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c'oxtif.xk: 

l-iiiMiino.-IIIlliTOKIA,  PROPIAMENTE  DICHA. 

KeBÚini-ii  (le  l:i  lüsl.uiii  ,!,■  ii.d.iH  loa  puchloa  iijiliguiia  y  nioiicriici»  con  l¡i  íerif  cronológica  di-  lo»  «obi-ninos  du  cada  estado  etc. 
iNolicia  soljiB  laa  ¡¡lütitucioin-s  pulilicaa,  las  ordenes  monásticas,  militares  y  de  caballería; 

sobre  las  secta',  religiosas,  políticas  y  filosóficas; 
sobre  los  grandes  aconteí^iiiiientos,  guerras,  batallas,  tratados  de.  paz,  courilios,  etc.  (con  bus  fechas). 

Ksplicaeion  de  los  títulos  de  dignidades,  de  tod;is  sus  funciones  y  de  todos  los  términos  y  voces  histórica». 

Sk<¡undo.— BIOORAFIA  lJ¡VIVERi<«AI.. 

Vida  de  los  personajes  hiat.iricos  de  lodos  los  paises  y  de  todos  loa  tiempos, 

con  la  genealogía  de  las  casas  soberanas  y  de  las  grandes  familias; 
Santos  ó  Mártires  con  la  fecha  de  su  fiesta; 

^ab¡os,  arti»l;is  y  escritores,  con  la  indicación  de  sus  descubrimientos,  de  sus  opiniones,  de  sus  obras 
y  de  l;is  mejores  ediciones  ó  traducciones  que  se  hayan  hecho  de  ellas. 

Tercero.— mitología. 

Noticia  sobre  hls  divinidades,  los  héroes  y  los  personajes  fabulosos  de  todos  los  pueblos 
ron  las  diversas  interpretaciones  dadas  á  todas  las  fábulas  y  tradiciones  mitológicas. 

iN'ülicia  sobre  las  religiones  y  los  cultos  diversos, 
sobre  las  fiestas,  juegos,  ceremonias  públicas  y  misterios,  asi  como  los  libros  sagrados  de  cada  nación. 

CiARTO.— «EO«RAFIA  AIVTIOUA  Y  MODERNA. 

(jeogralia  comparada,  dando  á  conocer  el  estado  y  los  nombres  diversos  de  cada  pais  en  las  diferentes  épocas. 
ografia  lisica  y  política,  con  Ja  población  tal  y  como  resulta  de  los  últimos  ( 

Geografía  iudustrial  y  comercial  iudicaudo  los  productos  de  cada  pais. 
Geograña  histórica,  mencionando  los  principales  acontecimientos  que  se  refieren  á  cada  localidad. 

OBRA  DADA  A  LUZ  EN  ESPAÑA 

UNA  SOCIEDAD  DE  LITERATOS  DISTINGUIDOS. 

V     REFUNDIDA     Y     AUMENTADA    CONSIDERABLEMENTE 

PARA  SU  PUBLICACIÓN  EN  MÉXICO 

CON  NOTICIAS  HISTÓRICAS,  GEOGRÁFICAS,  ESTADÍSTICAS  V  RIOGRAFICAS 
SOBKK  LA.S  AMflKlCAS  KN  GENERAL. 

SOBRE  LA  REPÚBLICA  MEXICAM, 

D.  Lucas  .Vlanian,  D.  l.iiio  José  Alcona,  D.  José  María  .4iidrade, 
D.  José  Maria  Basoco,  Lie.  D.  Manuel  Diez  de  Bonilla,  D.  Manuel  Berganzo,  el  conde  de  la  Cortina  y  de  Castro, 

Presbítero  D.  J.  Francisco  Cabanas,  D.  José  Mariano  Oavila,  Lie.  D.  Isidro  Diaz,  D.  Joaquín  García  Icazbalce 
Lie.  D.  José  M.  de  Lacnnza,  Lie.  D.  José  Maria  Lafragua,  D.  Manuel  de  Losada  y  Ciuticrrez, 

Presbítero  D.  Francisco  Javier  Miranda,  Lie.  D.  Manuel  Orozco  y  Berra,  D.Anselmo  de  la  Portilla, 
D.  José  J.  Pesado,  Lie.  D.  Emilio  Fardo,  D.  J.  Fernando  Ramírez.  Lie.  D.  I|ruacio  Rayón,  D.  José  M.  Roa  Barcena, 

D.  Justo  Sierra,  Presbítero  D.  Mucio  Valdovinos,  D.  Joaquín  A'elazquez  de  León, 
Presb.  D.  Jnau  VillaseBor,  D.  Pablo  J.  Villaseíior,  D.  JoseS.  IVoriega. 

TOMO  lY. 

MÉXICO:  1854. 

TIPOGRAFÍA  DE  HAFAKL,    I    L115UEKÍA  DE  AXDRADE,      'i-*-'^ 
CALLE  DE  CADENA  NLA).  l\i.  \  POKTAL  Dli  ACnSTlNOS  Nt'M.  '.*. 





ESPLICACION  DE  LAS  ABREVIATURAS. 

Vecinos    vec. 

Provincia    prov. 

Partido    part. 

Judicial,  i    jud. 
Diócesis    dióc. 

Habitantes    hab. 

Latitud    lat. 

Longitud    long. 
Estado    est. 

Pueblo    pueb. 
Cabecera    cabec. 

Distrito    distr. 

Municipalidad    municip. 
Departamento    depart. 
Territorio    territ. 

Obispado    obisp. 

Los  artículos  marcados  con  este  signo  *,  son  originales,  y  los  con  este  f,  reformados. 
Los  artículos  geográficos  son  todos  del  Sr.  Lie.  D.  Manuel  Orozco  y  Berra. 





A  LOS  LECTORES. 

Al  dar  principio  al  tomo  tercero  de  nuestra  publicación,  que  hoy  vemos  ter- 

minado, indicamos  ya  los  obstúculos  con  que  nos  veíamos  precisados  á  luchar 

en  nuestra  empresa,  y  escitamos  á  todas  las  personas  amantes  de  la  gloria  de 

nuestro  pais  para  que  viniesen  á  auxiliarnos  en  tan  penosa  como  importante  ta- 

rea. Desgraciadamente  podemos  decir  que  nadie  ha  respondido  á  nuestra  in- 

vitación. Reducidos  á  un  pequeño  número  de  colaboradores,  hemos  tenido  que 

redoblar  nuestros  esfuerzos  para  que  la  obra  fuese  digna  de  la  benévola  acogida 

que  ha  encontrado  en  el  público;  pero  una  lamentable  reunión  de  circunstancias 

ha  hecho  que  algunos  artículos  de  cierta  importancia  hayan  venido  á  nviestro 

poder  pasada  ya  la  hora  cu  que  les  reclamaba  el  inexorable  drden  alfabc'tico.  Así, 
pues,  hemos  tenido  que  reservar  estos  artículos  para  el  Suplemento;  y  en  este 

nos  esforzaremos  también  para  que  tengan  cabida  otros  muchos  que  aunque  nos 

fueron  ofrecidos,  y  en  cuya  oferta  descansábamos,  no  han  llegado  nunca  á  nues- 

tro poder.  A  la  verdad,  mas  daño  nos  han  hecho  los  ofrecimientos  no  cumpli- 
dos que  las  negativas  declaradas. 

Cualquiera  que  conozca  lo  difícil  que  es  la  reunión  de  muchas  voluntades  para 

la  composición  de  una  sola  obra;  los  obstáciüos  que  con  frecuencia  oponen  á  la 

mejor  voluntad  ocupaciones  de  drden  preferente,  y  el  poco  estímulo  que  en- 

cuentran todavía  en  nuestro  pais  trabajos  de  esta  naturaleza,  estará  mas  dis- 

puesto, no  lo  dudamos,  á  admirarse  de  lo  que  hem()s  conseguido,  que  á  censu- 

rarnos por  lo  que  hemos  dejado  de  hacer. 

Constantes,  sin  embargo,  en  nuestro  propósito,  no  ¡^erdonare'mos  fatiga  algu- 
na, para  que  el  cuarto  volúm.en,  á  que  hoy  damos  principio,  no  solamente  no 

desmerezca  de  los  anteriores,  sino  que,  por  el  contrario,  les  sobrepuje  en  ínte- 

res é  importancia.  Para  ello  hemos  tomado  algunas  medidas  que  creemos  pro- 

ducirán el  resultado  apetecido;  pero  todas  serán  inútiles,  si  nuestros  lectores  no 

continúan  acogiendo  nuestras  tareas  con  la  benevolencia  que  hasta  aquí.  Xos 

han  acostumbrado  tanto  á  ella,  que  no  podemos  dudar  siquiera  de  que  conti- 

nuare'mos  disfrutándola. 
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H 
H:  siguiendo  el  orden  tantas  veces  indicado,  es- 
ta letra  es  la  nona  del  alfabeto  castellano:  es  de  ad- 

vertir, sin  embargo,  que  la  mayor  parte  de  los  gra- 
máticos modernos  no  consideran  la  H  como  letra, 

sino  tan  solo  como  aspiración,  que  no  sirve  por  sí 
sola,  ni  tiene  otro  oficio  que  el  de  dar  fuerza  a  la 
letra  á  quien  sejunta:  nosotros  no  estamos  muy  dis- 

tantes de  adoptar  completamente  esta  opinión,  tan- 
to mas  cuanto  que  la  misma  Academia  Española 

manifiesta  cierta  indecisión  en  considerar  á  la  H  co- 
mo letra:  de  todos  modos  es  bien  sabido  que  este 

carácter  (que  pudiéramos  llamar  "sin  sonido  pro- 
pio"), nos  sirve  la  mayor  parte  de  las  veces  única- 
mente para  la  ortografía  etimológica  de  las  diccio- 

nes; por  eso  los  malos  ortógrafos  dudan  tanto  ó 
cometen  muchos  errores  al  escribir  las  palabras  cu 
cuya  composion  entra  la  H:  escusamos  decir  que 
para  los  que  la  consideran  como  letra,  la  H  entra 
en  la  clase  de  las  consonantes ;  pero  no  así  para  los 
que  la  tienen  por  simple  aspiración. — La  H  es  la 
letra  octavado  los  alfabetos  latino,  griego,  hebreo, 
y  algunas  de  las  lenguas  modenias;  corresponde  al 

"heta"  de  los  griegos,  y  al  "heth"  de  los  samarita- 
nos  y  de  los  fenicios;  no  obstante,  entre  los  prime- 

ros no  se  conoció  esta  letra  hasta  los  tiempos  de  Si- 
mónidcs  (como  unos  500  años  antes  de  Jesucristo), 
que  la  introdujo  con  otras  tres  en  el  alfabeto  grie- 

go, así  como  añadió  la  octava  cuerda  á  la  lira. — 
La  H  precedida  de  una  C  (nuestra  ch)  tiene  el  so- 

nido ciue  se  da  en  griego  á  la  letra  X  "chi"  y  en 
hebreo  á  la  letra  "schin"';  otras  veces  se  pronuncia 
también  como  C  y  como  K :  precedida  de  una  P, 
aunque  ya  no  está  en  uso,  se  pronuncia  como  nues- 

tra F  ó  como  la  letra  <]>  "phi"  de  los  griegos;  pero 
si  la  precede  una  R  ó  una  T,  como  en  "rethórica. 

Tomo  I  Y. 

theología  &,"  indica  solamente  el  origen  de  estas 
palabras:  entre  los  romanos  la  H  se  usó  muchas 

veces  en  lugar  de  F;  así  vemos  escrito  "haba"  por 
"faba,"  y  "forreum"  por  "horreum:"  de  aquí  pro- 

vendrá tal  vez  que  los  antiguos  castellanos  decian 
"fablar"  (de  "fabulari"),  por  "hablar,"  así  como 
ahora  decimos  "heno,"  del  "foennm"  latino:  Yar- 
ron  llamaba  á  la  H  "afílatus,"  lo  cual  indica  que 
desdo  muy  antiguo  ha  sido  considerado  este  carác- 

ter como  aspiración;  Aulo-Gelio  se  admiraba  que 
entrase  en  la  composición  do  muchas  palabras  sin 
necesidad;  por  eso  no  es  de  estrañar  que  la  supri- 

miesen los  romanos  frecuentemente:  en  efecto,  los 
buenos  humanistas  no  tienen  por  faltado  gravedad 

el  ver  en  algunos  monumentos  antiguos  "Pilippus 
y  Trumpvs,"  en  lugar  de  "Fhilijípusy  Triunphus;" 
y  el  mismo  Yarrou  asegura  que  se  habia  escrito  así 
"Cors  y  Coors,"  la  palabra  que  después  se  escribió 
"Cohors"  (Cohorte). — Hemos  dicho  que  la  H  cor- 

responde al  "heta"  de  los  griegos,  y  al  "heth"  de 
los  samaritanos  y  fenicios;  debemos  añadir  que,  se- 

j  gun  el  testimonio  de  Eckhcl  y  otros,  el  mi.-^mo  ca- 
j  racter  se  encuentra  en  una  medalla  samnita. — En 
!  las  romanas,  la  H  significa  "Héroe,  Herenio,  Hos- 
!  tilio,  Hispania,  &c:"  también  se  encuentra  estalc- 
'  tra  aislada  en  muchas  medallas  de  familias  roma- 

nas; pero  todos  convienen  en  que  es  muy  difícil  de 
terminar  su  significación:  en  las  banderas  é  insig- 
¡  nias  militares  de  los  romanos,  díce.se  también  que 

¡  la  H  designaba  los  "hastarios;"  mas  esta  opinión 
I  no  pasa  tal  vez  de  ser  una  conjetura:  lo  que  no  tie- 
;  ne  duda  es  que  en  las  abreviaciones  H,  L,  S,  "ses- 
i  tertius,"  indicaba  la  moneda  llamada  "pequeño  ses- 
I  tercio"  así  como  H,  S,  designaba  el  "gran  sester- 
I  ció." — Como  letra  numeral,  la  H  valia  entre  los 

1 
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griegos  8;  pero  entre  los  latiuos  do  la  edad  media 
200,  según  este  verso: 

H qnoqiie  dtiuntos  fer  se  dcxignat  kiibenrlrs, 

y  con  una  rayita  encima,  significa  200.000. — En 
música,  y  entre  los  alemanes,  sirve  la  H  para  de- 

signar la  nota  que  se  conoce  comunmente  con  el 
nombre  de  "si  becuadro." 

HA  ASE  ó  HASE:  rio  de  Alemania,  que  nace 
eu  el  Teutoburgerwald,  a  3^¡  leguas  S.  E.  de  Os- 
nabruck,  forma  una  pequeña  parte  del  límite  entre 
el  Hanover  y  la  Prusia,  baña  los  muros  de  Brams- 
ohe  y  do  Quackenbruck;  entra  en  el  gran  ducado 
de  Oldemburgo,  para  volver  luego  al  gobierno  de 
Osnabruck,  y  se  une  al  Eras  por  la  margen  dere- 

cha con  el  Meppen,  después  de  un  curso  muy  sinuo- 
so de  2S  leguas  en  dos  direcciones  principales,  al 

principio  del  S.  S.  E.  al  K.  K.  O.,  y  en  seguida  del 
E.  al  O. 

HABA:  (reino  de):  así  fué  llamada  una  parte 
del  territorio  de  la  Mauritania  tingitauii;  parte  que 
con  la  de  Tafilete,  Sus,  Marruecos  y  Fez,  consti- 

tuía el  reino  de  los  monarcas  godos  en  el  África: 
á  estas  tierras  fueron  a  refugiarse  los  hijos  de  Wi- 
tiza,  Eba  y  Sisebuto,  para  desde  allí  promover  la 
invasión  de  la  península. 
HABACTJC:  uno  de  los  doce  profetas  menores: 

se  cree  que  fué  contemporáneo  de  Jeremías,  y  en  el 
reinado  de  Joaquín  hacia  600  años  antes  de  Jesu- 

cristo: dejó  tres  capítulos,  en  que  predijo  el  cautive- 
rio de  los  judíos  en  Caldea,  y  su  restablecimiento  en 

su  patria:  sus  profecías  se  distiuguen  por  la  energía 
y  vivacidad  de  las  espresiones:  I).  Antonio  de  Gue- 

vara, capellán  de  Felipe  II,  comentó  las  profecías 
de  Habaeuc  en  una  obra  que  publicó  en  Madrid, 

15S5,  en  4.° 
HABANA:  ciudad  episcopal,  capital  de  la  isla 

de  Cuba,  situada  en  la  costa  del  Iv .,  á  la  embocadura 
del  rio  Lagida,  con  un  puerto  muy  abrigado,  capaz 
de  contener  mas  de  mil  buques,  y  frecuentado  por  to- 

das las  nacioucs:  su  entrada  está  defendida  por  dos 
fuertes,  el  del  E.  se  llama  el  Morro,  y  antiguamente 
castillo  de  los  Santos  Reyes;  y  el  del  O.  San  Salva- 

dor de  la  Punta:  ambos  están  montados  con  piezas 
de  grueso  calibre,  y  dominan  completamente  el  mar 
inmediato:  sobre  la  cumbre  del  primero  hay  un  faro 
ó  torre  de  observación,  donde  se  coloca  un  vigía: 
al  lado  del  Morro,  y  por  la  parte  de  la  había,  hay 
una  fortaleza  de  las  mejores  en  su  género,  llamada 
la  Cabana:  esta  ciudad  está  propensa,  entre  otras 
enfermedades,  á  la  fiebre  amarilla,  si  Isieu  han  dis- 

minuido mucho  sus  estragos  en  los  últimos  años,  con 
las  sabias  medidas  adoptadas  en  favor  de  la  salud 
pública:  consta  su  población  de  135.000 habitantes, 
entre  blancos,  de  color  liljres  y  esclavos:  sus  calles, 
aunque  alineadas,  tienen  muy  mal  piso,  á  lo  que  no 
poco  contribuye  el  continuo  traqueteo  de  la  multi- 

tud de  volantas  que  cruzan  en  todas  direcciones  la 
población:  tiene  once  iglesias,  universidad  literaria, 
escuela  náutica,  de  botánica,  de  obstectricia,  teatro 
anatómico  con  su  gabinete,  academia  de  dibujo  y 
¡lintiira,  seis  hospitales,  un  pnlnoio  del  enpitnn  ge- 

neral, varios  paseos,  siendo  los  principales  el  pasco 
militar  de  Tacón,  en  cuyo  tiempo  se  hizo ;  la  alameda 
do  Paula  y  el  nuevo  de  Isabel  II,  dos  magníficos 
teatros,  uno  de  ellos  que  lleva  el  nombre  del  general 
Tacón,  y  puede  contener  hasta  6.000  personas;  y  en 
su  jurisdicción  se  cuentan  hasta  393  ingenios,  582 
cafetales  y  8.000  fincas  en  que  moran  sobre  200.000 
habitantes:  la  plaza  de  armas  es  uno  de  los  mejores 
ornamentos  de  la  ciudad;  en  ella  hay  un  templete, 

que  así  se  llama,  construido  en  memoria  y  en  el  mis- 
mo lugar  que  ocupa  el  árbol,  al  ¡5Íé  del  cual  se  ce- 

lebró la  primera  misa  cuando  Colon  desembarcó  por 
primera  vez  en  aquel  continente,  desconocido  hasta, 
entonces:  entre  los  edificios  piiblicos  llaman  la  aten- 

ción la  catedral,  que  encierra  el  sepulcro  del  descu- 
bridor del  Xuevo  Mundo,  un  lazareto,  el  arsenal  de 

marina,  y  un  acueducto  que  conduce  el  agua  de  que 
se  surten  las  embarcaciones  y  que  da  también  mo- 

vimiento á  los  molinos  del  arsenal:  en  esta  ciudad 

reside  el  gobernador  y  capitán  general  de  la  isla  y 
la  audiencia  pretorial,  compuesta  de  un  regente, 
ocho  oidores,  divididos  cu  dos  salas,  y  dos  fiscales: 
es  tan  activo  el  comercio  de  este  puerto,  que  su  mo- 

vimiento anual  no  baja  de  31.000,000  de  duros: 
en  1536  fué  saqueada  por  un  pirata  francés,  y  en 
años  posteriores  tomada  repetidas  veces  por  los  in- 

gleses, franceses  y  bucanicros:  los  primeros  se  apo- 
deraron de  ella  en  1162,  después  do  un  sitio  de  dos 

meses,  y  la  devolvieron  á  España  al  año  siguiente, 
en  virtud  del  tratado  de  paz  de  Versalles:  reciente- 

mente se  ha  sofocado  una  insurrección  uegrera,  fo- 
mentada por  un  agente  del  gobierno  británico:  el 

dia  11  de  octubre  de  1846  descargó  sobre  esa  pre- 
ciosa Antilla  un  terrible  huracán,  que  aunque  no  se 

estendió  tierra  adentro,  causó  infinitos  estragos, 
principalmente  en  los  muchos  buques  que  se  hallaban 
surtos  eu  el  puerto,  y  en  no  pocos  edificios,  entre  los 
cuales  son  de  lamentable  recordación  el  Teatro  prin- 

cipal, el  de  Tacón,  el  palacio  de  la  audiencia,  y  al- 
gunos otros:  tiene  por  armas  tres  castillos  de  plata 

en  campo  azur,  y  una  llave  de  oro  debajo  del  de  en 
medio,  que  está  mas  alto  que  los  otros;  el  escudo  es 
timbrado  con  corona:  dio  estas  armas  á  esta  ciudad 
D.  Juan  Tejada,  maestre  de  la  orden  de  Santiago, 
cuando  estuvo  de  gobernador,  aludiendo  á  las  tres 
fortalezas  que  guardan  su  puerto,  y  la  llave  por  serlo 
esta  cindad  de  las  Américas;  fué  confirmado  este 
privilegio,  en  30  de  noviembre  de  1605,  por  la  reina 
D.'  Ana  de  Austria,  viuda  de  Felipe  IV,  al  contes- 

tar desde  Madrid  á  la  carta  que  en  22  de  mayo  la 
remitió  la  ciudad  de  San  Cri.stóbal  de  la  Habana: 
acuña  monedas  de  proclamación,  con  motivo  de  la 
exaltación  al  trono  de  los  reyes  españoles. 
HABANA  (apostadero  de  la):  comandancia 

general  de  marina,  que  comprende  las  posesiones 
españolas  de  Ultramar,  así  en  las  Antillas  como  en 
la  Oceanía:  tiene  las  comandancias  de  los  seis  ter- 

cios navales  de  la  Habana,  Trinidad  de  Cuba,  Nue- 
vitas,  Santiago  de  Cuba,  San  Juan  de  los  Remedios 
y  Puerto-Rico; y  las  ocho  capitanías  do  los  puertos 
de  Baracoa,  Cavite,  Cuba,  Habana,  San  Juau  de 
los  Remedios,  Xnevitas,  Pnerto-Rico  y  Trinidad 
de  Culia. 
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HABANA  ( AUDiKN'ci.v  DE  i,A  ) :  comprende  la  mi- 
tad occidental  de  la  isla  de  Cuba,  qnc  es  la  demar- 

cación del  oliispado  de  lu  I  labana,  confrontando  por 
el  E.  con  la  de  l'nerto-rrincipe;  y  encierra  el  de- 

partamento occidental  con  10  jurisdicciones:  consta 
de  regente,  ocho  oidores,  divididos  en  dos  salas,  y 
dos  fiscales. 
HABANA  (obispado  de  i,a):  es  sufragáneo  del 

arzobispado  de  Cuba,  en  la  isla  de  este  nombre,  con 
el  que  confina  ))or  la  parte  E.,  y  por  los  otros  tres 
puntos  S.  O.  y  N.  esta  limitado  por  el  mar:  su  perí- 

metro irrcgularísimo  es  de  unas  310  leguas,  y  la  ma- 
yor distancia  desde  la  cajiital  al  estremo  E.  130  le- 

guas: no  tiene  enclavado  alguno  de  diócesis  estrafia, 
pero  le  pertenece  á  ésta  la  isla  do  Pinos,  que  se  halla 
á  15  leguas  al  S.:  en  lo  civil  corresponde  á  la  ))ro- 
vincia  de  la  Habana:  hasta  1788  no  se  creó  este 

obispado,  separando  su  territorio  do  la  diócesis  de 
Santiago  de  Cuba,  que  abra/.alia  toda  la  isla:  tiene 
un  seminario  conciliar,  y  se  cuentan  1.553  capella- 

nías, que  forman  una  suma  de  impuestos  de  mas  de 
42  millones  de  reales:  en  1813  contaba  42  curatos 

ó  parroquias,  y  39  iglesias  auxiliares. 
HABAT  ó  GAR:  provincia  de  África  en  el  im- 

perio de  Marruecos  (Fez),  de  que  forma  la  parte 
N.  O.,  se  estlende  desde  el  monte  Zalag  al  estrecho 
de  Gibraltar;  está  bañada  por  el  Mediterráneo  al 
N.  E.,  y  el  Atlántico  al  Ü.:  este  pais  está  regado 
por  el  Lúceos  y  atravesado  por  una  cadena  del  pe- 

queño Atlas:  es  muy  fértil,  y  cuenta  por  lo  menos 
200.000  habitantes:  sus  ciudades  principales  son 
Tánger,  Tetuan,  Larache  y  Agía. 

H  ABE  AS  CORPUS :  llámase  así  en  Inglaterra 

una  orden  ó  "virit,"  dirigida  por  un  magistrado  á 
un  carcelero,  mandándole  que  dé  libertad  á  un  pre- 

so: este  nombre  procede  de  las  primeras  palabras 
de  la  fórmula  latina  en  que  está  concebida  la  orden : 
todo  ciudadano  que  se  cree  detenido  arbitrariamen- 

te, puede  dirigirse  por  medio  de  una  solicitud  al  lord 
canciller,  ó  en  su  ausencia  á  uno  de  los  jueces  del 

banco  del  rey,  pidiendo  un  "writ  de  babeas  corpus," 
que  es  una  de  las  mas  importantes  garantías  de  la 
libertad  individual  en  Inglaterra:  disputado  por  mu- 

cho tiempo,  quedó  definitivamente  establecido  este 
derecho  bajo  el  reinado  de  Carlos  II,  por  medio  de 
un  bilí  espedido  en  IGSO:  en  tiempos  de  revueltas 

se  ha  suspendido  muchas  veces  el  "habcas  Corpus ;" 
pero  siempre  que  ha  sucedido  esto,  ha  sido  por  me- 

dio de  un  bilí  especial  del  parlamento. 
HABELSCHWERT:  ciudad  de  los  Estados 

prusianos,  provincia  de  Silesia,  á  llj  leguas  S.  S. 
O.  de  Breslau,  y  á  3  S.  de  Glatz;  cabeza  de  círcu- 

lo, en  una  altura  entre  montañas:  está  rodeada  de 
muros  y  fosos;  tiene  un  arrabal,  dos  iglesias,  fábri- 

ca de  paños  y  tejidos  de  lana,  de  aguardiente,  de 
granos,  tenerías,  y  un  blanqueo  de  lienzos:  en  1645 
fué  casi  toda  destrnida  por  un  incendio :  población 
3.275  hab. 

HABESCH:  nombre  dado  á  la  Abisinia  por  los 
indígenas  de  esta  comarca:  se  estiende  algunas  ve- 

ces la  denominación  de  Habesch  á  toda  la  parte  de 
la  costa  del  golfo  arábigo,  entre  el  cabo  Nose  y  el 
estrecho  de  Bab-el-Mandeb. 

IIABIS;  hijo  de  un  desconocido  y  de  la  hija  de 

"(iargoris  ó  Gargaris,"  rey  do  los  curotos,  pueblos 
que  habitaban  lo  que  hoy  so  llama  Gallitcia:  como 
liabianacidode comercio  ¡legítimo,  mandó  su  abue- 

lo que  lo  espusieran  en  los  bo.s(|ues  á  la  voracidad 
do  las  fieras:  allí  fué  alimentado  por  cabras,  y  des- 

pués recogido  por  (¡astorcs,  que  lo  llevaron  al  pa- 
lacio del  rey;  habiéndolo  reconocido  este  príncipe, 

mandó  que  lo  arrojaran  á  perros  hambrientos,  que 
no  le  hicieron  ningún  mal,  y  después  á  puercos,  que 
también  le  perdonaron:  en  fin,  dio  orden  para  que 
lo  arrojaran  al  mar;  pero  las  olas  lo  ocharon  á  la 
orilla,  donde  fué  alimentado  por  una  cierva:  cuan- 

do fué  grande,  lo  cogieron  con  una  trampa  y  lo  con- 
dujeron á  presencia  del  rey:  Gargari  lo  reconoció 

sin  dificultad  por  la  semejanza  de  sus  facciones  con 

las  de  su  hija,  y  por  otras  señales:  no  pudiendo  du- 
dar quo  los  dioses  le  protegían  de  una  manera  es- 

pecial, lo  conservó  a  su  lado  y  lo  designó  desde 
aquel  momento  para  succedcrle  en  el  trono  con  el 
nombre  de  Habis:  apenas  subió  al  trono,  cuando 
dio  muestras  de  sabiduría  y  de  valor;  civilizó  á  sus 
subditos:  los  reunió  en  ciudades  que  mandó  cons- 

truir; les  dio  leyes  para  mantener  el  orden,  y  les 
enseñó  á  cultivar  la  tierra,  á  preparar  el  trigo  pa- 

ra hacer  pan,  y  á  proveer  á  las  demás  necesidades 
de  la  vida  social. 

HABITZHEIM:  villa  del  gran  ducado  de  Hes- 
se-Darmstadt,  provincia  de  Starkenburg,  distrito 
de  Breaubcr,  á  12^  leguas  O.  N.  O.  de  Neustadt, 
y  á  igual  distancia  E.  do  Darmstadt,  capital  de  un 

señorío  del  príncipe  de  Lowenstein-Wertheim- 
Rosenberg:  tiene  un  castillo,  una  iglesia  luterana  y 
otra  católica:  población  861  hab. :  comercia  en  ma- deras. 
HABSAL  ó  HAPSAL:  ciudad  de  la  Rusia 

europea  (Rebel),  capital  de  distrito  en  una  penín- 
sula del  Báltico,  á  16 leguas  S.  O.  de  Rebel:  tiene 

600  hab. ;  puerto  muy  frecuentado  y  comercio  ac- 
tivo: fué  fundada  en  1279,  los  daneses  se  apodera- 

ron de  ella  en  1559,  los  suecos  en  1 645,  y  los  ru- 
sos en  1710. 
HABSBURGO  ó  HAPSBURGO:  antiguo 

castillo  de  Suiza,  cantón  de  Argovia,  distrito  y  á 
media  legua  S.  O.  de  Brupg,  y  á  2^  N.E.  de  Aa- 
rau,  situado  á  orillas  del  Wulpelsberg,  cerca  de  la 
margen  derecha  del  Aar:  so  fundó  el  año  1020,  y 
es  célebre  por  haber  sido  propiedad  de  Rodulfo  I, 
y  cuna  do  la  familia  imperial  de  Austria :  desde  es- 

te castillo  se  disfruta  de  una  hermosa  perspectiva, 
y  en  el  vertiente  meridional  del  monte  hay  un  lugar 
del  mismo  nombre. 

HABSBURGO  (casa  DE^ :  ilustre  casa  de  Ale- 
mania, que  remonta  al  siglo  YII  y  quo  debe  su  nom- 

bre al  castillo  de  Habsburgo  en  Suiza:  unos  la  ha- 
cen descender  de  Ethico,  duquo  do  Alsacia,  que 

nació  hacia  626,  y  murió  hacia  fí90;  y  otros  de  los 
antiguos  Güelfos;  pero  su  cronología  no  comienza 
á  ofrecer  alguna  certidumbre,  sino  desde  Gontram 
el  Rico,  que  murió  por  los  años  990:  Radeboto,  su 
hijo,  construyó  el  castillo  de  Habsburgo  en  1020, 
y  Werner  II,  uno  de  sus  nietos,  tomó  el  título  de 
conde  de  Habsburgo:  en  la  guerra  entre  el  empe- 
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rador  Eurique  IV  y  el  antirey  Rodolfo,  abrazó  el 
partido  de  este  líltiuio  (1077-1080):  Adalberto 
III,  biznieto  de  Werner  II,  succedió  á  su  jiadre 
Weruer  III  en  1163,  hizo  la  guerra  en  Palestina 
(1187-91  y  1196-98),  atacó  en  seguida  á  Bertol- 
do  V  de  ZoeUriugeu,  y  fundó  á  Waldshut;  fué  el 
primero  que  tomó  el  título  de  langrave  de  Alsacia. 
— Después  de  la  muerte  de  Rodolfo  II,  hijo  de 
Adalberto  III  (1232),  se  dividió  la  casa  de  Habs- 
burgo  en  dos  ramas  (Habsburgo-Habsburgo  y 
Habsburgo-Laufeuburgo),  cuyos  jefes  fueron  Al- 

berto IV  y  su  hermano  Rodolfo  III. 
Rama  PRiMOGÉNrrA.  Alberto  IV,  tronco  de  la  ra- 
ma primogénita  ó  imperial,  tuvo  por  su  parte  á 

Habsburgo,  el  condado  de  Argovia  y  las  tierras 
libres  de  Ky burgo:  su  hijo,  Rodolfo  IV,  engrande- 

ció considerablemente  sus  dominios  del  lado  de  la 

Suiza,  y  adquirió  en  Alemania  el  ducado  do  Aus- 
tria: llegó  al  mas  alto  grado  el  esplendor  de  esta 

casa,  y  fué  llamado  al  trono  imperial  en  1273;  rei- 
nó 18  años  (1273-91),  bajo  el  nombre  de  Rodolfo 

I,  y  tuvo  por  succesor  en  sus  estados  hereditarios, 
y  mas  adelante  en  el  imperio  (1298)  á  su  hijo  Al- 

berto ;  Alberto  V  de  Habslsurgo,  y  I  como  duque 
de  Austria  y  emperador):  sin  embargo,  en  el  rei- 

nado de  este  último,  so  sublevaron  los  suizos,  y  du- 
rante todo  el  siglo  XIV  y  primera  mitad  del  XV, 

la  casa  de  Habsburgo  agotó  inútilmente  sus  fuer- 
zas en  combatirlos,  y  se  vio  sucesivamente  despo- 

jado de  la  mayor  parte  de  sus  dominios:  en  1438 
fué  llamado  al  trono  imperial  un  nuevo  príncipe  de 
la  casa  de  Austria-Habsburgo,  que  reinó  bajo  el 
nombre  de  Alberto  II;  después  de  él  la  casa  de 
Habsburgo  ó  de  Austria,  reinó  sin  interrupción  en 
Alemania  hasta  1740,  y  cinco  años  después  la  he- 

redera de  esta  casa,  María  Teresa,  llevó  sus  pose- 
siones con  el  título  de  emperador  á  la  casa  de  Lo- 

rena,  que  reina  actualmente:  (pai'a  los  diferentes 
príncipes  de  esta  casa,  véase  At.emania,  y  los  artí- 

culos Rodolfo,  Alberto,  Federico,  &.) 
Rama  secdndogén'ita.  Esta  rama  tuvo  por  tron- 
co á  Rodolfo  III,  tio  del  emperador  Rodolfo  de 

Habsburgo,  y  recibió  en  herencia  a  Laufenburgo, 
Waldshut,  nueva  Habsburgo  (sobre  el  lago  délos 

Cuatro  Cantones')  y  los  dominios  de  Klergan:  des- 
pués de  la  muerte  de  Rodolfo  III,  esta  segunda  ra- 

ma se  dividió  en  otras  dos:  (los  condes  Habsbur- 
go-Laufeuburgo y  los  nuevos  condes  de  Kyburgo) : 

la  primera  de  estas  dos  ramas,  que  empezó  por  Go- 
dofredo  (muerto  en  1271),  se  estiuguió  á  princi- 

pios del  siglo  XV:  Eberhardo,  tronco  de  la  segun- 
da rama,  habia  adquirido  el  condado  de  Kyburgo 

por  su  matrimonio  con  Ana,  heredera  de  esta  ca- 
sa; murió  en  1284;  su  descendencia  se  estinguió 

en  1415. 

HABSHEIM:  lugar  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Alto  Rhiuj,  á  31  leguas  X.  E.  de  Altkirch: 

tiene  1.600  hab.:  celebra  dos  ferias  anuales  decon- 
sideracion  para  la  venta  de  ganado. 
HACA  (tributo  de  la)  ;  antiguamente  el  rey  Ca- 

tólico pagaba  á  la  Santa  Sede  el  tributo  de  una 
haca  ó  hacauea  por  la  investidura  del  reino  de  Xá- 
poles:  el  dia  de  S.  Pedro  salia  de  su  alojamiento  el 

embajador  de  España  en  Roma,  y  con  muy  lucida 
comitiva  se  dirigía  al  Vaticano,  llevando  la  haca 
ensillada  y  enjaezada  con  gualdrapas  de  tela  de 
oro:  allí  se  la  ofrecía  al  Pontífice,  juntamente  con 

una  bolsa  de  terciopelo  carmesí,  con  siete  mil  du- 
cados; todas  estas  cosas  se  ejecutaban  con  varias 

ceremonias,  y  después  habia  convite  en  el  Vatica- 
no para  todos  los  españoles  de  distinción  residen- tes en  Roma. 

HACELDAMA  (es  decir,  CAMPO  DE  SAN- 
GRE) :  campo  inmediato  á  Jerusalem,  fué  compra- 

do con  el  dinero  que  dieron  á  Judas  por  entregar 

á  Jesús,  y  que  este  traidor,  acosado  por  sus  remor- 
dimientos, puso  en  manos  de  los  jefes  de  la  sinago- 

ga: este  campo  servia  de  sepultura  para  los  estran- 

jeros. 
HACHA:  ciudad  y  provincia  de  Caracas  (Co- 

lombia). Véase  Hacha  (rio  DE.) 
HACHA  (rio  del):  rio  de  Caracas  (Colombia), 

departamento  del  Magdalena:  nace  en  la  sierra  de 
Santa  Marta,  corre  del  N.  O.  al  S.  E.,  y  pasando 
por  Pulgar  vuelve  al  X.  y  después  de  un  curso  de 
28  leguas,  desagua  en  el  mar  de  las  Antillas:  ha 
sido  célebre  por  sus  pesquerías  de  perlas. 
HACHA:  uno  de  los  atributos  de  Júpiter,  en- 

tre los  carios,  pueblos  del  Asia  Menor,  en  el  Pelo- 
poneso,  conocidos  antes  con  el  nombre  de  leleges. 
HACHA:  se  dibuja  en  heráldica  con  mango  en barra. 

HACHA  (ORDEN  MILITAR  DE  la) :  esta  orden, 
llamada  también  del  Escapulario,  fué  instituida  en 
1150  para  premiar  á  las  valerosas  mujeres,  que  ar- 

madas de  hacha,  habían  defendido  á  Tortosa  con- 
tra los  moros:  la  divisa  era  una  hacha  de  paño  co- 

lorado, sobre  un  escapulario  pendiente  del  cuello 
con  cintas  de  color  de  fuego:  en  todos  los  actos  pú- 

blicos y  ceremonias,  tenían  los  caballeros  que  ce- 
der la  ]ireeminencia  á  estas  señoras. 

H ACHEM.   (  Véase  Haschem  y  Hescham.  ) 
HACHEMBURGO:  ciudad  murada  del  duca- 
do de  Xassau,  cabeza  de  partido  á  4^  leguas  X.  de 

Montabaun;  tiene  1.800  habitantes,  un  castillo  y 
una  iglesia:  su  industria  consiste  eu fábricas  de  lien- 

zos, tafiletes,  tabaco,  fraguas  y  un  refino. 
IIACHETTE  (Juan  Xicolas  Pedro):  geóme- 

tra, nació  en  Mazieres  eu  1755,  murió  en  1834,  fué 

profesor  de  la  escuela  politécnica  desde  su  funda- 
ción (1794),  y  enseñó  la  geometría  descriptiva; 

formó  parte  de  la  espedicion  de  Egipto,  dejó  en 

1816  la  escuela  politécnica  para  entrar  en  la  facul- 
tad de  ciencias  de  París,  y  fué  admitido  en  el  Ins- 

tituto en  1830:  se  le  debe  entre  otras  obras  un  "Tra- 
tado de  geometría  descriptiva,"  1822,  en  4.°,  que 

sirve  todavía  de  base  para  la  enseñanza  de  esta 
ciencia. 

IIACHETTE  (Juana)  :  francesa  que  se  hizo  cé- 
lebre por  su  valor  en  la  defensa  de  Beauvais,  sitia- 

da por  el  duque  de  Borgoña,  Carlos  el  Temerario 
(1472):  fué  la  primera  en  rechazar  á  los  que  da- 

ban el  asalto,  y  arrancó  el  estandarte  de  las  ma- 
nos á  un  soldado  y  le  llevó  á  la  iglesia  de  domini- 
cos, donde  se  ha  conservado  siempre :  otras  mujeres 

de  la  ciudad,  animadas  por  Hachette,  dieron  prae- 
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bus  de  valor,  y  Luis  XI  las  recompensó  cediéndo- 
Ins  el  derecho  de  preceder  a  los  hoiiil)res  en  la  pro- 

cesión y  ofrenda  de  Sta.  Ajíi'drcnii,  putrona  de  la 
ciudad:  los  idstoriadores  variaii  soljre  el  verdade- 

ro nombre  de  esta  iieroinu:  unos  la  llaman  Juana 

FouQUET  ó  FouRQUET,  y  otros  Juana  Lainí;;  pare- 
ce que  el  nombre  de  Ilachette  procede  de  la  hacha 

pequeña  do  que  se  armó  en  los  primeros  momentos 
del  sitio. 

HAOIIID  V  BEKIL,  ó  KOBAIL:  paisde  Ara- 
bia, en  la  parte  septentrional  del  Yemen,  entre  los 

15°  IT  y  los  1 S"  lat.  2\.:  es  muy  montañoso,  y  está 
habitado  por  diferentes  tribus  sedentarias,  (jue  for- 

man una  especie  de  confederación:  contiene  muchos 
territorios,  entre  ellos  el  Uebin  y  Barrad,  que  son 
las  princi[)ales  poblaciones  de  este  |)ais. 
lIACINASy  también  II ASI S AS' i!ATALr,A de): 

dióse  esta  memorable  y  sangrienta  batalla  en  el  año 
de  956,  cerca  de  un  lugar  llamado  llasiña,  entre  el 
ejército  formidable  que  acaudillaba  el  califa  de  Cór- 

doba, y  las  fuerzas  que  apresuradamente  pudo  reu- 
nir el  animoso  Fernán  González,  conde  de  Castilla, 

el  único  que  se  atrevió  a  coutrarestar  a  los  infieles: 
duró  la  acción  tres  dias  enteros,  en  los  que  hubo 
varios  acometimientos,  y  al  fin  con  la  ayuda  del 
cielo,  quedó  vencedor  el  conde,  que  persiguió  tenaz- 

mente á  los  enemigos  por  espacio  de  ocho  leguas, 
haciendo  en  ellos  gran  destrozo:  todas  las  provin- 

cias y  ciudades  enviaron  diputaciones  al  conde  pa- 
ra felicitarle  por  el  tan  señalado  triunfo  que  acaba- 
ba de  conseguir. 
HACKLUYT:  (Véase  Hakluyt.) 
HACKNEY-SAN-JOHN:  parroquia  de  In- 

glaterra (Middiesex),  a  J  leguas  E.  de  Londres,  de 
que  se  considera  como  un  arrabal:  tiene  31.000  ha- 

bitantes: se  croe  que  en  Huckney  se  emplearon  por 
primera  vez  los  coches  de  alquiler,  que  los  ingleses 

llaman  "Hackney-Coaches  " 
HACQUET  (Baltasar):  naturalista;  nació  en 

Conquet,  en  Bretaña,  en  1740,  pasó  siendo  joven 
á  los  Estados  austríacos,  y  fué  sucesivamente  pro- 

fesor de  cirugía  en  el  liceo  de  Laibach,  en  la  Car- 
niola,  secretario  perpetuo  de  la  sociedad  imperial 
de  agricultura  y  de  artes  de  aquella  ciudad,  cate- 

drático de  historia  natural  en  1788,  en  la  universi- 
dad de  Lamberg,  é  individuo  del  consejo  de  las  mi- 
nas en  Viena:  murió  en  esta  capital  en  enero  de 

1815,  y  ha  dejado  entre  otras  obras  las  siguientes: 

"Viaje  fisico-politico  á  los  Alpes,  &c.,  hecho  en 
1784  y  86;  Nuevo  viaje  fisico-politico,  en  1788  y 
89,  á  los  montes  Carpatas,  Dacios  ó  Septentriona- 

les; Viaje  mineralógico  y  botinico  del  monte  Ter- 
glouen  Carniola,  &c.,  &c.,  1799;  Ortografía  Cor- 
niótica,  con  mapas,  láminas,  y  muchas  memorias 
interesantes. 

HADAS:  seres  fantásticos,  que  gozan  de  un  po- 
der sobrehumano;  pero  sometidas  algunas  veces  á 

leyes  raras  y  humillantes:  se  las  representa  tan  pron- 
to bajo  la  figura  de  una  mujer  joven,  hermosa  y  lu- 

josamente ataviada,  como  bajo  ia  forma  de  una  vie- 
ja arrugada  y  cubierta  de  harapos;  pero  siempre 

están  armadas  de  una  varita  mágica,  instrumento 
de  su  poder  sobrenatural:  hasta  la  edad  media  no 

Tomo  IV. 

se  han  conocido  las  hadas:  algunos  han  querido  ha- 
llar su  origen  en  los  fannoc  ó  fanae  do  los  antiguos, 

que  i)redecian  el  jmrvenir,  y  de  los  cuales  era  la  pri- 
mera Fatna  ó  Fauna,  esposa  de  Fauno:  otros  ha- 

cen derivar  el  nondjre  de  hada  ícn  italiano  fata), 
i|c  fatum,  destino,  ó  del  árabe  feri:  sea  de  esto  lo 

((ue  quiera,  las  hadas  representaron  un  papel  impor- 
tante en  la  edad  media,  cu  cuya  época,  no  solo  fa- 

milias, sino  comarcas  enterras,  tenian  su  hada  pro- 
tectora: tales  fueron  entre  otras  la  hada  Melusina, 

en  Bretaña;  la  hada  Banshea  en  Irlanda,  protec- 
tora de  los  Fitz-Gerald;  la  hada  de  los  Ortolí  en 

Córcega;  la  hada  Morganaen  Reggio;  la  hadaUr- 
gela,  la  Dama  blanca  de  los  Avenel  en  Escocia,  &c. 
HADDICK  (Añores,  conde  dej:  general  aus- 

tríaco; nació  en  1710  en  Fuback  en  Hungría,  y 

umrió  en  1790  en  Viemí:  el  emperador,  para  recom- 
pensar sus  servicios,  le  nombró  sucesivamente  su 

consejero  intimo,  presidente  del  consejo  de  guerra 
y  gobernador  de  la  Transilvaiiia  y  la  Galitcia:  po- 

cos generales  han  hecho  la  guerra  con  mas  activi- 
dad y  resolución  que  el  conde  de  Haddik:  se  distin- 
guió con  particularidad  en  la  de  "Siete  años,"  y  se 

apoderó  de  Berlin  en  1757. 
HADDINGTON:  ciudad  de  Escocia,  cabeza  de 

condado,  á  3  leguas  O.  S.  O.  de  Dunbar,  y  á  4^ 
E.  de  Edimburgo,  á  orillas  del  Tyne:  tiene  5.900 
habitantes:  conserva  edificios  de  muy  bnena  arqui- 

tectura; el  mas  digno  de  noticia  es  la  iglesia  parro- 
quial, que  perteneció  antiguamente  á  un  monaste- 

rio de  franciscos,  y  fué  construida  en  el  siglo  XII 
ó  XIII:  á  una  milla  E.  de  la  ciudad  estuvo  la  aba- 

día de  Haddington,  fundada  en  el  año  1178  por 
Adda,  madre  de  Malcolm  IV:  en  esta  abadía  se 
reunió  en  1548  el  parlamento  que  sancionó  el  ma- 

trimonio de  María  con  el  Delfín:  esta  ciudad  es  pa- 
tria del  célebre  reformador  Juan  Kno.x. 

HADDINGTON  (coxDAnoDE),  ó  EASTLOT- 
HIAN,  en  Escocia;  tiene  por  límites  al  N.  el  golfo 
de  Forth,  al  S.  el  condado  de  Berwick,  al  E.  el  mar 
del  Norte,  y  al  O.  el  condado  de  Edimburgo:  tie- 

ne 74  leguas  de  largo  del  E.  al  O.,  4|  de  ancho,  y 
27  leguas  cuadradas  de  superficie:  su  población  as- 

ciende á  36.000  habitantes: su  capital  es  Hadding- 
ton; tiene  minas  de  hierro,  de  plomo  y  de  ulla;  su 

suelo  es  llano  y  arenoso  en  las  costas,  y  sin  embar- 
go muy  fértil,  cogiéndose  gran  cantidad  de  cerea- 
les y  de  legumbres. 
HADELN:  pais  del  Hanover  en  la  parte  sep- 

tentrional del  gobierno  de  Stade:  linda  al  N.  con 
el  Elba,  al  E.  con  el  partido  de  Neuhaus,  al  S.  con 
el  de  Bederkesa:  tiene  4  leguas  de  largo  del  N.  al 
S.  y  3^  de  ancho  del  E.  al  O.:  es  pais  tan  bajo, 
que  ha  haliido  que  construir  diques  para  preservar- 

le de  las  inundaciones  del  Elba;  el  terreno  es  fér- 
til y  esta  muy  cultivado;  produce  trigo,  legumbres, 

lino  y  frutas;  sus  habitantes  se  rigen  por  un  código 
particular  y  nombran  sus  jueces:  población  15.672 
habitantes. 

HADERSLEBEN:  ciudad  de  Dinamarca,  du- 
cado, y  á  14i  leguas  N.  de  Sleswig,  y  á  9J  N  de 

Flensborg;  cabeza  de  partido  en  la  orilla  septen- 
trional de  un  brazo  de  mar  largo  y  estrecho,  forma- 
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do  por  el  pequeño  Belt:  tiene  dos  iglesias  y  un 
hospital,  cervecerías  y  fábricas  de  aguardiente  de 
semilla;  celebra  seis  mercados  al  año:  población 
3.600  habitantes. 

H ADERW YK :  ciudad  de  los  Paises-Bajos,  pro- 
vincia de  Gueldre,  á  8  leguas  N.  O.  de  Arnheim; 

está  situado  á  orillas  del  Zuidercée:  tiene  algunas 
fortificaciones  poco  importantes,  y  es  residencia  de 
un  comandaute  de  plaza  de  tercera  clase:  en  esta 
ciudad  hay  un  ateneo  y  una  sección  de  la  sociedad 
del  bien  público:  comercia  en  granos,  madera  y 
pescado:  su  población  consiste  en  3.750  habitantes. 
HADJAR:  pais  de  Arabia.  (Véase  Bahrain.) 

— Es  también  el  nombre  de  dos  ciudades  de  Ara- 
bia, una  en  el  Hedjaz,  en  el  camino  de  Damasco  á 

la  Meca,  á  48  leguas  Jf.  de  Medina;  la  otra  en  el 
Yemen  a  4  leguas  O.  de  Sana  sobre  una  roca;  tie- 

ne una  fuerte  ciudadela, 

H  ADJI-KH  ALF  A :  sabio  turco,  conocido  tam- 
bién bajo  el  nombre  de  Katib-Tclielebi  ó  Mustafá, 

hijo  de  Adhallah;  nació  eu  Constautinopla,  donde 
murió  en  setiembre  de  1658:  fué  el  primer  secreta- 

rio del  sultán  Amurates  IV,  y  compuso  muchas 

obras  en  árabe,  entre  las  cuales  se  citan:  ''Descu- 
brimiento de  los  pensamientos  relativos  á  los  libros 

y  los  géneros ;  Tablas  cronológicas  desde  la  creación 
de  Adán  hasta  1640;  Geografía;  Historia  de  las 
guerras  marítimas  de  los  otomanos;  Historia  de 
Constantinopla;  Historia  general  desde  la  creación 

hasta  el  año  1065  de  la  egira"  (1654  de  Jesucris- to). 

HADJIPUR:  ciudad  del  Indostan  inglés,  pre- 
sidencia de  Bengala;  está  situada  cerca  de  la  mar- 

gen izquierda  del  Ganges,  á  1|  leguas  N.  de  Pat- 
na,  de  la  cual  está  separada  por  el  rio:  esta  ciudad, 
en  la  que  se  encuentra  un  seminario  indio,  fué  fun- 

dada en  1350  por  Elias  Hadji  II,  rey  mahometano 
de  Bengala. 
HADLEIGH:  ciudad  de  Inglaterra,  á  2^  leg. 

O.  de  Ipswich,  y  a  2|  E.  de  Sudbury ;  está  situada 
en  la  márgeu  izquierda  del  Bret;  tiene  12  casas  de 
beneficencia  é  hilanderías  de  lana ;  todos  losjueves 
celebra  mercado,  y  tiene  2,929  habitantes:  cu  esta 
ciudad  fué  quemado  en  1555  el  doctor  Rowland 
Taylor  cuando  la  persecución  contra  María  Es- 
tuardo. 

HADLEIGH:  ciudad  de  Inglaterra  (Suffolk), 
á  2^  leguas  O.  deipswich:  tiene  3.950  habitantes; 
fué  eu  otro  tiempo  afamada  por  sus  paños,  pero  eu 
el  dia  está  casi  reducida  á  la  nulidad  su  industria: 

se  cree  que  fué  la  residencia  de  los  reyes  de  Est- 
Anglia. 
HADOT  (M.vRiA  Adelaida  Richard):  precep- 

tora  y  autora;  nació  hacia  el  año  1769,  y  murió  en 
Paris  en  1821:  ha  publicado  multitud  de  novelas 
medianas,  de  melodramas  y  algunos  libros  de  educa- 

ción de  que  citamos  los  mas  importantes:  "El  hom- 
bre misterioso,"  melodrama  en  tres  actos;  "Clotil- 

de de  Hamburgo,  &c.,"  novela,  Paris,  4  tomos  en 
4.°:  "Estanislao  Zamoski  ó  los  ilustres  polacos,"  4 
tomos  en  12.°:  "Ana  de  Rusia  y  Catalina  de  Aus- 

tria," 3  tomos  en  12.°;  "Jacobo  I,  rey  de  Escocia," 
4  tomos  en  4.";  "Los  novicios  dfl  monasterio  de 

Premol  &c.,"  4  tomos  en  12.°;  "La  Virgen  del  In- 
dostan," 4  tomos  en  12.°;  "Los  bandidos  ingleses," 

4  tomos  en  12." HADRAMAUT  ó  HADRAMAOUT:  comar- 
ca de  la  Arabia  meridional  (Yemen),  limitada  al  N. 

O.  por  el  Océano,  desde  la  embocadura  del  Chabb 
hasta  el  golfo  Curia-Muria;  tiene  176  leguas  de 
longitud;  pero  es  imposible  fijar  exactamente  su  la- 

titud: sus  ciudades  principales  son  Macuba,  Sahaz, 
Sedjer,  Dofar,  Morebat  y  Acek,  todas  en  la  costa. 
— El  Hadramaut  debe  su  nombre  al  antiguo  pue- 

blo de  los  adramitas,  que  lo  habitó  en  otro  tiempo 
con  los  sábeos,  homeritas,  &c. 

HADRANUM:  ciudad  de  Sicilia.  (Véase  Adba- 

NUM.J 

HADRIA:  ciudad  de  Venecia.  C  Véase  Adria.) 
H ADRIANOPOLIS:  en  Tracia!  (Véase  Adbia- NOPOLIS. ) 

HADRIANUS: emperador.  (Véase  Adriano.) 
HADRIATICUM  MARE:  (Véase  Adriáti- 

co.) 

HADRUMETUM:  en  África.  (Véase  Adrü- METl'M.  ) 

H^MI  EXTREMA  (Emineh  Borün):  cabo 
de  la  Tracia;  al  X.  E.  formaba  la  separación  en- 

tre la  Mesia  y  la  Tracia,  y  terminaba  alE.  el  mon- 
te Hemo. 

HJ3MI  (montes)  :  nombre  de  una  provincia  del 
imperio  de  Oriente.  (Véase  Hemimonte.) 
HjEMUS:  monte  de  Tracia.  (Véase  Hemo.) 

HAEX  (Anto-vio  de):  célebre  médico  holan- 
dés, discípulo  de  Boerhaave;  nació  en  1704  en  la 

Haya,  de  donde  pasó  á  Viena  á  dirigir  un  curso 
de  clínica  en  1754:  llegó  á  ser  catedrático  de  me- 

dicina práctica,  y  después  fué  el  primer  médico  de 
la  emperatriz  María  Teresa:  murió  en  1776:  es 

autor  de  las  obras  siguientes:  "Historia  anatómico- 
medica  morbi  incurabilis  médicos  passim  fallentis;" 
la  Haya,  1745;  "Ratio  medendi,  iunosocomio  prác- 

tico," Viena,  1754;  esta  ha  sido  reimpresa  muchas veces. 

H..EXDEL  (Jorge  Federico):  célebre  compo- 
sitor de  música  llamado  eu  Italia  el  Sassone;  na- 

ció en  Halle,  en  Sajonia,  en  1684,  y  desde  su  in- 
fancia hizo  progreso.s  en  el  arte  de  la  música:  á  la 

edad  de  1 0  años  compuso  una  colección  de  sona- 
tas que  se  encuentran  en  el  dia  en  el  gabinete  del 

rey  de  Inglaterra:  enseñó  por  alguu  tiempo  la  mú- 
sica en  Hamburgo,  y  habla  compuesto  tres  óperas 

cuando  emprendió  un  viaje  á  Italia;  vuelto  á  Ham- 
burgo fué  nombrado  maestro  de  capilla  del  elector 

de  Hanover:  después  pasó  á  Inglaterra  y  no  cesó 
de  trabajar  para  el  teatro:  murió  eu  1759,  siendo 
ciego  ocho  años  hacia:  es  el  músico  mas  estimado 
en  la  nación  inglesa,  tanto  que  es  tenido  como  na- 

tural de  ella,  siendo  particularmente  sus  oratorios 
el  fundamento  de  su  reputación:  sus  obras  han  si- 

do publicadas  en  Londres  eu  1786. 
H./ESUS:  divinidad  celta  (Véase  Hesus.) 
HAFIZ    CHEMS-EDDYX-MOHAMED  : 

poeta  lírico  persa;  nació  en  Chyradá  principios  del 
XIV,  murió  el  año  1489:  cantó  la  hermosura,  el 

amor  y  el  placer;  mereció  por  la  gracia  de  sus  poe- 
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«uas  y  tamlíiea  por  su  estilo  demasiado  lil)re  ser 

apellidado  el  Anacrcoute  dola  l'ersia:  la  colección 
do  las  poesías  de  Hafiz,  qiie  cojiticrie  571  odas  ó 
ghazels  ha  sido  publicada  eii  Calcuta,  1791,  un  vol. 

eu  fol.,  en  persa:  llerbelot  ha  traducido  varios  tro- 
zos en  su  biblioteca  oriental,  y  Mr.  de  llanier  ha 

dado  una  traducción  completa  en  el  "Diván,"  Tu- 
biníía,  1812,  reimpresa  en  1840. 
IIAFNIA:  nombre  latiuo  de  Copenhague. 

HACÍA,  nombre  latino  de  muchas  ciudades  lla- 
madas hoy  la  Haya:  Haga  Comitis,  hoy  la  Haya 

(San  Gravenhaag),  ciudad  de  Holanda;  Haga  Au- 
relianiensis,  hoy  la  Haya,  ciudad  de  Francia  (ín- 
dra  y  Loira),  &c. 
HAGEDORN  (Federico  dk);  poeta  alemán; 

nació  en  Harabnrgo  en  1708,  uuirió  en  1754:  com- 
puso poesías  notables  por  la  originalidad  de  los 

pensamientos  y  pureza  del  estilo;  entre  otras  el  "Sa- 
bio," 1741;  la  "Felicidad,"  poema,  1743;  la  "Amis- 
tad," poema;  "Fábulas  y  cuentos  poéticos,"  1738, 

en  8.°:  sus  obras  completas  han  sido  publicadas  eu 
Hambnrgo,  1800,  5  vol.  en  8." — 8ii  hermano  Cris- 

tiano Luis  se  hizo  célebre  por  la  obra  titulada: 

"Consideraciones sobre  la  pintura,"  Leipsick,  1762, 
2  vol.  en  8.°,  que  se  reputa  como  clásica. 
H  AGEN :  ciudad  de  los  Estados  prusianos  ( Wes- 

falia),  á  los  6|  leguas  O.  de  Arensiber:  tiene  2.650 

habitantes:  su  industria  consiste  en  fábricas  de  pa- 
ños, de  medias,  de  sombreros  y  herrerías, 

HAGENBACH  (Pedro,  se.\or  de):  favorito  de 

Carlos,  duque  de  Borgoüa:  fué  nombrado  por  es- 
te príncipe  en  1469  gobernador  de  los  condados 

de  Ferrete,  de  Sundgau,  de  Brisgau  y  de  Alsacia: 
abusó  hasta  tai  punto  del  poder  é  hizo  el  nombre 
del  duque  tau  odioso,  que  ocasionó  la  formación  de 
la  liga  contra  la  Borgoña  entre  el  archiduque  de 

Austria,  la  Suiza,  el  Palatiuado  y  el  rey  de  Fran- 
cia Luis  XI:  Hagenback  fué  ahorcado  en  un  mo- 
tín popular  (1474;. 

HAGETMAN:  villa  de  Francia,  departamen- 
to de  las  Laudas  á  2^  leguas  S.  de  San  Severo,  y 

5  S.  S.  O.  de  Mont-de-Marsan:  tiene  un  antiguo 
palacio  y  dos  tenerías:  celebra  ferias  en  enero  y 
mayo,  y  otra  en  octubre  para  la  venta  de  ganado: 

pob.  3.660  hab. 
HAGOS  ó  SAGOS  (los)  :  alquería  de  España 

con  8  vecinos,  en  la  provincia  y  diócesis  de  Sala- 
manca, partido  judicial  de  Ledesma. 

H AGÜEN AU  ó  HAGEXAU:  ciudad  de  Fran- 
cia, á  4|  leguas  N.  de  Estrasburgo:  está  situada 

á  orillas  del  Moder:  tiene  cinco  iglesias,  una  sina- 
goga, un  colegio,  un  hospital  militar  y  una  casa  de 

recogidas:  en  esta  ciudad  hay  tenerías,  cervecerías, 
jabonerías,  fábricas  de  loza,  seis  molinos  de  aceite, 
cuatro  de  yeso,  una  fábrica  de  percales,  otra  de 
paños  y  dos  molinos  de  rubia,  &c.:  celebra  cuatro 
ferias  al  año:  pob.  9.528  hab. 
HAHN  (Simón  Federico):  historiador  alemán: 

nació  en  1692  en  Klosterbergeu,  cerca  de  Magde- 
burgo;  murió  en  1729;  desde  la  edad  de  10  años 

había  adquirido  una  especie  de  celebridad  por  la 
precocidad  de  sus  conocimientos,  principalmente  eu 
la  historia:  á  la  edad  de  24  años  succcdió  al  sabio 

Kckurt,  profesor  de  historia  en  la  universidad  de 
Hclmsta'dt,  y  en  1724  el  rey  de  Inglaterra  Jorge 

J,  le  nombró  su  consejero  historiógrafo  y  biblioteca- 
rio en  Hanovcr:  escribió  varias  obras  que  descu- 

bren su  vasta  erudición,  entre  las  cuales  debemos 

mcucionar:  la  "Historia  del  derecho  público  y  de 
los  emperadores  desde  Cárlo-Magno  hasta  Guiller- 

mo de  Holanda."  Halle,  1721,  1724,  i  vol.  en  4', 
cu  alemán. 

HAHN  (Luis  Pemi-e):  poeta  trágico  alemán; 

nació  en  Trippstadt,cn  el  Palatinado,  en  1746;  mu- 
rió en  1787;  fué  secretario  de  hacienda  y  refren- 

dario de  cuentas  en  Dos-Puentes:  dio  algunas  tra- 
gedias que  a  pesar  de  la  irregularidiid  del  plan,  son 

notables  por  la  energía  del  estilo  y  la  sublimidad 

(le  los  pensamientos:  las  mejores  son:  "La  rebelión 
de  Pisa"  (véase  Uuoi.ixo),  1776;  "Roberto  de  Ho- 
henecken,"  Leipsick,  1778. 
UAHNEMANN  (Samcei,  Christiano  Federi- 

co): doctor  en  medicina,  consejero  áulico  eu  el  du- 
cado de  Anhalt-Coethen,  individuo  de  muchas  aca- 

demias y  sociedades  sabias;  nació  el  10  de  abril 
da  1755  en  Meisscn,  pequeña  ciudad,  capital  del 

círculo  de  su  nombre  en  el  reino  de  Sajonia,  situa- 
da en  la  orilla  izquierda  del  rio  Elba,  en  uno  délos 

valles  mas  fértiles  y  deliciosos  del  pais,  patria  del 

historiador  Schlegel  y  del  poeta  del  mismo  nombre ; 
fué  hijo  de  un  honrado  y  pobre  artesano  llamado 

Christiano  Godofredo,  pintor  instruido  de  porcela- 
na, que  habia  escrito  un  tratadito  sobre  la  pintura 

á  la  aguada,  y  cm[ilcado  como  tal  en  la  fábrica 

real  de  aquella  ciudad,  tan  nombrada  por  esta  ma- 
nufactura: los  buenos  ejemplos  de  virtud  y  morali- 

dad que  recibió  el  niño  Samuel  en  la  casa  paterna, 

donde  pasó  sus  primeros  años,  cimentaron  su  edu- 
cación y  debieron  contribuir  poderosamente  á  gra- 

bar en  su  alma  aquellos  sentimientos  religiosos  é 

instintos  benéficos  que  formaron  después  la  histo- 
ria abreviada  de  su  vida:  desde  su  primera  infan- 
cia manifestó  un  carácter  grave  y  juicioso,  un  es- 

píritu observador,  y  nii  criterio  exacto  y  atinado: 

á  la  edad  de  doce  años  pasó  á  la  escuela  provin- 
cial ó  superior,  cuyo  director,  el  doctor  MuUer,  hom- 
bre de  couciencia  y  de  celo,  le  dispensó  tan  bené- 
vola acogida  y  tan  especial  predilección,  que  cons- 

tantemente le  distinguían  entre  sus  condiscípulos, 

tanto  con  encargos  honrosos,  cuanto  con  franqui- 
cias y  concesiones  especiales;  pero  no  se  crea  que 

este  cariño  y  esta  predilección  pudieran  depender 
de  una  inclinación  ó  simpatía  inmotivadas;  en  el 
carácter  de  Hahneman,  su  talento,  su  aplicación, 

y  el  brillante  porvenir  que  anunciaba  sn  descollan- 

te inteligencia,  fueron  los  x'inicos  motivos  de  la  de- 
ferencia con  que  le  honraban  el  director  y  todos 

sus  demás  maestros:  así  que  cuando,  terminados 
los  primeros  estudios,  quiso  su  padre,  obligado  por 

la  escasez  de  sus  recursos,  retirarlo  de  las  aulas  pa- 

ra que  abrazase  una  profesión  industrial,  todos  con- 
currrieron  á  disuadirle,  y  le  dispensaron  el  pago 
de  sus  honorarios  habituales,  abriéndole  ademas  la 

entrada  gratuita  de  todas  las  asignaturas:  gracias 
á  esta  honrosa  benevolencia,  pudo  el  distinguido 
estudiante  continuar  su  carrera  y  completar  sug 
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estudios  en  Meissen,  basta  la  edad  de  veinte  aüos, 

esto  es,  hasta  1775,  en  cnya  época  publi(;ó  y  diri- 
gió á  sus  maestros  una  estélente  disertación  latina 

sobre  la  estrnetura  y  la  perfección  de  la  mano  del 
hombre:  resuelto  entonces  a  estudiar  la  medicina, 

marchó  á  la  universidad  de  Leipsick  con  solos  vein- 
te "thalers",  que  pudo  su  padre  proporcionarle,  su- 
ma escasa  é  insuticiente,  que  colocaba  al  joven  sa- 
jón en  una  posición  angustiosa,  impropia  en  verdad 

para  la  calma  que  su  ardiente  aplicación  reclama- 
ba; las  recomendaciones  que  llevó  de  ileissen  le 

abrieron  gratuitamente  muchas  cátedras;  pero  no 
todas  las  que  su  noble  ambición  por  el  estudio  exi- 

gía: en  este  estado  de  penuria,  concluidos  ya  sus 
escasos  medios,  le  fué  forzoso  enseñar  el  francés  y 
el  alemán  á  un  rico  griego  llamado  Jassy,  y  tradu- 

cir del  inglés  y  del  francés  obras  de  medicina  pa- 
ra proporcionarse  su  diario  sustento;  las  noches 

enteriis  pasaba  este  joven  virtuoso  en  ocupación 

tan  prolija,  y  como  ni  aun  así  tenia  medios  bastan- 
tes para  costear  todas  las  enseñanzas  que  reclama- 

ban su  ardor  y  su  capacidad,  tuvo  que  suplir  con 
el  estudio  privado  la  carencia  de  lecciones  orales: 
entonces  fué  cuando  con  la  estensa  y  asidua  lec- 

tura de  las  obras  antiguas  y  modernas,  adquirió 

aquella  prodigiosa  erudición  de  que  ha  dado  prue- 
bas después  en  sus  mismos  escritos:  luego  que  Hah- 

nemanu  concluyó  sus  estudios  teóricos  y  quiso  ele- 
varlos á  mayor  escala,  cerca  de  dos  años  de  perma- 
nencia en  Viena  y  Leopoldstadt,  le  facilitan  su  ob- 

jeto y  le  proporcionan  la  interesante  amistad  y  pro- 
tección del  eminente  profesor  J.  Guarin,  que  no  so- 

lamente le  honra  y  le  distingue,  sino  que  también 
logra  se  le  autorice  suficientemente  para  Tisitar  los 
enfermos  del  hospital  y  de  la  ciudad,  autorización 

que  esplica  la  honra  singular  dispensada,  y  la  con- 
fianza que  sus  conocimientos  inspiraban  á  tan  sabio 

profesor:  no  contento  con  esto,  este  médico  ilustre 
le  recomienda  como  su  mejor  discípulo  á  V.  Brüc- 
kenthal.  gobernador  del  gran  principadode  Sieben- 
burgen  ó  Transilvania,  que  buscaba  un  médico  há- 

bil ;  y  Hahnemann  marcha  a  Hermanstadt,  residen- 
cia del  gobernador,  se  aloja  en  su  propia  casa,  y 

queda  nombrado  a  la  vez  su  médico  particular,  bi- 
bliotecario y  conservador  del  museo  de  las  medallas : 

en  esta  ciudad  visita  una  clientela  numerosa,  y  su 

posición  nada  le  deja  que  desear;  pero  ejerce  la  me- 
dicina en  virtud  de  una  simple  autorización,  que  por 

honrosa  y  lisonjera  que  le  sea,  no  por  eso  le  inspira 
la  seguridad  que  su  carácter  y  su  moralidad  recla- 

man: pasa,  pues,  de  Hermanstadt  á  la  universidad 
de  Erlangen  en  1779,  y  el  10  de  agosto  del  mismo 
año  se  gradúa  de  doctor,  defendiendo  públicamen- 

te su  tesis  inaugural  con  el  título  de  "Compectus 
affectuum  spasmodicoruní  stiologicus  et  therapeu- 
ticus,"  20  páginas  en  4.°  Erlangen:  vuelve  entonces 
á  su  ciudad  natal  y  sucesivamente  des])ues  á  Het- 
tstadt  y  Dessau,  capital  del  ducado  del  mismo  nom- 

bre, donde  se  casó  en  1785  con  Enriqueta  Kuchler, 
hija  de  un  farmacéutico,  y  últimamente  á  Gom- 
mern,  de  cnya  población  fué  médico  titular,  cargo 
lucrativo,  que  le  lijó  en  ella  mas  de  dos  años:  la 
química  y  la  minevalogia  llamaban  ya  demasiado 

BU  atención,  dedicando  á  su  estudio  los  ratos  de  ocio 
que  le  permitían  sus  asiduas  ocupaciones;  pero  la 
estensa  practica  que  tuvo  en  estos  últimos  años, 
empezó  a  despertar  en  él  aquel  disgusto  por  el  ejer- 

cicio de  la  medicina,  y  aquella  convicción  de  su  insu- 
ficiencia y  de  su  imperfección  radicales,  origen  des- 

pués de  sus  esperinientos  y  desús  grandes  adelantos; 
de  tal  suerte  le  dominó  esta  penosa  y  desconsola- 

dora convicción,  que  renunció  su  plaza  titular  y  se 
trasladó  á  Dresde,  donde  le  recibieron  afectuosa- 

mente muchos  amigos  intinyentes:  el  consejero  áu- 
lico Adelung,  Dasdorfs,  y  sobre  todos  el  ilustre 

Wagner,  jefe  del  cuerpo  médico,  se  identificaron 
con  él  con  una  amistad  apasionada:  Wagner  le  con- 

fió, con  el  asentimiento  de  la  autoridad  competen- 
te, y  durante  una  larga  enfermedad  que  padeció, 

la  dirección  en  jefe  de  los  hospitales,  que  desempe- 
ñó por  espacio  de  un  año,  á  pesar  de  su  repugnan- 
cia por  el  ejercicio  de  la  practica  médica:  cuando 

se  vio  libre  de  este  encargo,  se  dedicó  con  mas  ar- 
dor á  los  trabajos  teóricos,  encontrando  en  la  her- 

mosa biblioteca  de  esa  ciudad  cuantos  recursos  le 

hacia  necesarios  su  aplicación:  publicó  allí  una  mul- 
titud de  trataditos  científicos,  de  traducciones  y  de 

investigaciones  químicas,  que  ya  eran  el  objeto  fa- 
vorito de  sus  estudios:  al  final  de  este  articulo  pue- 

de ver  el  lector,  entre  la  multitud  de  sus  publica- 
ciones, las  que  por  esta  época  dio  á  luz  en  esa  mis- 

ma ciudad,  en  Leipsick  y  en  los  anales  de  Crell: 
después  de  cuatro  años  de  permanencia  en  Dresde, 
vuelve  Hahnemann  á  Leipsick,  ciudad  para  él  en- 

cantadora por  su  actividad  intelectual,  por  sus  5 
bibliotecas,  por  su  famosa  universidad,  y  por  loa 
infinitos  medios  de  instrucción  que  posee;  patria  del 
inmortal  Leibnitz,  fué  también  la  cuna  de  la  homeo- 

patía, el  teatro  de  sus  primeras  investigaciones,  de 
sus  grandes  vigilias  y  de  sus  gloriosas  persecucio- 

nes; pero  volvió  á  ella  precedido  de  una  reputación 
honrosa,  hija  de  sus  publicaciones  y  de  amistades 
poderosas  é  influyentes:  Hahnemann  habia  llegado 
entonces,  valiéndonos  de  las  propias  palabras  de 
un  biógrafo  elocuente,  á  aquella  época  de  la  vida 
en  que  todo  médico  ha  dado  á  la  sociedad  las  ga- 

rantías de  saber,  de  esperiencia  y  de  moralidad  que 
tiene  derecho  á  exigir:  los  diferentes  cargos  públi- 

cos que  le  hablan  sido  confiados,  los  brillantes  re- 
sultados de  su  estensa  práctica,  los  conocimientos 

tan  profundos  como  variados  que  habia  adquirido  en 
las  distintas  posiciones  en  que  se  habia  encontrado, 
todo  le  presagiaba  un  feliz  porvenir;  pero  á  pesar 
de  todo,  renuncia  en  1789  el  ejercicio  de  la  medi- 

cina, porque  su  conciencia  no  se  lo  permite;  la  me- 
dicina conjetural  y  empírica  no  podía  inspirar  fe  á 

un  hombre  tan  entendido  como  Hahnemann,  y  el 
ejercicio  de  un  arte  tan  importante  sin  fe,  nopodia 

ser  compatible  con  la  virtud  y  superioridad  de  filó- 
sofo tan  eminente:  esta  íntima  y  dolorosa  convic- 
ción le  hace  volver  á  su  penosa  tarea  de  traductor; 

l)ero  siempre  con  fe  en  una  medicina  qne  se  oculta- 
ba todavía  á  la  sagacidad  humana:  traduciendo  en 

1790  la  materia  médica  de  Cullen,  encontró  en  el 
tratado  de  la  quina  la  manzana  calda  á  presencia 
de  NcNvloii:  las  observaciones  del  médico  escoces. 
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respecto  á  la  propiedad  febrífuga  de  esta  corteza, 
le  llamaron  notablenicnte  la  atención,  y  este  hecho 

desapercibido  para  tantos  otros,  fué  para  la  inteli- 
gencia de  este  pensador,  un  rayo  de  luz,  un  dato 

precioso  ciue  fijaba  su  atención  para  examinarlo  á 
fondo  y  sef¡:uirlo  en  todas  sus  consecuencias:  repeti- 

das dosis  de  quina  que  toma  le  producen  una  fiebre 
intermitente  muy  semejante  a  la  que  mejor  cura  es- 

ta sustancia;  ¿podra  ser  esto?  ¿curará  la  quina  la 
fiebre  intermitente,  porque  tiene  la  facultad  de  pro- 

ducirla?. ...  Su  vasta  erudición  le  atrae  á  la  me- 
moria hechos  análogos  y  el  testimonio  de  varios 

autores  en  apoyo  de  su  presunción;  poro  es  indis- 
pensable repetir  las  tentativas  antes  de  sacar  este 

hecho  del  aislamiento  en  que  ha  yacido;  las  repite, 
las  hace  estensivas  al  mercurio,  la  belladona,  la  di- 

gital, la  coca  de  Levante,  y  en  todas  ellas  obtiene 
un  mismo  resultado:  comunica  sus  observaciones  a 
varios  de  sus  amigos;  se  dedican  juntos  a  repetir 
las  esperiencias,  sin  que  le  sirvan  de  obstáculo  las 
privaciones,  la  severidad  del  régimen  y  los  sufri- 

mientos diarios  y  frecuentemente  muy  penosos,  con- 
siguientes a  la  ingestión  de  sustancias  activas:  este 

hecho,  para  convertirlo  en  ley,  para  deducir  de  él 
las  consecuencias  que  demanda  su  importancia,  es 
preciso  que  reciba  la  sanción  de  la  esperientia  clí- 

nica, y  por  tanto  Hahncmann  quiere  entregarse  de 
nuevo  a  la  practica  médica:  en  el  mes  de  agosto 
de  1792,  le  ofrece  el  duque  Ernesto  de  Gotha  la 
dirección  del  hospital  de  dementes  de  Georgenthal, 
y  se  apresura  á  aceptarla:  á  pesar  de  la  estrema 
penuria  de  indicaciones  en  que  entonces  se  encon- 

traba, trató  varios  enfermos  según  el  nuevo  princi- 
pio de  los  semejantes,  y  obtuvo  resultados  notables; 

curó  entre  otros  a  Klockenbring,  secretario  de  la 
chaucillería  de  Hanover,  á  quien  un  epigrama  de 
Kotzbue  habia  hecho  perder  la  razón:  ya  no  hay 
duda,  Hahnemann  ha  encontrado  una  gran  ley  te- 

rapéutica; la  medicina  sufre  una  completa  revolu- 
ción, la  materia  médica  se  abre  un  campo  inmenso 

de  nuevos  estudios. .  . .  pero  el  público  se  conmue- 
ve, los  sarcasmos,  las  calumnias,  los  insultos  ase- 

dian ya  de  cerca  al  pensador  profundo,  al  esperi- 
mentador  incansable  y  al  reformador  atrevido;  la 
envidia  y  los  intereses  lastimados  empiezan  á  per- 

seguirle, y  aun  no  han  abandonado  su  enjpeño;  to- 
davía le  buscan  en  la  tumba:  ¡Colon!  ¡Copérnico! 

¡Galileo!  ¡Harveo!  ¡Jenner!   Aquí  tenéis  otro 
nuevo  mártir,  otro  grande  hombre  perseguido  sin 
piedad,  porque  ha  consumido  su  vida  en  hacer  bien 
á  sus  semejantes,  en  adelantar  la  ciencia  para  me- 

jorar la  humanidad:  el  doctor  F.  A.  Gren  de  Ha- 
lle, le  promueve  dificultades  y  disgustos  sobre  el 

licor  para  descubrir  la  falsificación  de  los  vinos 
(liquor  vinis  probatorius  Hahneraanni),  cuyo  des- 

cubrimiento hübia  protegido  la  policía  prusiana  en 
setiembre  do  1T91,  y  cuyo  uso  se  conserva  todavía 
en  Alemania  con  preferencia  á  todos  los  demás  del 
mismo  género:  pero  Hahnemann  sigue  su  carrera 
con  el  valor  y  constancia  de  un  hombre  superior: 
en  1796,  creyó  bastante  robusta  su  doctrina  para 
lanzarla  al  dominio  médico,  y  él  bastante  fuerte 
para  defenderla  en  un  brillante  artículo  inserto  en 

el  periódico  de  Hufeland  (vol.  11,  c.  3)  con  el  ti- 
tulo: "Ensayo  sobre  un  nuevo  modo  de  llegar  al  co- 

nocimiento de  las  propiedades  medicamentosas:" 
la  nueva  ley,  que  servia  de  base  á  sus  esperimen- 
tos  clínicos,  la  necesidad  en  que  se  encontraba  de 
medicinar  al  enfermo  en  el  mismo  sentido  de  la  en- 

fermedad, esto  es,  aumentándola  con  los  agentes, 
que  en  el  hombre  sano  j)roducen  otras  semejantes, 
le  condujeron  insensiblemente  á  llevar  estos  empeo- 

ramientos, ó  ya  sean  agravaciones,  al  grado  menos 
posible  de  intensidad,  no  solo  para  evitar  al  enfer- 

mo el  aumento  de  padecer  y  las  consecuencias  fu- 
nestas que  siendo  considerable  pudiera  producir; 

sino  también  para  no  gravar  con  ellos  demasiada- 
mente la  vida,  imposibilitándola  de  la  reacción  consi- 

guiente y  salutífera:  esta  diminución  indispensable 
y  progresiva  á  que  reduela  las  dosis  medicamentosas 
el  sagaz  esperimentador,  le  llevó  insensiblemente  á 
otro  descubrimiento  importante,  que  llamó  ladina- 
mizacion  de  los  medicamentos:  en  efecto,  averiguó 
que  las  manipulaciones  que  hacia  sufrir  á  las  sustan- 

cias medicinales  para  dividirlas  y  subdividirlas  con- 
venientemente, desenvolvía  en  ellas  una  acción  so- 

bre la  vida,  que  ni  era  proporcionada  á  las  cantida- 
des que  empleaba,  ni  era  idéntica  á  la  de  la  materia 

en  su  estado  anterior  ó  grosero:  de  aquí  la  necesidad 
de  estudiar  y  de  a  preciar  la  acción  de  los  medicamen- 

tos en  estos  infinitos  grados  de  atenuación  y  de  ava- 
lorar la  oportunidad  de  su  uso  en  los  diferentes  pe- 

riodos y  variaciones  de  las  enfermedades  que  consti- 
tuye hoy  uno  de  los  brazos  principales  del  estudio  y 

desenvolvimiento  de  la  homeopatía:  estas  manipula- 
ciones prolijas  y  esmeradas,  que  no  podían  confiar- 

se á  nadie  sin  el  inconveniente  de  su  ineficacia,  y  que 
necesariamente  tenia  que  practicarlas  el  mismo  ob- 

servador, que  abrigaba  convicciones  suficientes  de 
su  importancia  y  trascendencia,  fueron  motivo  tam- 

bién para  que  se  invocaran  en  contra  del  médico 
laborioso  y  benéfico,  las  leyes  que  las  vinculan  en 
Alemania  á  sola  la  clase  farmacéutica:  estas  leyes 
establecidas  para  evitar  abusos  é  instrucciones  inde- 

bidas á  la  humanidad,  sirvieron  ahora  para  oponer 
obstáculos  é  irrogar  vejaciones  al  hombre  activo,  al 
esperimentador  incansable  y  sagaz,  que  sacrificaba 
su  vida,  su  reposo  y  su  tranquilidad  en  bien  de  la 
ciencia  y  de  la  humanidad;  ellas  sirvieron  de  pre- 
testo  para  las  persecuciones,  que  por  espacio  de  mas 
de  veinte  años  sufrió  este  nuevo  Galileo;  pero  que 
en  realidad  solo  eran  hijas  de  la  envidia,  que  susci- 

taban sus  brillantes  resultados  en  los  médicos  y  bo- 
ticarios, y  de  esa  malevolencia  deplorable  que  rodea 

y  ha  rodeado  siempre  á  los  grandes  genios  y  á  las 
distinguidas  capacidades:  Georgenthal  no  ofrecía 
ya  á  nuestro  reformador  las  condiciones  necesarias 
para  sus  ensayos  clínicos;  así  que  en  1794  pasó  á 
Brunswick,  y  en  1795  lo  encontramos  en  Koenigs- 
lutter,  en  donde  le  atrajeron  nuevas  persecuciones 
las  numerosas  y  brillantes  curaciones  que  efectuaba 
por  su  nuevo  método:  obligado  á  salir  de  esta  po- 

blación, marchó  á  Altona  y  luego  á  Hamburgo,  en 

donde  publicó  la  propiedad  anti-escarlatinosa  y  cu- 
rativa de  la  belladona,  que  habia  comprobado  en 

una  violenta  epidemia  de  escarlatina  (jue  se  presen- 
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tó  en  1795  en  Helmstadt,  cerca  de  Koenislutter: 
este  descubrimiento,  que  por  sí  solo  era  suficiente 
para  inmortalizar  al  nuevo  Jenner,  no  sirvió  por  en- 

tonces mas  que  para  exasperar  las  pasiones,  que  ya 
se  juramentaban  en  su  contra;  sin  embargo,  tenemos 
una  satisfacción  en  decirlo,  el  ilustre  Hufelaud,  el 
patriarca  de  la  medicina  prusiana,  que  siempre  supo 
hacer  justicia  á  los  trabajos  bahnemanniauos,  y  que 
fué  uno  de  los  primeros  en  reconocer  los  hechos  ma- 

ravillosos del  magnetismo  animal,  fué  también  de  los 
primeros  que  se  apresuraron  á  comprobar  esta  vir- 

tud de  la  belladona,  y  confirmó  con  el  irresistible 
ascendiente  de  su  reputación  el  descubrimiento  de 
su  amigo,  proclamando  los  efectos  muy  variados  de 
esta  sustancia  y  su  eficaz  administración  en  un  gran- 

de número  de  afecciones  morbosas:  en  1801  publicó 
Habnemaiiu  un  tratadito  con  el  titulo  de  "Método 

curativo  y  preservativo  de  la  escarlatina,''  precedido de  un  notable  articulo,  sobre  el  mismo  asunto,  en  el 

periódico  "Reichs  Auzeiger,"  del  12  de  mayo  de 
1800;  pero  los  médicos,  en  la  implacable  oposición 
que  le  hacian,  proclamaron  que  la  sustancia  emplea- 

da era  un  veneno  lento,  que  alteraba  profundamente 
la  salud:  Hahnemann  refutó  con  calma  y  dignidad, 
en  diciembre  de  1800,  estas  aserciones  perversas, 
y  el  7  de  febrero  de  1801  trató  de  concillarse  la 
cooperación  y  amistad  de  sus  compañeros  en  un  es- 

crito titulado  "Consideraciones  sobre  la  confrater- 
nidad médica  al  principio  del  siglo  nuevo:"  todo  fué 

inútil,  el  tono  templado  y  conciliador  que  por  últi- 
ma vez  usaba,  no  produjo  el  resultado  que  la  virtud 

y  alta  misión  de  los  médicos  reclamaban ;  la  envidia, 
el  odio,  el  menosprecio  y  las  injurias  se  levantaron 
con  mas  osadía  en  su  contra,  y  le  persiguieron  con 
mas  obstinación:  entonces  fué  cuando  Hahnemann 
creyó  conveniente  tomar  una  actitud  hostil  y  firme, 
y  dirigir  sus  acertadas  impugnaciones  á  la  medicina 
ordinaria:  no  queremos  defender  el  tono  acre  y  al- 

guna vez  descompuesto  con  que  el  combatido  inno- 
vador dirigió  sus  tiros  á  la  medicina  y  á  las  preocu- 

paciones sancionadas  por  los  siglos;  pero  tampoco 
reconocemos  competencia  en  aquellos  que  tan  seve- 

ramente juzgan  á  este  hombre  superior,  sin  avalorar 
las  ofensas  y  las  calumnias  de  que  fué  objeto  por 
espacio  de  tantos  años  y  tan  injustamente:  es  nece- 

sario haber  sufrido  la  mala  fe,  las  persecuciones  y 
los  amaños  que  la  proteiforme  oposición  á  la  homeo- 

patía ha  inventado  en  todos  los  países  para  hacerle 
justicia:  increíble  parece  que  en  un  siglo  de  toleran- 

cia y  eclepticismo  científico,  en  una  época  de  severa 
é  imparcial  critica  y  bajo  el  imperio  de  una  filosofía 
tan  independiente  y  adelantada,  se  haya  llevado  tan 
lejos  la  animosidad  y  la  sin  razón  en  un  asunto  tan 
vital  y  trascendente:  es  muy  probable  que  sin  la  fir- 

meza de  carácter  y  sin  la  resistencia  heroica  que 
desplegó  en  la  defensa  este  reformador  eminente, 
hubieran  quedado  sin  resultado  sus  hermosos  des- 

cubrimientos, y  sus  fecundas  ideas  pararían  olvida- 
das en  el  mas  oscuro  rincón  de  las  bibliotecas  de 

Alemania:  por  segunda  vez  renunció  á  la  práctica, 
desde  1802  á  1806,  no  por  el  disgusto  que  antes  le 
inspiraba,  sino  por  la  necesidad  de  trabajar  asidua- 

mente en  su  nuevo  sistema:  volvió  á  Dessau  y  pu- 

blicó sucesivamente  los  tratados  siguientes,  todos 

con  el  mismo  espíritu  y  con  igual  tendencia:  "El 
café  y  sus  efectos,  Leipsick,  1803;  Esculapio  en  la 
balanza,  ídem,  1805;  La  medicina  de  la  esperiencia, 
Berlín,  1805;  Fragmenta  de  viribus  medicamento- 
rum  positivis,  sive  in  sano  corpore  humano  observa- 
tis,  2  vol.,  Leipsick,  1804:"  en  ellos  esponia  sólida- 

mente las  bases  de  la  medicina  positiva:  después  se 
estableció  en  Jorgau,  en  donde  volvió  á  la  práctica 
médica  para  no  abandonarla  jamas,  y  publicó  en 
esta  ciudad  un  tratado  con  el  título  "Del  valor  de 
los  sistemas  especulativos  en  terapéutica,  y  de  su 

influencia  sobre  el  trat^imiento:"  desde  ella  dirigió 
también  á  Hufelaud  una  carta  muy  notable  sobre 
la  "Necesidad  de  una  reforma  radical  del  arte  de 
curar,"  inserta  en  el  periódico  "Reichs  Anzeiger," 
núm.  343,  correspondiente  al  14  de  julio  de  1808: 
también  publicó  eu  el  mismo  iieriódico,  número  25, 

agosto  de  1809,  otra  "A  un  doctor  en  medicina;  y 
la  Llamada  á  los  médicos  y  á  todos  los  hombres 

inteligentes,"  eu  el  de  diciembre  del  mismo  año:  úl- 
timamente, en  el  de  7  de  junio  de  1810,  anunció  la 

próxima  publicación  de  su  "Organon,"  por  una  es- 
posicion  abreviada,  pero  brillante,  de  este  obra  in- 

mortal: "Organon  de  la  medicina  racional,"  desde 
1810:  la  segunda  edición,  revista  y  publicada  en 

1819,  tuvo  el  título  de  "Organon  de  la  medicina;" 
la  tercera  se  publicó  en  1824,  y  la  cuarta  conside- 

rablemente aumentada  en  1829:  vuelve  por  tercera 
vez  á  Leipsick  con  el  objeto  de  enseñar  y  propagar 

su  sistema,  elevado  ya  al  rango  de  una  doctrina  com- 
pleta; se  ve  rodeado  de  estudiantes  y  médicos  jóve- 

nes, á  quienes  prefiere  para  la  enseñanza  de  su  nuevo 
método,  como  exentos  de  las  preocupaciones  de  la 
rutina  y  de  las  consideraciones  interesadas:  llama 
la  atención  de  la  universidad  con  la  defensa  de  una 

tesis  llena  de  ideas  nuevas  y  originales,  "Disertatio 
histórico-médica  helleborismo  veterum,"  1812,  que 
solo  escita  las  mas  vivas  simpías  y  felicitaciones  del 

decano  Ludwig;  anuncia  la  inauguración  de  un  ins- 
tituto, y  firme  en  sus  propósitos  y  en  sus  conviccio- 

nes, abre  una  enseñanza  dos  veces  por  semana  para 
todos  los  estudiantes  de  medicina  sin  distinción: 
acudieron  muchos,  y  entre  todos  se  distinguieron, 
los  después  célebres  homeópatas,  Hartmann,  Gross, 
Hornburg  y  Franz:  la  esperimentacion  pura  de  los 
medicamentos  fué  el  objeto  privilegiado  de  sus  tra- 

bajos, y  el  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  la  bri- 
llante concepción  del  dynamismo  medicamentor,  fué 

su  inmediata  consecuencia:  la  materia  médica  pura, 

fruto  de  tan  ímprobos  y  concienzudos  trabajos,  em- 
pezó á  publicarse  en  1811,  no  apareciendo  su  sesto 

y  último  tomo  hasta  1820:  el  tifus,  que  con  tanta 
violencia  se  esparció  por  toda  la  Alemania  en  1813, 
desarrollado  entre  los  militares  en  la  retirada  de 

Moscou,  vino  á  protestar  de  una  manera  espresiva 
sobre  la  superioridad  del  tratamiento  homeopático: 
en  1816  sostuvo  con  el  doctor  Dzondi,  médico  de 

Halle,  una  polémica  escrita  sobre  el  mejor  tra- 
tamiento de  las  quemaduras,  en  las  que  tomaron 

parte  muchos  médicos  de  una  y  otra  población: 
en  el  mismo  año  publicó  una  memoria  sobre  la  si- 
filis  y  los  vicios  de  su  ordinario  tratamiento:  llega- 
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mos  á  la  época  en  que  las  persecuciones  dirigidas 
contra  Hahiiemaim  tomaron  uu  carácter  mas  serio: 

no  eran  ya  el  descrédito  ni  la  calumnia  los  que  ase- 
diaban á  este  horaljre  de  talento;  eran  por  cierto 

ineficaces  y  no  habian  podido  detener  los  progre- 
sos de  su  método;  los  médicos  y  los  farmacéuticos 

le  acusan  ante  el  consejo  gubernamental,  de  dis- 
tribuir por  sí  mismo  los  medicamentos,  y  tiene  que 

comparecer  ante  los  tribunales  el  dia  S)  de  enero  de 
182Ü:  á  pesar  de  la  brillante  defensade  este  hombre 

superior,  que  Hartmann  ha  publicado  en  la  "Gace- 
ta general  homeopática,"  tomo  20  pag.  199,  la  in- 

fracción literal  de  la  ley  era  tan  manifiesta,  y  el  es- 
píritu do  los  jueces  estaba  tan  sometido  al  sentido 

severo  y  limitado  de  las  ordenanzas,  que  Ilahne- 
mann.fuó  condenado:  esta  circunstancia  hacia  im- 

posible su  permanencia  en  Loipsiek  y  sumia  al  vir- 
tuoso médico  en  una  situación  angustiosa,  cuando 

recibió  la  invitación  del  duque  de  Anhal-Cothen,  pa- 
ra que  se  estableciera  en  su  corte  de  médico  parti- 

cular de  su  persona  y  practicase  libremente  en  sus 
estados:  aceptó  inmediatamente  una  proposición 
tan  honorífica  como  ventajosa,  sin  esperar  el  resul- 

tado de  una  petición  dirigida  al  rey  en  su  favor,  por 
los  principales  nobles,  sus  amigos  y  clientes:  sin  em- 

bargo, una  carta  del  príncipe  de  Schwarzemberg, 
en  la  que  le  llamaba  á  Viena,  para  que  le  socorrie- 

se de  una  enfermedad  crónica,  rebelde  á  los  recur- 
sos de  la  medicina  ordinaria,  le  detuvo  todavía,  por- 
que no  accediendo  á  este  viaje,  le  esperó  en  Leipsick, 

en  donde  le  medicinó  con  buenos  resultados,  aun- 
que por  su  inmensa  gravedad  no  pudo  evitar  su  ter- 

minación funesta:  en  este  tiempo  las  peticiones  en 
su  favor  tuvieron  un  resultado  satisfactorio:  el  30 
de  noviembre  de  1821  una  ordenanza  real  le  au- 

torizó especialmente  para  distribuir  por  sí  mismo 
gratuitamente  los  remedios  de  sus  esperiencias  ba- 

jo ciertas  condiciones,  fáciles  de  eludir:  esta  conce- 
sión fué  un  reconocimiento  formal  de  la  superiori- 
dad del  nuevo  método,  porque  si  sus  incontestables 

ventajas  no  hubiesen  sido  notorias,  ¿se  habrían  in- 
fringido en  su  favor  las  lej'es  del  pais?. . .  Con  to- 

do, Hahnemanu  prefirió  la  honrosa  invitación  del 
duque  Fernando  y  se  trasladó  á  Cothen  en  1822: 
á  su  llegada  fué  nombrado  médico  oficial  y  conse- 

jero de  estado:  desde  entonces  su  vida  fué  tranqui- 
la y  feliz,  consagrándola  esclusivamente  á  la  gran- 
de reforma  médica,  que  hoy  se  difunde  por  todo  el 

mundo:  en  este  tranquilo  retiro  fué  donde  su  gran 
talento  de  observación  y  su  incansable  laboriosi- 

dad dieron  la  última  mano  al  dificil  problema  de 
las  enfermedades  crónicas,  y  en  él  fué  donde  el  dis- 

pensador de  todo  bien,  valiéndose  de  sus  testuales 
palabras,  le  permitió  llegar  después  de  un  estudio 
de  doce  años,  por  meditaciones  asiduas,  investiga- 

ciones infatigables,  observaciones  fieles  y  esperien- 
cias de  la  mas  perfecta  exactitud  á  la  averiguación 

de  este  enigma,  que  tanto  habia  de  influir  en  bien 
del  género  humano:  en  efecto,  en  Leipsick  y  en 
Dresde  publicó  en  1828  la  principal  edición  de  su 

inmortal  obra:  "Las  enfermedades  crónicas,  su  na- 
turaleza característica  y  su  curación  por  la  homeo- 

patía," 4  vol. :  la  segunda  edición  apareció  en  Dus- 

seldorf en  1839:  desde  Cothen  dirigió  al "  Aligemein 
Anzeiger"  los  tratados  siguientes:  Introducción  pa- 

ra aquellos  que  buscan  la  verdad;"  se  insertó  en  el 
niím.  194,  año  de  1825:  "Del  mejor  medio  de  ha- 

cer desaparecer  el  método  homeopático,  1825;  Del 
modo  de  obrar  los  medicamentos  homeopáticos, 
1829:  el  dia  10  de  agosto  de  1829  hizo  época  pa- 

ra siempre  memorable,  no  solo  en  la  vida  de  nues- 
tro héroe,  sino  también  en  los  fastos  de  la  homeo- 

patía: con  motivo  de  ser  el  cincuenteno  aniversario 
de  su  doctorado,  se  reunieron  en  Cothen  un  gran 
número  de  sus  discípulos,  de  sus  amigos  y  de  sus 
apasionados  de  todos  los  puntos  de  Alemania,  á  ce- 

lebrarlo con  entusiasmo:  concurrieron  á  esta  fiesta 
testimonios  y  abundantes  suscriciones  de  los  mas 

lejanos  países,  y  hasta  el  duque  y  la  duquesa  envia- 
ron también  sus  presentes;  la  fiesta  fué  brillante  y 

completa,  y  el  espíritu  de  fraternidad  y  compañe- 
rismo que  reinó  en  esta  ocasión  solemne,  dio  prin- 

cipio á  aquella  unidad  científica,  que  produjo  des- 
l)ues  tan  opimos  frutos:  la  homeopatía  se  dio  á 
conocer  entonces  como  una  escuela  compacta,  nu- 

merosa, respetable,  animada  de  un  mismo  deseo  y 
que  se  encaminaba  á  un  mismo  fin,  para  mayor  ade- 

lanto de  la  ciencia  y  bien  de  la  humanidad;  sus  par- 
tidarios se  conocieron,  se  relacionaron  y  anudaron 

sus  esfuerzos  colectivos  para  la  propagación  de  su 
doctrina,  como  miembros  de  una  misma  sociedad: 
la  aparición  del  cólera  morbo  el  año  siguiente  en 
varios  sitios  de  la  Alemania,  despertó  en  el  céle- 

bre médico  toda  la  actividad  de  su  juventud,  y  los 
brillantes  resultados  del  método  homeopático  con- 

tra este  terrible  azote,  depusieron  fuertemente  en 
su  favor;  la  implacable  crítica  no  se  dio  por  ven- 

cida, atacó,  á  falta  de  mejor  argumento,  la  pres- 
cripción del  alcanfor  cu  sustancia,  en  contraposi- 

ción de  las  dosis  infinitesimales,  de  que  ya  se  hacia 
un  uso  esclusivo;  llahnemann  satisfizo  esta  aparen- 

te iuconsecuencia,  y  rechazó  los  sarcasmos  de  sus 

enemigos  con  una  crítica  incisiva  titulada:  "La  alo- 
patía, advertencia  á  todos  los  enfermos,"  Leipsick, 

1833:  aquella  atroz  epidemia,  que  tanto  hizo  resal- 
tar la  superioridad  del  nuevo  método,  contribuyó 

también  á  la  rectificación  de  muchos  preceptos  es- 
tablecidos; Hahnemanu,  conmovido  por  tan  felices 

y  numerosos  resultados,  dirigió  al  rey  de  Prusia  una 
esposicion  llena  de  noble  firmeza,  sobre  la  obliga- 

ción en  que  estaba  de  proteger  en  sus  Estados  la 

propagación  de  la  homeopatía;  "Reconoced,  le  di- 
jo, por  las  espantosas  listas  de  mortandad,  que  los 

médicos  pueden  ser  muy  sabios,  sin  saber  por  eso 
curar:"  no  consta  el  efecto  que  esta  imperiosa  car- 

ta produjo  en  el  ánimo  de  Guillermo  III,  lo  cierto 
es  que  su  hijo  se  mostró  siempre  favorable  á  la  ho- 

meopatía desde  su  advenimiento  al  trono :  en  la  épo- 
ca de  1829  á  1832  llegó  Ahnemann  al  apogeo  de 

su  preponderancia  científica  y  de  su  prestigio;  la 
amistad  y  la  protección  del  ilustre  duque  Fernan- 

do no  tenia  límites,  su  reputación  era  casi  europea, 
y  el  amor  y  respeto  de  sus  numerosos  discípulos  ra- 

yaba casi  en  adoración;  su  casa  en  el  silencioso  Co- 
them  era  visitada  diariamente  por  grandes  y  mag- 

nates de  los  diversos  puntos  de  Alemania,  en  de- 
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manda  de  socorros  médicos,  y  e)  ilustre  autiano  a 
la  edad  de  17  años  recogió  el  fruto  de  su  laborio- 

sidad y  de  su  talento;  pero  Hahuemann  era  hombre 
y  como  tal  pagó  tributo  álasfragilidadesliumauas; 
embriagado  por  tantos  homenajes,  su  actitud,  su  to- 

no y  su  exigencias  tocaron  á  una  exageración  la- 
mentable que  produjo  graves  conflictos  entre  sus 

mismos  discípulos  y  males  sin  cuento  para  la  mis- 
ma reforma  que  difundia:  la  admirable  confrater- 

nidad que  habia  reinado  el  10  de  agosto  de  1829 
en  la  fiesta  del  doctorado  desapareció,  y  los  homeó- 

patas divididos  en  dos  partidos  hostiles,  empaüa- 
ron  la  escelencia  de  su  grandioso  objeto  y  entor- 

pecieron demasiado  los  adelantos  de  esta  ciencia: 
en  1827  habia  enviudado  de  Enriqueta  Kuchler, 
de  la  que  tuvo  once  hijos,  de  los  cuales  ocho  viven 
todavía;  y  el  18  de  enero  de  1835  se  casó  de  se- 

gundas nupcias  con  la  Srita.  Melania  de  Hervilly- 
Gohier,  que  de  París  habia  venido  á  Cothen  á  re- 

clamar los  socorros  de  su  arte:  con  motivo  de  este 

enlace  Hahuemann  abondouó  su  hospitalaria  mo- 
rada de  13  años  y  se  trasladó  con  su  esposa  á  la 

capital  de  Francia,  en  donde  ya  era  conocido  su 
nuevo  método;  y  justamente  este  mismo  año  de  su 
llegada  á  Paris  fué  aquel  en  que  la  real  academia 
de  medicina  informando  al  ministerio  Guizot  sobre 

la  demanda  de  los  homeópatas,  fulminó  en  su  con- 
tra por  unanimidad  de  votos,  aquella  célebre  cuan- 

to virulenta  y  parcial  censura:  también  en  la  Espa- 
ña en  el  año  de  1848,  la  sección  quinta  del  consejo 

de  instrucción  pública  informó  al  ministro  del  ra- 
mo por  unanimidad  menos  dos  votos,  en  contra  de 

otra  petición  semejante  de  los  homeópatas  de  Ma- 
drid; pero  si  en  Paris  los  Sres.  Jourdan  y  Petron 

no  creyeron  conveniente  formular  su  voto  particu- 
lar, los  distinguidos  Hysern  y  .Tañer  de  Madrid  di- 

rigieron a  la  superioridad  su  informe  favorable,  en 
el  que  brillaban  á  la  par  la  moderación,  la  inteli- 

gencia y  la  probidad:  Hahuemann  continuó  prac- 
ticando la  homeopatía  en  su  nueva  residencia;  pero 

nada  pul)licó,  ni  su  actitud  fué  la  que  sus  adeptos 
tenían  derecho  a  esperar  de  su  alta  misión:  en  ene- 

ro de  1840  asistió  con  su  esposa  á  la  inauguración 
del  Instituto  homeopático  fundado  por  el  doctor 
Mure,  en  la  que  el  ilustre  Jahr  pronunció  un  bri- 

llante discurso  de  apertura:  las  faltas  que  cometie- 
ra este  robusto  campeón  de  la  medicina,  no  pueden 

ni  deben  eclipsar  nunca  aquella  laboriosa  existen- 
cia consagrada  (i4  años  al  esclarecimiento  y  propa- 

gación de  una  verdad,  que  ha  reportado  y  reporta- 
rá á  la  humanidad  mas  beneficios  que  todos  los 

descubrimientos  modernos  reunidos:  en  el  invierno 
de  1843  se  debilita  notablemente  la  vida  de  este 
hombre  singular,  y  el  día  2  de  julio  del  mismo  año 
muere  en  Paris,  a  los  88  de  edad:  su  memoria  du- 

rará tanto  como  la  de  Hipócrates  y  S.  Vicente  de 
Paul,  y  su  recuerdo  será  mas  lisonjero  y  satisfacto- 

rio para  la  humanidad  que  el  de  Alejandro  y  Bo- 
naparte:  sus  escritos  originales,  ademas  de  los  que 
constan  en  esta  biografía  y  de  una  veintena  de  tra- 

ducciones, son:  "Ligeras  disertaciones  sobre  el  se- 
gundo cuaderno  de  las  observaciones  del  doctor 

Krebs,  1782;  Método  curativo  de  las  heridas  anti- 

guas, &c.,  &c.,  en  Leipsick;  Sobre  la  toxicación  por 
el  arsénico,  &c.,  &c.,  1786;  Sobre  las  dificultades  de 
la  preparación  del  álcali  mineral  por  la  potasa  y  la 
sal  común,  1787;  Examen  de  las  prevenciones  con- 

tra el  fuego  del  carbón  de  tierra,  &c.,  &c.,  1787; 
De  la  influencia  de  algunas  especies  de  aire  sobre 
el  vino  en  fermentación,  1788;  Del  ensayo  del  vino 
por  el  hierro  y  el  plomo,  1788;  Preservativo  eficaz 
contraía  putrefacción,  1788;  Tentativas  infructuo- 

sas en  algunos  nuevos  desculjrimientos,  1789;  Car- 
ta á  L.  Crell  sobre  la  barita  sulfatada,  1789;  Des- 

cubrimiento de  un  nuevo  principio  contenido  en  el 
graphites,  1789;  Del  principio  astringente  de  las 
plantas,  1789;  Modo  preciso  de  preparación  del 
mercurio  soluble,  1789;  Instrucción  á  los  cirujanos 
para  las  enfermedades  venéreas,  1789;  Modo  com- 

pleto de  preparación  del  mercurio  soluble,  1790; 
Insolubilidad  de  algunos  metales  y  de  sus  óxidos, 
en  el  amoniaco  líquido,  1791;  Medios  de  evitar  la 
salivación  y  los  funestos  efectos  del  mercurio,  1791 ; 
Documentos  sobre  el  arte  de  probar  los  vinos,  1792; 
Preparación  de  la  sal  de  Glaubero  según  el  método 
de  Ball,  1792;  El  amigo  de  la  salud,l796;  Diccio- 

nario del  farmacéutico,  1795;  Preparación  del  ama- 
rillo de  Casel,  1794;  Sobre  la  prueba  del  vino  por 

Hahuemann,  &c.  1794;  Manual  de  las  madres,  1796. 
HAIDERABAD  ó  HIDERABAD,  es  decir, 

CIUDAD  DEL  LEOíí:  ciudad  de  la  India,  en  el 

reino  de  Decae,  capital  déla  provincia  de  Haidera- 
bad  y  residencia  del  Xizam,  a  orillas  del  Mussy, 
al  E.  de  Golconila  y  á  92  leguas  de  Madras,  á  los 
17°  15'  lat.  N.,  76°  9'  long.  E.:  tiene  200.000  hab.r 
comercia  en  diamantes:  esta  ciudad  fué  fundada  en 

1586  por  Mohamed-Kutub-Chah,  que  la  habia  lla- 
mado Bagnagor,  pero  que  cambió  este  nombre  en 

el  de  Haiderabad  en  houor  de  Alí,  yerno  de  Maho- 

raa,  á  quien  llaman  algunas  veces  Haidcr-Allah  "el 
León  de  Dios." — Haiderabad  da  su  nombre  á  una 
antigua  provincia  de  la  India  mediata,  que  se  lla- 

ma también  Golconda:  esta  provincia  está  en  el 

reino  de  Decan,  limitada  al  ís^.  y  al  X.  O.  por  el 
Beyder,  al  S.  O.  por  el  Bedjapur,  de  que  está  se- 

parada por  el  Bima  y  el  Krichna,  al  S.  por  la  pro- 
vincia de  Balagliat  y  el  país  de  los  cicars  septen- 

trionales, al  E.  por  el  Ganduana,  deque  la  separa 
el  Godavery,  y  tiene  por  ciudades  principales  á 
Haiderabad  ícapital)  y  Golconda:  esta  provincia 
se  halla  cubierta  por  todas  partes  de  montañas,  pe- 

ro son  poco  elevadas,  principalmente  al  S.  E.:  hay 
multitud  de  valles,  y  todos  son  muy  fértiles:  el  co- 

mercio es  poco  considerable;  los  habitantes  profe- 
san casi  todos  el  braharaanisrao  y  hablan  el  dialec- 

to telinga:  el  Haiderabad  perteneció  antiguamente 
á  los  radjahs  de  Telingana  y  de  Bichnagar;  los 
mahometanos  lo  conquistaron  el  siglo  XV,  é  hicie- 

ron de  él  un  estado  particular  bajo  el  nombre  de 
reino  de  Golconda:  en  1687  Aureng-Zeyb  reunió  el 
Haiderabad  á  su  imperio:  hacia  1719,  Tchyn-Kili- 
Khan,  gobernador  de  esta  provincia  por  los  mogo- 

les, se  hizo  independiente:  reinó  hasta  1748,  suc- 
cediéndole  su  hijo  Ghazi-ed-Dyn:  vino  después  Ni- 
zam-Aly,  que  tuvo  que  combatir  á  un  mismo  tiempo 
contra  Haider-Ali,  contra  los  mahrattas  y  contra 
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los  ingleses,  dequiciirs  se  reconoció  vasallo  en  1800, 
y  fijó  su  residencia  en  llaidernbad,  donde  mnrió  en 
1803:  tuvo  por  succesor  á  su  liijo  Mirza-Sckandcr- 
Djah. 
HAIÜER-ALI  6  IIYDER-ALI:  conquista- 

dor indio;  nació  en  1118  cercado  Kolur,  en  el  rei- 
no de  Maissur  (Misora),  fué  hijo  del  gobernador 

de  una  fortaleza;  era  de  origen  árabe  y  prctcudia 
descender  tle  jSIahonia:  distin<iuióse  desde  muy  jo- 

ven contra  los  mahrattas,  se  apoderó  en  11  Gl  de 
Seringai)atnuiii  y  de  todo  el  Misora,  que  quitó  al 
radjali  de  esta  provincia,  do  quien  fué  ministro;  so- 

metió á  su  poder,  auxiliado  de  los  franceses,  las 
costas  de  Malabar  y  de  Calicut,  así  como  las  Mal- 

divas, y  se  hizo  llamar  el  rey  de  las  islas  del  mar  de 

las  Indias:  los  ingleses  trataron  iui'itilmeute  de  opo- 
nerse á  sus  proyectos;  murió  en  1182  en  la  ciudad 

de  Arcata,  dejaudo  sus  estados  a  sus  hijos  Tippu- 
Saiby  Kerym-Siiib. 
IIAIDEIIUOR:  fortaleza  del  Indostan,  sobre 

la  cumbre  de  una  montaña  que  domina  el  camino 
de  Kuclialpur  á  Bednora,  al  S.  O.  de  Bednora. 
IIAIDERABAD:  ciudad  del  Indostan  (Sin- 

dhy),  en  una  isla  formada  por  el  Sind,  y  en  el  an- 
tiguo Multan,  a  los  25°  22'  lat.  N.,  y  a  los  66°  15' 

long.  E.:  tiene  20.000  bab. :  hace  mecho  comercio: 
esta  ciudad  fué  fundada  á  mediados  del  siglo  úl- 
timo. 

HAIDTJKS,  "Heiducken"  en  alemán:  milicia 
austríaca  siempre  armada  que  ocupa  muchos  pue- 

blos de  la  Hungría,  situados  en  el  círculo  allende 
el  Theiss,  en  el  comitado  de  Szabolsch  y  entre  este 
comitado  y  el  de  Bihar,  al  E.  y  al  O.  de  la  ciudad 
de  Debreczin;  forman  una  población  de  50.000  in- 

dividuos y  tienen  por  capital  á  Bcesíermeny :  los  liai- 
dnks  gozan  de  grandes  privilegios  y  envian  dos  di- 

putados á  la  Dieta:  usan  un  uniforme  como  el  de 
los  húsares:  á  imitación  de  los  magnates  que  tienen 
haiduks  en  su  comitiva,  muchos  soberanos  y  emba- 

jadores estranjeros  han  adoptado  la  costumbre  de 
tener  á  su  servicio  criados  de  alta  estatura  vestidos 
como  los  haiduks. 

HAI-KHEU-SO:  ciudad  y  puerto  de  mar  de 
la  China,  provincia  de  Kuang-tuug  en  la  isla  de 
Hai-nan,  a  tres  cuartos  de  legua  N.  de  la  capital 
de  la  isla:  las  calles  de  esta  ciudad  son  muy  largas, 
bastante  anchas,  y  generalmente  limpias  y  bien  en- 

losadas de  ladrillos:  tiene  un  colegio,  un  templo  de- 
dicado á  la  diosa  Tian-fei,  protectora  de  los  nave- 

gantes: se  esporta  de  ella  azúcar,  nuez  de  arek  y 
de  coco,  sal  y  piles  curtidas;  las  importaciones  con- 

sisten en  telas  de  algodón,  peletería,  paños  ingle- 
ses, fusiles  y  opio,  todo  procedente  de  la  China. 

HAI-NAN,  es  decir,  SUR  DEL  MAR:  isla 
del  mar  de  China  (Kuang-tuug),  al  E.  del  golfo 
deTonkin,  está  separada  del  continente  chino  por 
un  canal :  tiene  9S8.000  hab. :  su  capital  es  Kliiuug- 
tcheu:  en  el  centro  hay  montañas  y  bosques  donde 
se  crian  muchas  fieras:  sus  rios  arrastran  arenas  de 
oro:  su  clima  es  cálido:  los  habitantes  son  inclina- 

dos á  la  piratería:  los  chinos  arribaron  por  primera 
vez  á  esta  isla  cerca  de  un  siglo  antes  de  nuestra 
era,  y  no  tardaron  en  someterla. 

Tomo   IV. 

IIAINICHEN:  ciudad  del  reino  de  Sajonia  al 

O.  de  Freyberg:  tiene  2.800  hab.:  Balduino  inven- 
tó cu  esta  ciudad  el  fósforo  hermético:  es  patria  de 

(«ellert. 
IIAITI,  es  decir,  EL  PAÍS  MONTAÑOSO, 

la  HISPANIOLA  ó  ESPAf>sOLA  de  Cristóbal 
Colon,  SANTO  DOMINGO  de  los  franceses  y  de 
los  ingleses:  isla  de  la  América  en  el  mar  de  las 
Antilías,  al  S.  E.  de  Cuba  y  al  E.  de  la  Jamaica, 

a  los  16°  45'  20"  lat.  N.  y  10"  45°  16°  53'  long.  O.: 
tiene  unas  120  leguas  de  largo,  43  en  su  anchura 
media  y  3.840  de  superficie:  su  población  ascendía 
en  1884  á  953.335  hab.:  su  capital  es  Puerto  Re- 
l>ublicano  (el  antiguo  Puerto  del  Príncijje):  la  is- 

la de  Haití  está  hoy  dividida  en  6  departamentos: 
Oeste,  Sur,  Artibonita,  Norte,  Noroeste,  Sudeste: 
capitales:  Puerto  Republicano,  los  Cayos  de  Jac- 
mtl,  las  Gonavas,  el  Cabo  Haitiano,  Santiago  y 

Santo  Domingo:  la  isla  do  Haití  prolonga  al  Oes- 
te dos  cabos  (Isabel  y  Engaño),  entre  los  que  se 

encuentra  el  golfo  de  Gonave;  el  país  está  atrave- 
sado del  E.  al  O.  por  los  montes  Cibaos,  ricos  en 

minas  de  oro;  al  S.  E.  se  estienden  grandes  llanu- 
ras donde  se  cria  mucho  ganado;  multitud  de  rios 

fertilizan  el  suelo;  pero  el  clima  es  húmedo  y  mal- 
sano: el  gobierno  actual  de  Haití  es  republicano; 

un  presidente  vitalicio  ejerce  el  poder  ejecutivo,  y 

un  senado  y  una  cámara  de  diputados  hacen  las  le- 
yes: la  lengua  oficial  es  la  francesa,  y  en  la  región 

oriental  de  la  isla  se  habla  español:  el  catolicismo 
es  la  religión  del  estado,  y  hay  tolerancia  de  cultos: 
esta  isla  fué  descubierta  por  Cristóbal  Colon  el  6 
de  diciembre  de  1492,  y  en  ella  se  formó  el  primer 
establecimiento  europeo  en  América:  los  españo- 

les fundaron  allí  á  Santo  Domingo  en  1495  y  so- 
metieron bien  pronto  á  los  indígenas  que  eran  de 

raza  caraibe;  pero  el  mal  tratamiento  que  general- 
mente les  daban,  no  tardaron  en  disminuir  la  po- 

blación india,  y  apenas  quedaban  150  naturales  á 
mediados  del  siglo  XYI:  la  colonia  era  todavía  po- 

co importante  cuando  el  almirante  inglés  Drake  la 
asoló  en  1586:  á  principios  del  siglo  XYII,  losbu- 
canieros,  cecinadores,  que  se  habían  establecido  en 
la  isla  de  la  Tortuga,  sobre  la  costa  septentrional 
de  Haití,  devastaron  los  establecimientos  españo- 

les, y  después  de  haber  sido  reconocidos  por  el  go- 
bierno francés  se  establecieron  al  fin  en  la  parte 

occidental  de  la  isla,  cediéndose  definitivamente  es- 
ta parte  á  la  Francia  por  el  tratado  de  1691:  la 

nueva  colonia  francesa  creció  rápidamente,  pero  el 
esceso  mismo  de  su  prosperidad  causó  su  ruina:  los 
numerosos  esclavos,  tratados  con  demasiada  bar- 

barie se  sublevaron  en  1122;  esta  ])rimera  tentati- 
va fué  fácilmente  reprimida;  pero  habiendo  la  asam- 

blea nacional  llamado  en  1191  por  medio  de  un 
decreto  á  los  hombres  de  color  á  participar  de  los 

derechos  políticos  que  los  blancos  se  habían  reser- 
vado hasta  entonces  para  sí  solos,  los  negros  se 

aprovecharon  de  las  discordias  que  este  decreto  ha- 
bía escitado  entre  los  colonos  y  se  sublevaron  en 

todas  partes,  cometiendo  bajo  las  órdenes  de  un 
tal  Bukman  las  mayores  atrocidades:  en  1193,  el 
jefe  negro  Mayaca  se  apoderó  del  Cabo  y  degolló 
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á  todos  los  habitantes  libres  sin  distinción:  al  año 

siguiente,  otro  jefe,  ToussaintrLouvcrture,  se  apo- 
deró de  las  principales  plazas  de  la  colonia  france- 

sa, desalojó  a  uu  ejército  inglés  que  los  coloiios  de 
la  Jamaica  hablan  enviado  para  socorrer  á  los  blan- 

cos y  se  hizo  dueño  de  la  parte  española  que  la  Es- 
paila  acababa  de  ceder  á  Francia  í  1798  h  en  1801, 
el  general  Leclerc,  a  la  cabeza  de  20.000  franceses 
desembarcó  en  Santo  Domingo,  se  apoderó  por  sor- 

presa de  la  persona  de  Toussaint-Louverture  y  lo 
envió  á  Francia:  poco  tiempo  duró  la  suspensión 
de  las  hostilidades,  ]iues  en  1803  volvieron  á  rom- 

perse por  el  general  negro  Dessalines,  siendo  re- 
chazados los  franceses  hasta  el  Cabo,  y  Rocham- 

bean,  que  habia  succedido  á  Lecler,  obligado  á 
rendirse  a  una  escuadra  inglesa:  Dessalines,  sobe- 

rano absoluto  de  la  isla,  tomó  el  título  de  Jacobo 
I,  emperador  de  Haití;  pero  fué  asesinado  en  1806: 
Cristóbal  se  apoderó  al  punto  del  poder,  y  después 
de  una  lucha  encarnizada  contra  I'ethion,  su  rival, 
quedó  hecho  dueño  de  la  mayor  parte  de  la  isla, 
tomando  en  1811  el  títnlo  de  rey,  bajo  el  nombre 
de  Enrique  I:  Pethiou  conservó  sin  embargo  el  Sur 
de  la  isla  hasta  su  muerte  (1818):  Cristóbal  pere- 

ció en  1820  en  medio  de  una  sedición  militar:  en- 
tonces Boyer,  que  habia  succedido  á  Pethion  en  su 

pequeño  reino  del  Sur,  se  hizo  dueño  de  toda  la  is- 
la, donde  fué  reconocido  sin  resistencia  ( 1822) :  en 

1825  se  ajustó  un  tratado  con  la  Francia,  por  el 
cual  ésta  reconocía  la  independencia  de  Haiti  que 
en  cambio  debia  pagar  una  indemnización  de  150 
millones  de  francos  a  los  antiguos  colonos;  pero  los 
haitianos  retardaron  cuanto  pndieron  el  pago  de  es- 

ta cantidad  bajo  diferentes  pretestos,  y  el  gobierno 
francés  se  vio  obligado  á  consentir  en  una  rebaja 
considerable:  en  1843  fué  acusado  Boyer  de  tira- 

nía y  espulsado  de  la  isla,  reemplazándole  el  gene- 
ral Herard,  que  fué  derribado  a  su  vez  por  Guer- 

rero (1844). 
HAITIANO  (ei.  cabo):  ciudad  de  Haití.  Véa- 
se Cabo  (ei..) 
HAKEM:  nombre  árabe  que  quiere  decir  ma- 

gistrado, se  estiende  entre  los  musulmanes  á  toda 
una  clase  de  la  sociedad,  á  los  jueces  y  demás  em- 

pleados en  la  administración  de  justicia  que  están 
bajo  la  autoridad  de  un  cadí:  es  preciso  no  confun- 

dir este  nombre  con  el  de  hakim,  médico:  Hakem 

ha  llegado  á  ser  el  nombre  propio  de  muchos  prín- 
cipes que  han  reinado  en  Córdoba  y  en  Egipto:  el 

mas  conocido  es  el  califa  de  Egipto  Hakem-Biam- 
rillah.  (Véase  Al-Hakem  Haschem  y  Hescham.) 

*  HAKLüYT  (Ricardo):  historiador  inglés; 
nació  hacia  1553  en  Eyton  ó  Yatton,  (Hereford- 
shire).  Mientras  estudiaba  en  Westminster  solía 
asistir  á  casa  de  uno  de  sus  parientes,  persona  que 
gozaba  de  mucha  consideración,  y  que  se  dedicaba 
enteramente  al  fomento  de  la  navegación,  el  comer- 

cio, las  artes  y  las  manufacturas.  La  vista  de  los 
mapas  y  libros  de  viajes  despertó  en  el  joven  Hak- 
luyt  un  vivo  deseo  de  consagrarse  al  estudio  de  la 
geografía;  resolución  que  apoyó  su  pariente.  Es- 

tudió Hakluyt  en  la  universidad  de  Oxford  las  len- 
guas antiguas  y  modernas,  para  leer  en  seguida  y 

en  sus  originales  todas  las  relaciones  de  viajes, 
impresas  ó  manuscritas,  que  pudo  conseguir.  Los 
grandes  conocimientos  que  llegó  á  adquirir  de  es- 

te modo  le  valieron  el  nombramiento  de  catedrá- 
tico de  historia  marítima.  Introdujo  en  las  escue- 

las inglesas  el  uso  de  los  globos,  esferas  y  otros 
instrumentos  de  geografía.  Relacionóse  muy  pron- 

to con  los  oficíales  de  marina,  los  navegantes  mas 
distinguidos  y  los  principales  mercaderes,  al  mismo 
tiempo  que  mantenía  una  continua  corresponden- 

cia en  el  estranjero,  especialmente  con  Ortelio  y 

Mercator.  Drake  y  el  ministro  de  estado  Walsin- 
gham  protegieron  sus  trabajos,  habiendo  llegado 
á  alcanzar  tanta  consideración,  que  los  particula- 

res, las  compañías  y  aun  las  ciudades  le  consulta- 
ban cuando  se  ofrecía  alguna  espedicion  marítima. 

En  1584  pasó  á  París  como  capellán  de  la  emba- 
jada inglesa,  y  allí  continuó  sus  indagaciones  favo- 

ritas. Vuelto  á  su  país  se  dedicó  á  poner  en  orden 
los  materiales  que  tenia  recogidos  tocantes  á  la  his- 

toria marítima  de  la  Inglaterra,  en  cuyo  trabajo 
le  ayudó  Raleigh.  Contrajo  Hakluyt  matrimonio 
en  1594,  y  en  1 605  el  gobierno  le  recompensó  con 
una  prebenda  en  la  colegiata  de  Westminster  y  el 
rectorado  de  Wetheriiigset  en  Suífolk.  Falleció  el 
23  de  octubre  do  1C16  y  fué  enterrado  en  West- 

minster.— Sus  obras  son:  ''The  principal  naviga- 
tions,  Voyages  and  Discoveries  made  by  the  En- 
glish  Nation."'  Londoii,  1589,  fol.  de  825  pág.,  de- 

dicado a  Sír.  T.  Walsingham.  Debe  tener  un  mapa, 
que  sdlo  se  ha  hallado  en  uno  ó  dos  ejemplares,  y 
una  relación  del  viaje  de  Drake,  impresa  por  sepa- 

rado. Confunden  algunos  este  volumen  con  el  pri- 
mero de  la  colección  siguiente,  pero  son  esencial- 
mente distintos. — 2.°  "The  principal  Xavígations, 

Voyages,  Traffiques  and  Discoveries  of  the  Englísh 
Nation  made  by  sea  or  overland,  to  the  remote  and 
farthest  distant  quarters  of  the  earth  at  anytime 

within  the  compasse  of  these  IGOOyeres."  London; 
imprínted  liy  (ieorge  Bishop  &c.  1598-1600  3  to- 

mos folio.  Hízose  tan  rara  y  costosa  esta  edición, 

que  R.  Evans  publicó  una  nueva,  Londres,  1809- 
12,  5  gruesos  vol.  4.°  mayor,  en  que  no  solo  reimpri- 

mió con  la  mayor  exactitud  los  3  volúmenes  de  la 

primera  conservando  su  ortografía,  sino  que  aña- 
dió todas  las  demás  obras  que  Hakluyt  publicó  por 

separado,  las  cuales  forman  parte  del  4.°  y  todo  el 
5"  volumen.  De  esta  edición  solo  se  tiraron  325 
ejemplares. — Hakluyt  no  se  limitó  á  los  viajes  de 
los  ingleses  sino  que  incluyó  los  de  algunos  estran- 
jeros,  á  veces  en  sus  lenguas  originales,  Hay  mu- 

chas relaciones  y  documentos  pertenecientes  á  la 

América,  que  forman  el  tomo  3.°;  citaremos  tanso- 
lo,  por  pertenecer  á  nuestra  historia,  los  viajes  de 
Fr.  Marcos  de  Niza,  de  Francisco  Vázquez  Coro- 

nado, de  Antonio  de  Espejo  al  Xuevo-México  en 
1583  (en  castellano),  de  IJlloa  y  de  Alarcon;  va- 

rias relaciones  de  viajes  de  ingleses  á  la  Nueva- 
España  en  el  siglo  XVI,  no  poco  curiosas  y  que  no 

se  hallan  en  otra  jiarte.  En  el  tomo  4.°  hay  una multitud  de  documentos  relativos  á  las  correrías  de 

Drake,  Candish  y  otros  ingleses  en  las  costas  de 
las  Américas;  y  en  el  5.°  esta  la  traducción  ingle- 



HAL HAL 

19 

sa  de  las  Décadas  de  P.  Mártir  hecha  por  Lok  á 
instancia  de  Ilakluyt,  (luion  habia  impreso  en  Ta- 

ris en  1589  el  original  latino:  edición  que  es  hasta 
ahora  la  mas  estimada.  La  primera  de  la  traduc- 
ciou  inglesa  es  de  Londres,  1612  4.° — Hakluyt  de- 

jó á  su  muerte  materiales  para  otro  volumen,  los 
que  aprovechó  Parcha  en  su  colección. — El  distin- 
gnido  geógrafo  Mr.  Eyriés  escribió  para  la  Biogra- 
phii:  univcrscl/c  el  articulo  lliildayt,  de  donde  he- 

mos tomado  muchas  noticias  para  el  presente. — 
j.  o.  I. 

HALBERSTADT:  ciudad  de  los  Estados  pru- 
sianos, provincia  de  Sajonia,  á  8J  leguas  S.  O.  de 

Mardeburgo  y  á  31.^  ü.  S.  O.  de  lierün:  su  pais 
es  ameno  y  fértil,  esta  murada  y  rodeada  de  3  ar- 

rabales; el  interior  es  muy  grande  y  las  casas  son 
de  estilo  gótico:  tiene  6  plazas  públicas,  56  calles, 
9  templos,  2  sinagogas,  6  hospitales,  y  un  hospicio 
para  huérfanos:  hay  fábricas  de  paños,  de  aguar- 

diente, de  tabaco  y  de  sombreros  de  paja:  pobla- 
ción 14.720  hab. 

HALCÓN:  esta  ave  real,  se  pinta  parada  mi- 
raudo  al  lado  derecho  del  escudo:  simboliza  un  pe- 

cho noble,  osado  y  fuerte  á  los  acontecimientos  del 
honor  y  que  se  ruboriza  si  no  logra  su  empeño, 
HALC  YOXE:  hija  de  Eolo  y  de  Enareta,  es  la 

misma  que  Alcione.  (Véase  esta  palabra.) 
HALDEN:  ciudad  de  Noruega.  ( Véase  Frede- 

RICKSHALL). 

HALDENSLEBEN  (Nuevo):  ciudad  amura- 
llada de  los  Estados  prusianos  (Sajonia),  cabeza 

de  circulo,  á  3j  leguas  N.  O.  de  Magdeburgo:  tie- 
ne 3.750  hab.:  industria:  fabricas  de  paños,  som- 

breros, tabaco,  loza,  correas,  refino  de  azúcar,  y  en 
las  cercanías  dos  martinetes  de  cobre. 
HALE  (Mateo):  nació  en  1609  en  Aderley  en 

el  condado  de  Glocestcr;  era  hijo  de  un  mercader 
de  paños:  fué  juez  del  banco  real  en  tiempo  de  Car- 

los II,  y  desempeñó  este  cargo  con  tanta  integri- 
dad como  despejo:  murió  en  1676  á  la  edad  de  67 

años:  compuso  las  obras  siguientes:  "Del  origen  del 
hombre,  contemplaciones  morales  y  teológicas,  ob- 

servaciones sobre  los  esperimeutos  de  Torricelli; 
Ensayo  sobre  la  gravitación  de  los  cuerpos  fluidos; 
Observaciones  sobre  los  principios  de  los  movimien- 

tos naturales,  y  principalmente  de  la  refracción  y 
condensación." 
HALEB  ó  HALEP:  ciudad  de  Siria,  (Véase 

Alepo). 
HALES  (Esteban):  físico  y  naturalista,  cura  de 

Theddington,  capellán  del  pr¡ncipe  de  Gales,  indi- 
viduo de  la  Sociedad  Real  de  Londres;  nació  en 

1677  en  el  condado  deKent,  murió  en  1761  ¡se  le 
deben  muchos  inventos  útiles,  entre  otros  el  de  los 
ventiladores  destinados  á  renovar  el  aire  en  los  hos- 

pitales, cárceles,  minas  y  buques  (1741) :  publicó: 

"Estática  de  los  animales,  traducida  por  Sauvages, 
Ginebra  1744,  en  4.°:  "Estática  de  los  vegetales," 
traducida  con  el  "Análisis  del  aire"  en  1735  en  4." 
por  Buffon;  el  "Arte  de  hacer  el  agua  del  mar  po- 

table, &c. 
HALES  (Alejandro).  Véase  Alejandro  de 

Hales.) 

HALESOWEN:  villade  Inglaterra;  está  situa- 
da en  un  valle:  tiene  hermosas  casas  y  una  iglesia 

cuyo  campanario  es  admirable  por  descansar  todo 
su  peso  sobre  cuatro  arcos  perfectamente  construi- 

dos: celebra  una  feria  anual  y  tiene  10.946  hab. 
HALESUS:  hijo  de  Agamenón,  rey  de  Argos, 

y  de  Clitemnestra,  hija  de  Tmdora,  rey  de  Espar- 
ta; era,  según  otros,  hijo  de  Agamenón  y  de  Bri- 

séis: se  cree  que  conspiró  con  Egisto  y  Clitemnes- 
tra contra  su  padre,  y  qno  fué  desterrado  de  bu  pala 

á  causa  de  este  crimen:  otros  pretenden  que  fué  tan- 
ta la  pesadumbre  que  le  causó  el  desgraciado  fin  de 

Agamenón,  que  él  mismo  tomó  el  partido  de  aban- 
donar su  patria:  se  rítiró  á  Italia  donde  edificó  la 

ciudad  de  Falisco:  Servio  dice  que  Ilalcsusnoera 

mas  que  uno  de  los  compañeros  de  armas  de  Aga- 
menón,— Virgilio  habla  de  otro  Halesus  que  se  dis- 

tinguió en  Italia  contra  los  troyanos  que  acompa- ñaban á  Eneas. 

HALESWORTH:  ciudad  de  Inglaterra,  á  7  le- 
guas N,  E.  de  Ipswich,  y  a  2|  S,  S.  E.  de  Bungay: 

está  situada  en  la  margen  izquierda  de  Blith :  su  in- 
dustria consiste  en  una  fundición  y  muchas  hilan- 

derías de  lana  y  lino:  comercia  con  Londres  en  tri- 
go, cerveza,  manteca;  queso,  ladrillos  y  cal;  pobla- ción 2.166  hab. 

H  ALP  A  Y :  ciudad  de  la  Nubia  y  capital  del  pais 
de  su  nombre:  esta  ciudad  no  tiene  calles  regula- 

res, pues  las  casas  están  agrupadas  y  rodeadas  de 
cercas,  construidas  de  arcilla  y  techadas  de  troncos 
de  palmeras  ahuecado.s  que  sirven  de  tejas:  pobla- ción 4.000  hab. 

HALIACMON,  hoy  el  INDJE-KARASU: 
rio  de  la  Macedonia,  salla  de  los  montes  Citius,  cor- 

ría al  E.,  al  S.  E.  y  al  N.  E.,  y  por  último,  des- 
aguaba en  el  golfo  Thermaico,  entre  el  Lydia  y  el 

Axms. 

HALIARTO:  ciudad  de  Grecia  en  la  Beocia, 
inmediata  á  Coronea,  fué  fundada  por  Haliartus, 
hermano  de  Coronus,  hijos  uno  y  otro  de  Thersan- 
dro,  y  nietos  de  Sisifo:  Pandion,  hijo  de  Cecrops 
II,  y  Lisandro,  general  de  los  lacedemonios,  tenían 
sus  sepulcros  en  esta  ciudad. 
HALICARNASO,  HALICARNASSUS,  hoy 

BODRUN:  ciudad  de  Caria  (Doria),  una  de  las 
seis  de  Hexapolo,  sobre  el  golfo  Cerámico;  ha- 

bia sido  fundada  por  los  dorios,  después  tuvo  reyes 
de  origen  cario,  entre  los  cuales  debemos  mencio- 

nar á  las  dos  Artemisas  y  Mausoleo:  es  patria  de 
Herodoto  y  del  historiador  Dionisio  de  Halicar- 
naso. 

HALIFAX  (JoEGE  Savillé,  marques  de):  di- 
plomático inglés;  nació  en  1630,  era  descendiente 

de  una  antigua  familia  del  condado  de  York  y  con- 
tribuyó mucho  á  la  restauración  de  Carlos  II,  que 

en  1672  le  nombró  su  consejero  privado;  llegó  á  ser 
uno  de  los  individuos  de  la  Cabala,  y  después  fué 
enviado  á  Holanda  con  el  duque  de  Buckingham 
como  embajador  estraordinario,  y  autorizado  con 
plenos  poderes  pava  tratar  de  la  pazcón  Francia: 
al  advenimiento  de  Jacobo  II,  perdió  todos  sus  em- 

pleos, sueldos  y  honores,  y  murió  en  1695,  después 
de  haberse  hecho  admirar  porsu  oposición  a  las  me- 
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didas  ministeriales:  escribió  varias  obras,  de  las  que 

las  mas  notables  son:  "Retrato  de  Carlos  II;  Con- 
sejo de  un  padre  á  su  hija." 

HALIFAX  (Carlos  Montaigu,  conde  de):  poe- 
ta y  diplomático  inglés,  hijo  del  precedente;  nació 

en  1661  en  Horton,  fué  á  Londres  en  1668,  des- 
pués de  concluidos  sus  estudios  en  la  universidad 

de  Cambridge,  y  se  dio  á  conocer  por  unos  versos 
relativos  á  la  muerte  de  Carlos  II:  en  el  reinado 

de  Guillermo  compró  un  empleo  de  secretario  del 
consejo  y  entró  en  la  cámara  de  los  Comunes:  por 
sus  ideas  políticas  fué  nombrado  ministro  del  con- 

sejo privado,  y  siendo  elevado  en  1694  al  destino 
de  canciller  del  echiquier  y  de  subtesorero,  hizo  me- 

morable su  ministerio  con  la  refundición  de  la  mo- 
neda del  reino  y  el  establecimiento  de  un  fondo  ge- 
neral de  reserva,  Cjue  después  sugirió  el  vítil  pensa- 

miento de  la  amortización:  ocupó  uno  de  los  altos 
destinos  del  consejo  de  la  regencia,  fué  nombrado 
barón  en  1700,  entró  en  la  cámara  alta  del  parla- 

mento, y  Jorge  I  le  colmó  de  nuevas  dignidades: 
murió  en  1115:  circulan  impresas  las  poesiasy  dis- 

cursos de  Halifax  precedidas  de  memorias  sobre  su 
vida. 

HALIRRHOTIUS:  hijo  de  Neptuno;  enamo- 
rado de  Alcippe,  hija  del  Dios  Marte,  y  no  pudiendo 

conseguir  que  correspondiera  á  su  pasión,  aprovechó 
un  momento  en  que  estaba  sola  y  la  violentó:  irri- 

tado Marte  por  el  ultraje  hecho  á  su  hija,  persiguió 
á  Halirrhotius  y  le  dio  muerte:  desesperado  Nep- 

tuno con  la  muerte  de  su  hijo,  citó  á  Marte  en  juicio 
ante  los  demás  dioses  que  se  reunieron  en  Atenas  y 
le  declararon  inocente:  el  lugar  en  que  se  verificó 
este  juicio  tomó  el  nombre  de  Areópago,  palabra 

formada  de  "ares,"  nombre  griego  de  Marte,  y  de 
"pagos,"  villa:  Servius  refiere  de  otro  modo  esta 
aventura;  pero  conviene  en  que  dio  lugar  á  la  crea- 

ción del  tribunal  del  Areópago:  Halirrhotius,  según 
este  autor,  para  vengar  á  su  padre,  á  quien  Minerva 
habia  vencido,  resolvió  cortar  todos  los  olivos  de 
las  cercanías  de  Atenas,  porque  este  árbol  estaba 
consagrado  á  esta  diosa;  pero  habiéndosele  caído 
de  las  manos  la  segur,  fué  herido  con  ella  y  murió 
poco  después:  Xeptuno,  que  aborrecía  á  Marte,  le 
acusó  de  la  muerte  de  su  hijo;  pero  éste  defendió  tan 
bien  su  causa,  que  fué  absuelto  por  unanimidad. 
HALITHERSO:  célebre  anciano  que  aventaja- 
ba á  todos  los  de  su  edad  en  el  conocimiento  de  lo 

pasado,  del  presente  y  del  porvenir:  él  fué  quien 
predijo  á  los  amantes  de  Penélope  la  vuelta  de  Uli- 
ses,  y  su  muerte  que  debia  ser  su  inmediata  conse- 
cuencia. 

HALIUS:  hijo  de  Alciuoo,  rey  de  los  feacios; 
sobresalía  en  el  ejercicio  de  la  lanza:  este  nomlíre  es 
también  de  un  capitán  troyano  que  siguió  á  Eneas 
a  Italia,  y  murió  á  manos  de  Turno. 
HALKET  (Ana):  hija  de  Roberto  Murray,  pre- 

ceptor de  Carlos  I;  nació  en  1622:  escribió  20  to- 
mos en  4.°  y  en  8."  sobre  materias  religiosas,  de  las 

cuales  se  ha  estractado  un  volumen  de  "Meditacio- 
nes," publicado  en  Edimburgo  en  1701. 

HALL  ó  SCHWABISCH-HALL:  ciudad  del 
reino  de  Wurteraberg,  á  10  leguas  X.  E.  de  Stutt- 

gard,  y  á  6  N.  O.  de  Ellwangen;  está  situada  á 
orillas  del  Kocher:  lat.  N.  49°  6'  42",  long.  E.  13* 
26'  31":  tiene  siete  iglesias,  un  hospital  y  dos  biblio- 

tecas públicas:  hay  en  esta  ciudad  depósitos  de  agua 
salada,  cuya  esplotacíon  ocupa  a  230  individuos,  y 
dan  anualmente  120.000  quíntales  de  sal:  en  1610 
se  concluyó  en  esta  ciudad  el  tratado  de  unión  en- 

tre los  príncipes  protestantes  del  imperio:  población 
6.250  hab. 

HALL:  ciudad  del  Tirol,  á  media  legua  E.  de 
Ispruck:  está  situada  en  la  margen  izquierda  del 
Inn,  en  cuyo  punto  es  navegable:  tiene  un  convento 
y  una  fábrica  de  moneda,  un  gimnasio  y  grandes 

salinas  que  dan  un  producto  anual  de  565.000  quin- 
tales de  sal;  población  4.375  habitantes:  cerca  de 

esta  ciudad  están  los  baños  de  Embrickie. 

HALLE:  ciudad  de  los  Paises-Bajos,  á  2|  le- 
guas S.  S.  O.  de  Bruselas,  está  situada  á  orillas  del 

Sena:  esta  ciudad  tiene  mucha  nombradía  por  los 

peregrinos  que  visitan  su  iglesia,  y  por  sus  artefac- 
tos de  madera  y  de  mimbre;  tiene  jabonerías,  refi- 
nos de  sal  y  un  molino  de  papel:  su  población  con- 

siste en  4.612  hab. 

HALLEIN.  HALLÜLA:  ciudad  de  los  Esta- 
dos austríacos  (Austria),  á  4  leguas  S.  de  Salzburgo: 

tiene  4.600  hab.:  en  sus  cercanías  hay  muchas  sali- 
nas, en  el  monte  Duremberg,  las  cuales  producen 

cerca  de  300.000  quintales  de  sal  por  año, 
HALLER  (Alberto  de):  sabio  y  poeta  suizo; 

nació  en  Berna  en  1708,  murió  á  la  edad  de  70  años 
( 1 7  7  7 );  se  hizo  notable  desde  sus  primeros  años  por 
una  precocidad  estraordinaria,  manifestando  desde 
luego  una  afición  decidida  á  la  poesía;  mas  adelan- 

te se  dedicó  al  estudio  de  la  medicina  y  de  las  cien- 
cias naturales:  después  de  haber  recibido  las  leccio- 
nes de  Boerhaave  en  Leida,  y  visitado  en  Londres 

y  Paris  á  los  mas  famosos  médicos  de  la  época,  vol- 
vió á  Berna  donde  fué  nombrado  bibliotecario:  ha- 

biendo fundado  el  rey  de  Inglaterra,  Jorge  II,  en 
1735  una  universidad  en  Gotinga,  se  le  encomendó 
la  enseñanza  de  la  anatomía,  de  la  cirugía  y  de  la 
botánica:  permaneció  17  años  en  esta  ciudad,  y  es- 

cribió allí  muchas  de  sus  mejores  obras:  tomó  parte 
en  la  fundación  de  la  sociedad  real  de  Gotinga,  de 
la  cual  fué  nombrado  presidente:  en  1753  se  retiró 
á  su  patria,  donde  se  ocupó  hasta  su  muerte  en  el 
ejercicio  de  varios  cargos  administrativos,  sin  dejar 
por  eso  el  estudio  de  las  ciencias:  Hallier  cultivó, 
con  igual  aprovechamiento,  la  botánica,  la  anato- 

mía y  la  fisiología,  y  no  descuidó  la  poesía:  escribió 
200  obras;  las  mas  importantes  son,  en  botánica,  la 
"Flora  de  la  Suiza"  (historia  stirpium  Helvetias), 
3  volúmenes  en  folio,  Berna,  1768;  en  anatomía  y  en 

fisiología  sus  "Icones  anatómica;,"  Gotinga,  1756; 
sus  "Opera  minora,"  3  volúmenes  en  4.°,  Lausana, 
1762-68,  que  contienen  nuevas  y  curiosas  investi- 

gaciones sobre  la  respiración,  sobre  la  irritabilidad, 
sobre  el  desarrollo  de  los  fetos  y  sobre  la  generación ; 

sus  "Elementa  phisiologÍK,"  Lausana,  1757-66,  y 
Berna,  1777;  obra  que  ha  liecho  una  revolución  en 
la  ciencia:  se  le  debe  también  la  "Biblioteca  de  la 
botánica,"  Zurich,  1771;  "De  la  cirugía,  Berna, 
1774;  "De  la  anatomía,"  Zurich,  1774  y  1777;  "De 
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la  mediciua,"  Basilea,  1116,  obras  cu  las  que  prueba 
su  erudiciou  prodigiosa:  ha  dejado  poesías,  entre 

las  cuales  deben  citarse  su  poema  de  "Los  Alpes," 
1129,  y  dos  novelas  políticas  escritas  en  francés, 

"Usongy  Alfredo:"  el  principal  descubrimiento  de 
Haller,  y  al  (|ue  va  adherido  su  nombre,  es  el  de  la 
irrital)ili(lad  considerada  como  fuerza  particular  en 
la  fibrina  carnuda  y  como  independiente  de  la  sen- 

sibilidad, propiamente  dicha:  Haller  so  distinguió 
en  todos  sus  escritos,  así  científicos  como  literarios, 

por  sus  sentimientos  de  piedad,  que  sus  descubri- 
mientos no  hicieron  mas  que  aumentar:  Condorcct 

y  Vici?-d'-Azyr  escribieron  su  elogio. — Haller  ha 
dejado  muchos  hijos;  la  mayor  ¡¡arte  no  siguieren 
como  él  la  carrera  científica:  uno  de  ellos,  Manuel 

de  Haller,  fijó  su  residencia  en  l'aris;  adoptó  las 
ideas  revolucionarias;  estuvo  encargado  de  diferen- 

tes operaciones  de  hacienda  y  de  la  contrata  de  for- 
nituras para  el  ejército,  principalmente  en  Italia,  y 

adquirió  funesta  celebridad  por  sus  violencias  y  di- 
lapidaciones.— Un  nietodel  gran  Haller,  Mr.  Carlos 

Luis  de  Haller,  nació  en  Berna  en  1168  y  adquirió 

nombre  como  publicista:  es  autor  de  la  "Restaura- 
ción de  la  política,"  Leou  y  Paris,  18'24,  oljra  cé- 

lebre en  que  combate  las  ideas  revolucionarias,  y 
funda,  como  Mr.  de  Bonald,  la  sociedad  sobro  el 
régimen  patriarcal. 
HALLUIN:  villa  de  Francia,  en  el  departa- 

mento del  ís'orte,  al  N.  E.  do  Lila,  cerca  del  Lvs: tiene  4.246  hab.:  la  industria  consiste  eu  tejidos  de 
hilo  y  de  algodón.   (Véase  Schcmberg.) 
HALMStAD  ó  HALLAD:  prefectura  de  Sue- 

cia,  eu  la  parte  S.  O.  de  la  Gothia,  limitada  al  N. 
O.  por  la  prefectura  de  Gothemburgo  y  Bohus,  al 
N.  E.  por  la  de  Elfsborg,  al  E.  por  las  de  Jauko- 
pingy  de  Kronoberg,  al  S.  E.  por  la  de  Christians- 
tad  y  al  O.  por  el  Cattegat:  tiene  90.000  habitan- 

tes: su  capital  Halmstad,  sobre  el  Cattegat  eu  la 
embocadura  del  Nissaan. 

HALMÜS;  hijo  de  Sisifo,  rey  de  Epiro  ó  Co- 
rinto,  reinó  en  un  pequeño  cantón  de  la  Ürcome- 
nia,  antes  que  Orcomeno,  hijo  de  Minias,  diese  su 
nombre  á  este  cantón  de  la  Beocia,  que  es  preciso 
no  confundir  con  otro  cantón  de  Arcadia  que  lle- 

va el  mismo  nombre, 
HALONESO,  HALONESUS,  hoy  DROMI: 

isla  del  mar  Egeo,  sobre  la  costa  de  la  Macedouia, 

entre  Scopelos  y  Pepareto;  es  célebre  por  la  horri- 
ble matanza  que  las  mujeres  hicieron  allí  do  sus 

maridos,  como  en  Lemnos. 
HALS:  villa  de  Dinamarca,  en  la  Jutlandia,  á 

4^  leguas  E.  de  Aalborg,  en  la  costa  septentrional 
y  en  la  entrada  de  Limfiord:  las  embarcaciones  que 
van  á  Aalborg  y  que  calan  mas  de  8  pies  de  agua, 
deben  desembarcar  parte  de  su  cargamento  en  es- 

te punto,  cerca  del  cual  se  encuentra  el  reducto  de 
su  nombre:  su  población  consiste  en  600  habitan- 

tes, pescadores  y  labradores. 
HALYcj,  hoy  el  KISIL  IRMAK:  el  mayor  rio 

del  Asia  Menor;  descendía  del  Tauro,  corría  al  O., 
después  al  X.;  atravesaba  la  tíalaciay  desaguaba 
en  el  golfo  de  Amíso,  después  de  haber  separado 
la  Patíagouia  del  Ponto:  eu  sus  márgenes  se  die- 

ron Alyattes  y  Cyaxaro  una  batalla  indecisa  (197 
antes  de  Jesucristo) ;  fué  interrumpida  por  un  eclip- 

se de  sol. — Es  tamljíen  el  nombre  de  un  capitán 
troyano,  que  habiendo  seguido  á  Eneas  á  Italia, 
fué  muerto  por  Turno. 
HAM:  ciudad  de  Francia,  á  4  leguas  S.  S.  O. 

de  Peronne,  y  á  lOi  E.  S.  E.  de  Amiens:  está  si- 
tuada en  una  llanura  pantanosa  cerca  de  la  margen 

izquierda  del  Somme,  y  á  orillas  del  canal  del  duque 
do  Angulema:  esta  ciudad  está  defendida  por  un 
castillo  flanqueado  do  torres  que  sirve  de  prisión 
de  estado :  antes  de  la  revolución  había  en  este  cas- 

tillo un  lugar  llamado  "las  Oubliettes,"  donde  se 
daba  muerte  á  los  presos. — Es  patria  del  poeta 
Vade  y  del  general  Foy:  población  1.882  hab.;  en 
816  era  capital  de  un  pcquofio  j)ais  llamado  el 
Hamois,  en  la  Alta  Picardía;  cuando  el  adveni- 

miento de  Enrique  IV  al  trono,  fué  reunida  á  la 
corona  do  Francia:  apoderáronse  de  ella  losc.'spa- 
iloles  en  1551,  pero  fué  devuelta  á  la  Francia  en 
virtud  del  tratado  Cateau-Cambresis:  Luis  XIV 
mandó  demoler  sus  fortificaciones. 

HAM  A,  el  AM  ATH  de  la  Biblia,  la  EPIPHA- 
XIA  de  los  griegos:  ciudad  de  Siria,  á  orillas  del 
Oroute  al  N.  E.  de  Damasco,  capital  de  una  livah: 
tiene  100.000  habitantes,  una  cindadela,  palacio 
del  clieik,  mezquitas,  bazares,  baflos  públicos,  &c.: 
su  industria  es  muy  activa  y  consiste  en  fabricas  de 

sedas,  paños,  fajas  y  turbantes,  y  hace  mucho  co- 
mercio con  Alepo:  es  patria  de  Abulfeda. 

HAM  ADÁN,  ECBATAXA:  ciudad  de  Irán 

(Irak-Adjenis),  á  42i  leguas  S.  O.  de  Teherán;  tie- 
ne 25.000  hab.,  una  ciudadela  y  murallas  arruina- 

das, algunos  monumentos  como  bazares,  mezquitas 
y  baños:  sus  cercanías  son  muy  pintorescas  y  ce- 

lebradas: los  sepulcros  de  Avieena  y  de  los  poetas 
Attar  y  Hasif,  atraen  á  ellas  multitud  de  peregri- 

nos.— Esta  ciudad  ocupa  el  sitio  de  la  antigua  Ec- 
batana:  en  tiempo  de  los  Sofies  fué  muy  fiorecíen- 
te;  pero  después  ha  ido  decayendo  su  prosperidad 
de  día  en  dia. 

HAMADPvIADAS:  ninfas  de  los  bosques,  cu- 
ya existencia  estaba  adherida  á  un  árbol  particu- 

lar. (Véase  Dríadas.) 
HAMAKER  (Exriquk  Akexs):  orientalista 

holandés,  nació  en  1189  en  Amsterdam,  murió  en 
Leída  en  1835,  fué  llamado  en  1811  á  Leída,  don- 

de enseñó  hasta  su  muerte  las  lenguas  orientales: 
se  le  considera  como  el  Silvestre  de  Sacy  de  Ho- 

landa: poseía  el  árabe,  el  hebreo,  el  sirio,  el  persa, 
el  sánscrito,  &c.:  se  le  debe  entre  otros  trabajos, 

un  escelente  "Catálogo  de  los  manuscritos  orien- 
tales de  la  biblioteca  de  Leida,"  en  latín,  Leida, 1820. 

HAMATH:  ciudad  de  Siria.  (Véase  Hama.) 

H  AM  AXOBIOS  "de  hamaya,  carro  y  bios,  vi- 
da:" nombre  conque  los  antiguos  designaban  á  una 

parte  de  los  sármatas  y  de  los  agathyrsos,  que,  co- 
mo los  kirghises  actuales,  no  tenían  mas  domicilio 

que  sus  carretas. 
HAMAZEL  ó  PICO  DE  ADAX:  montaña  de 

la  isla  de  Ceilan,  á  los  5"  41'  lat.  X'.,  y  18°  11'  lon- gitud E.,  de  la  cual  salen  los  tres  rios  mayores  de 



22 HAM HAM 

la  isla:  los  indios  hacen  á  ella  continuas  peregri- 
naciones, y  la  suben  por  medio  de  una  cadena  fija 

en  la  cumbre:  se  ve  allí  sobre  una  piedra  la  huella 

grosera  de  un  pié  gigantesco,  que,  según  los  indí- 
genas, es  el  pié  de  Buddha,  y  según  los  cristianos, 

el  de  Adán  ó  de  Sto.  Tomas. — Se  da  el  nombre  de 
Puente  de  Adán  á  un  gran  montón  de  rocas,  cer- 

ca de  Ceilan,  que  une  la  isla  Manar  á  la  de  Remis- 
seram. 
HAMBERGER:  nombre  de  muchos  sabios  ale- 

manes: el  mas  conocido  es  Jorge-Erhard-Hamber- 
ger,  médico  y  físico;  nació  en  Jeua  en  1697;  murió 
en  1155:  publicó  muchos  tratados  de  fisiología,  é 
intentó  dar  una  esplicacion  puramente  mecánica 
del  fenómeno  de  la  respiración:  sostuvo  sobre  este 
punto  acaloradas  disputas  con  Haller. 

HAMBURGO,  "Hamburg"  en  alemán,  "Ham- 
burgium,  Haramonia  y  Hochburi  Castellum,"  en  la- 

tín: ciudad  libre  de  Alemania,  sobre  la  margen  de- 
recha del  Elba,  no  lejos  de  su  embocadura,  en  el 

mar  del  N.,  y  á  1|  leguas  E.  de  Altona:  tiene 
130.000  hab.,  de  los  cuales  95.000  son  luteranos, 
y  14.000  judíos;  el  resto  católicos,  reformados  y 
moravos:  sus  calles  son  estrechas  y  tortuosas,  es- 
cepto  en  la  nueva  villa  (Neustadt) :  hay  multitud 
de  canales:  entre  los  edificios  notables  se  cita  la 

iglesia  de  San  Miguel,  el  banco,  la  bolsa,  el  hospi- 
cio de  huérfanos,  el  observatorio,  los  teatros,  casa 

del  almirantazgo,  la  biblioteca,  el  museo,  ¿£c.:hay 
muchos  establecimientos  científicos,  el  gimnasio  Jo- 
hannceum,  escuela  de  navegación  y  de  sordomudos: 
hace  gran  comercio  marítimo:  es  patria  de  Gre- 
novio,  Hagedorn,  Holstenio,  Bosedow.Reimar,  &c. 
— El  territorio  se  estiende  po.co  mas  allá  de  los  lí- 

mites de  la  ciudad,  y  está  encerrado  entre  los  du- 
cados de  Holstein  y  de  Lauenburgo  y  el  reino  de 

Hanover:  la  república  posee  ademas,  pero  en  co- 
mún con  Lubeck,  algunos  pueblos  del  ducado  de 

Lauenburgo:  la  población  total  del  estado  de  Ham- 
burgo,  no  escede  de  150.000  hab.:  el  gobierno  es 
democrático;  el  poder  ejecutivo  pertenece  á  un  se- 

nado compuesto  de  cuatro  burgoniaestres  y  de  24 
consejeros  electivos:  el  comitado  de  los  Sesenta  y 
el  comitado  de  los  Ancianos  (Ober-Alten),  com- 

pletan los  poderes  del  estado:  en  las  asambleas  or- 
dinarias de  la  Dieta,  las  cuatro  ciudades  libres  tienen 

entre  todas  un  voto ;  pero  en  la  asamblea  general 
tiene  Hamburgo  por  sí  sola  un  voto, — Carlo-Mag- 
no  echó  los  primeros  cimientos  de  esta  ciudad,  cons- 

truyendo un  fuerte  sobre  el  sitio  que  hoy  ocupa:  en 
el  siglo  XII  era  ya  una  plaza  de  comercio  impor- 

tante; en  el  XIII  formó  con  otras  muchas  ciuda- 
des la  liga  célebre  llamada  "Anseática:"  hasta 

1618  estuvo  Haml)urgo  bajóla  dependencia  de  los 
duques  de  Holstein;  pero  en  esta  época  se  procla- 

mó ciudad  libre  é  imperial:  sin  embargo,  no  quedó 
enteramente  libre  del  homenaje  que  reclamaban  de 
ella  los  duques  de  Holstein  hasta  el  año  de  1170, 
desde  cuyo  momento,  hasta  1802,  tomó  el  comer- 

cio de  Hamburgo  el  mayor  incremento,  y  llegó  á 
ser  esta  ciudad  de  las  mas  florecientes  de  Alema- 

nia; pero  el  bloqueo  continental  establecido  por 
Napoleón,  dio  un  golpe  fatal  á  su  comercio:  des- 

de 1806  á  1809,  fué  ocupada  militarmente  por  los 
franceses,  y  en  1810  quedó  reunida  al  imperio,  sien- 

do entonces  la  capital  del  departamento  de  las  Bo- 
cas del  Elba:  en  1813  se  apoderaron  de  ella  los 

rusos;  pero  en  el  mismo  año  volvieron  á  tomarla 
los  franceses:  el  mariscal  Davoust  sostuvo  en  esta 
plaza  un  sitio  memorable  por  espacio  de  un  año,  y 
no  la  entregó  hasta  mayo  de  1814,  después  de  la 
vuelta  de  los  Borbones  á  Francia,  estableciendo 

Hamburgo  su  antiguo  gobierno:  en  1842  fué  des- 
truida parte  de  esta  ciudad  por  un  incendio. 

HAMELN:  ciudad  del  reino  y  del  gobierno  de 
Hanover,  á  7^  leguas  S.  O.  de  Hanover,  y  á  igual 
distancia  O.  de  Hildesheim;  está  situada  en  la  mar- 

gen izquierda  del  Weser,  que  se  pasa  sobre  un  puen- 
te de  barcas,  un  poco  mas  abajo  de  la  confluencia 

del  pequeño  rio  Hamel:  lat.  N.  52''5'  29";  long,  E. 
18°  2'  6":  población  5.060  hab. 
HAMILTON:  ciudad  de  Escocia,  á  2|  leguas 

S.  E.  de  Glasgow,  y  á  10|  O.  S.  O.  de  Edimburgo: 
esta  situada  en  una  fértil  llanura  en  la  margen  iz- 

quierda del  Clyde  y  cerca  de  la  confluencia  del 
Avon;  es  digna  de  notar  en  esta  ciudad  la  casa  de 
Hamilton,  residencia  de  la  familia  de  este  nombre; 
vasto  edificio  que  contiene  una  hermosa  galería  de 
pinturas:  en  la  orilla  occidental  del  Avon,  encima 
de  un  peñasco,  y  en  medio  de  un  gran  parque,  se 
ven  las  ruinas  del  castillo  de  Cadzow,  que  en  otro 
tiempo  era  sitio  real;  y  en  la  orilla  opuesta  otro 
castillo  demolido  que  fué  construido  por  el  duque 
de  Hamilton  en  1730. — La  parroquia  comprende 
7.613  habitantes. 

HAMILTON:  célebre  familia  escocesa,  descen- 
diente, según  dicen,  de  una  rama  segunda  de  la 

familia  inglesa  de  Leicester:se  cuenta  que  habien- 
do un  caballero  de  esta  familia,  Gilberto  de  Ha- 

milton, matando  en  un  desafio  á  un  señor  inglés, 
se  refugió  hacia  1272  en  Escocia,  donde  fué  aco- 

gido por  el  rey,  y  que  este  príncipe  le  dio  el  domi- 
nio de  Cadyow,  que  tomó  después  el  nombre  de 

Hamilton  (véase  el  artículo  precedente) :  fué  tron- 
co de  una  familia  que  se  hizo  pronto  muy  poderosa, 

y  que  recibió  sucesivamente  los  títulos  de  condes 
de  Arran  (1503Í  y  de  los  duques  de  Hamilton. 

■  HAMILTON  (Santiago  de):  primer  conde  de 
Arran,  que  fué  colmado  de  favores  por  el  rey  Ja- 
cobo  en  pago  del  poderoso  apoyo  que  le  prestó  con- 

tra los  proyectos  ambiciosos  de  Duglas:  casó  con 
su  hija  Mana  en  1474,  y  recibió  el  titulo  de  conde 
de  Arran  en  1503,  titulo  que  llevó  después  siem- 

pre el  jefe  de  la  familia:  mas  adelante  fué  uno  de 
ios  lores  de  la  regencia  y  lugarteniente  general  del 
reino:  murió  en  1519. 

HAMILTON  (Santiago  de):  segundo  conde 
de  Arran,  duque  de  Chatellerant,  tutor  de  María 
Estuardo.  (Véase  Arran. j 

HAMILTON  (Patricio): predicador  luterano, 
de  la  noble  familia  escocesa  de  este  nombre,  sobri- 

no del  primer  conde  de  Arran;  nació  en  1503;  via- 
jó por  Alemania,  y  obtuvo  una  cátedra  en  la  uni- 

versidad de  Marburgo,  y  volvió  á  Inglaterra  entu- 
siasmado por  las  nuevas  máximas  esparcidas  por 

Lutcro,  y  con  la  idea  de  ser  algún  dia  el  regenera- 
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dor  de  su  patria,  mudando  sus  principios  religio- 

sos: estableció  coul'erinieias  eclesiásticas  y  predicó 
abiertamente  la  reforma:  el  arzobisjio  de  Sau  An- 

drés y  el  obispo  de  Glascow,  le  hicieron  prender 
uua  noclic  estando  en  su  cama,  y  declarado  here- 

je, fué  condenado  á  las  llaimvs:  llamiltou  puede  ser 
considerado  como  el  principal  autor  de  la  reforma 
en  Escocia:  tenia  apenas  veinticuatro  afios cuando 
murió. 

UAMILTON  (Santiaiío,  rRuiEu duque  dk):  na- 
ció en  Escocia  en  16ÜG;  fué  uno  de  los  mas  leales 

servidores  de  Carlos  I;  pero  el  odio  que  concibió 
contra  Montrose,  otro  defensor  del  trono  de  los  Es- 
tuardos,  le  impidió  prestar  al  monarca  todos  los 
servicios  que  hubiera  podido:  presbiteriano  mode- 

rado, deseaba  conciliar  los  intereses  de  la  religión 
con  los  de  la  corona ;  Montrose  queria  sin  restric- 

ción el  restablecimiento  del  antiguo  orden  de  co- 
sas: éste  logró  apoderarse  completamente  del  áni- 

mo de  Carlos  1,  y  Hamilton  fué  encerrado  cu  una 
prisión  (1645);  al  recobrar  su  libertad,  eu  vez  de 
vengarse,  levantó  en  favor  del  rey  un  ejército  de 
20.000;  pero  fué  derrotado  por  Cromwell,  hecho 

prisionero  en  l'reston,  y  decapitado  pocos  dias  des- 
pués de  Carlos  I,  1649. — Uno  de  sus  descendien- 

tes, ¡Santiago,  conde  de  Arran,  nombrado  par  en 
1711,  volvió  á  tomar  el  titulo  de  duque  de  Hamil- 

ton, que  habla  sido  abolido  por  Cromwell  después 
del  suplicio  del  precedente:  murió  eu  1730. 
HAMILTON  (A.XTOxio,  coxhede):  escritor,  na- 

ció en  Irlanda  eu  1646  y  descendiente  la  familia 
escocesa  de  este  nombre;  siendo  aun  muy  joven  se 
lo  llevó  á  Francia  su  padre,  que  tuvo  que  emigrar 
á  consecuencia  del  suplicio  de  Carlos  I,  y  allí  pasó 
todo  el  tiempo  que  duró  el  destierro  de  los  Estuar- 
dos;  volvió  a  Inglaterra  con  Carlos  II  (1660),  y 
Jacobo  II  le  dio  uu  regimiento,  y  el  gobierno  de 
Limerick,  en  Irlanda:  volvió  á  pasara  Franela  en 
compañía  de  este  monarca,  y  fué  el  ornamento  de 
la  pequeña  corte  de  este  príncipe  en  San  Germán, 
donde  murió  en  1720:  el  conde  de  Gramont  esta- 

ba casado  con  su  hermana:  Hamilton  escribió  en 
francés  muchas  obras  notables  por  su  estilo  ático: 
la  mas  conocida  es  la  que  publicó  bajo  el  titulo 
de  "Memorias  del  conde  de  Gramont,"  redactada 
por  inspiración,  ó  á  lo  menos  á  vista  del  héroe  que 
aparece  en  ellas:  ésta,  que  puede  reputarse  obra 
maestra  eu  su  género  por  la  origiualidad  de  su  es- 

tilo, presenta  un  cuadro  fiel  de  las  costumbres  cor- 
rompidas de  la  corte  en  aquella  época:  se  le  deben 

también  muchos  lindos  cuentos  y  poesías  sueltas: 
la  mejor  edición  de  sus  obras  es  la  de  Mr.  Re- 
nouard,  Paris,  1812,  3  volúmenes  en  8." 
HAMILTON  (SiR  Wiuam):  embajador;  nació 

en  1730  en  Escocia;  fué  hermano  de  leche  del  rey 
Jorge  IV:   residió  en  la  corte  de  Ñapóles  desde 
1764  hasta  1800,  y  murió  eu  1803:  amaute  de  las 
artes  y  de  las  ciencias  naturales,  publicó  muchas 

obras  preciosas,  entre  otras:  "Observaciones  sobre 
el  Vesubio,  el  Etna,  &c."  1772,  y  formó  uu  rico 
museo  de  antigüedades,  grabado  en  1806:  se  ha- 

bía casado  en  segundas  nupcias  con  una  mujer  que 
se  hizo  famosa  por  su  hermosura  y  por  su  liviandad: 

esta  mujer,  llamada  Jli.ss  Harte,  habia  sido  cria- 
da, prostituta,  después  concubina  de  muchos  oficia- 
les: logró  cautivar  el  corazón  de  lord  Hamilton  y 

olituvo  la  mayor  innuencia  en  la  corte  de  Ñapóles, 

iipoderándü.se  del  ánimo  de  la  reina  María  Caro- 
lina (|ue  la  trataba  con  la  mayor  intimidad:  Lady 

Hamilton  aliandonó  á  su  marido  por  el  almirante 
Nelsou  a  quien  inspiró  una  loca  pasión:  murió  eu 
Francia,  cerca  de  Calés,  1815:  ella  ini.sma  publi- 

có su  correspondencia  con  Nelson,  Londres  1815: 
sus  "Memorias,"  llenas  de  revelaciones  escanda- 

losas, vieron  la  luz  pública  al  año  siguiente,  y  fue- 
ron innudiatamcnte  traducidas  al   francés. 

HAMILTON  (Miss  Isaüei.):  nació  en  1758 
en  Belfast  ̂ Irlanda),  de  una  familia  pobre;  murió 
en  1816  en  Harrowgate:  tuvo  á  su  cargo  la  edu- 

cación de  dos  jóvenes  escocesa.s,  y  escribió  esce- 
lentes  obras  de  educación,  siendo  en  este  género  ri- 

val de  miss  Edgeworth:  se  conservan  de  ella:  "Car- 
tas sobre  los  principios  elementales  de  la  educación," 

1801,  2  vol.  eu  8.°,  traducidas  en  1804  por  L.  C. 
Cheron;  "Cartas  sobre  la  formación  del  principio 
religioso  y  moral,"  1806:  daba  la  religión  por  ba- se a  la  educación. 

HAMM:  ciudad  de  los  Estados  prusianos,  pro- 
vincia de  Westfalia  á  6^  leguas N.  N.  O.  de  Arens- 

berg,  y  á  5|  S.  S.  E.  de  Munster;  está  situada  en 
la  confluencia  del  Ahsey  del  Lippe:  este  ultimóse 

pasa  sobre  un  puente;  su  industria  consiste  en  fá- 
bricas de  paños  y  lienzos;  hace  mucho  comercio 

en  lienzos,  pero  las  esportaciones  mas  importantes, 
son  las  de  jamones  que  se  envían  á  Holanda:  pob. 
5.050  hab.:  esta  ciudad  era  una  de  lashanseáticas: 

en  1761  los  aliados  obligaron  á  los  franceses  á  ba- 
tirse en  retirada  en  sus  cercanías:  el  círculo  con- 
tiene 32.246  hab. 

HAMMAMET  ó  HAMAMET:  ciudad  y  puer- 
to de  Berbería,  en  la  costa  oriental  del  reino,  á  12 

leguas  S.  E.  de  Túnez,  y  á  9|  N.  de  Susa;  está  si- 
tuada á  orillas  del  golfo  de  su  nombre  en  territo- 

rio fértil:  lat.  N.  36^  13';  long.  E.  14°  7":  esta  ciu- 
dad es  moderna;  pero  se  encuentran  en  ella  algu- 

nas antigüedades,  procedentes  de  las  ruinas  de  "Ci- 
vitas  Siagitana  :"  hace  gran  comercio  con  Túnez, 
adonde  envía  granos,  aceite  y  lana:  pob.  8.000  ha- bitantes. 

HAMMAM-MESCUTEM  ó  HAMMAM-SE- 
CÜT  (baños  encantados  ó  silenciosos):  fuentes 
minerales  de  Berbería,  reino  de  Argel  á  13|  le- 

guas E.  de  Constantina,  y  á  13  S.  O.  de  Bona,  cer- 
ca de  la  margen  derecha  del  Seibus:  estas  brotan 

eu  un  estrecho  de  1.400  pies  entre  montañas  lle- 
nas de  estalactitas,  azufre,  vitriolo  y  otras  mate- 
rias análogas:  los  mas  calientes  tienen  una  tempe- 

ratura de  19°^  deReaumur;  las  hay  dulces  y  frias, 
que  forman  arroyuelos  que  van  á  parar  al  Seibus: 
estas  aguas  corroen  las  piedras  que  le  sirven  de  le- 

cho, y  hasta  las  orillas  de  las  quebrantadas,  las 
cuales  afectan  las  forman  mas  singulares,  como  de 
hombres,  carneros,  camellos,  kc,  y  como  estos  ar- 

royos cambian  á  menudo  de  curso,  se  ven  muchas 
figuras  grotescas  aisladas,  lo  que  ha  dado  lugar  á 
los  árabes  ignorantes  y  supersticiosos  á  creer  que 
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sus  ascendientes  fueron  petrificados,  juntamente  con 
sus  tiendas  y  animales  domésticos:  estas  aguas  son 
eficaces  contra  el  reumatismo,  la  parálisis  y  las  en- 

fermedades cutáneas. 

HAilMERFEST:  lugar  de  Noruega,  diócesis 
de  Kordland,  á  236  leguas  N.  X.  E.  de  Estockol- 
mo,  y  á  181  S.  O.  del  cabo  Xorte:  lat.  X.  70"  38' 
22";  long.  E.,  27°  25'  26":  este  lugar  está  rodea- 

do hacia  el  X.  de  colinas,  y  por  esto  el  calor  es  tan 
escesivo  en  verano:  es  pequeño,  y  está  construido  de 
un  modo  que  no  pueden  los  habitantes  comunicar- 

se de  Ijarrio  á  otro  sino  por  medio  de  barcas;  sus 
casas  son  de  madera  y  están  pintadas  de  encarna- 

do: hace  poco  tiempo  no  contaba  mas  que  200  ha- 
bitantes; pero  va  aumentando  diariamente  su  po- 

blación á  causa  de  la  actividad  de  su  comercio. 

HAMMERSMITH:  lugar  de  Inglaterra,  con- 
dado de  Middlesex:  está  situado  cerca  de  la  mar- 

gen izquierda  del  Támesis,  á  1  ¿  leguas  O.  de  Lon- 
dres, y  á  1  E.  S.  E.  de  Brentford:  tiene  regular 

caserío,  y  es  muy  notaljle  el  puente  colgante  que 
se  ha  establecido  de  poco  tiempo  á  esta  parte:  la 
parroquia  contiene  8  809  hab. 
HAMMOX:  uuo  de  los  sobrenombres  de  Júpi- 

ter. (Véase  A.\nioN.  1 
HAMP  ó  HAMPSHIRE.  (Véase  Hampshire.) 
HAMPSHIRE  ó  SoüTHAMPTOx:  condado  meri- 

dional de  Inglaterra;  está  limitado  al  X.  por  el  de 
Berk,  al  O.  por  los  de  Dorset  y  de  Wilt,  al  S.  por 
la  Mancha  y  por  el  estrecho  que  le  separa  de  la  is- 

la de  Wight,  al  E.  por  los  condados  de  Susex  y 
de  Surrey:  tiene  314.300  hab.:  su  capital  es  Win- 

chester, y  sus  ciudades  principales  Southampton, 
Porismouth,  Gosport,  Farcham,  Altony  Andover: 
Riegan  y  fertilizan  este  condado  el  Itchiu,  el  Avon, 
el  Antón,  el  Tese,  &c.:  el  clima  es  muy  sano;  sus 
producciones  naturales  y  metalúrgicas  y  su  indus- 

tria son  de  poca  importancia,  pero  escelentes  sus 
aguas  minerales  y  muy  frecuentados  los  bafiosque 
se  hallan  en  sus  costas:  el  comercio  es  bastante  ac- 

tivo hacia  el  Sur. — Esta  comarca  fué  primitivamen- 
te ocupada  por  Vespasiano  y  reunida  á  la  Breta- 
ña Primera:  en  seguida  formó  parte  del  reino  de 

Wesses;  bajo  la  dominación  sajona  tomó  el  nom- 
bre de  Hantuuscyre,  de  donde  se  derivó  el  nombre 

moderno. —  Han  llevado  también  el  nombre  de 
Hampshire  muchos  condados  de  los  Estados-Uni- 

dos, de  los  cuales  el  mas  importante  está  situado 
en  el  estado  de  Massachusetts:  cuenta  100.000  ha- 
bitantes. 

HAMPSHIRE  (Xew):  uno  de  los  Estados- 
Unidos  de  la  América  del  Xorte;  está  limitado  al 
X.  por  el  Bajo  Canadá,  al  E.  por  el  estado  de  Mai- 
ne,  al  S.  por  el  de  Massachusetts,  y  al  O.  por  el 

C'onnecticut  que  le  separa  del  estado  de  Vermont: 
tiene  270.000  hab.;  su  capital  es  Concord:  está  re- 

gado por  el  Connecticut,  el  Merrimak  y  el  Andros- 
coggin:  este  país  es  arenoso  al  E.,  montañoso  al 
centro  y  al  X.,  por  lo  que  le  han  llamado  la  Suiza 
de  América:  sn  clima  es  saludable  y  el  terreno  fér- 

til en  granos  y  pastos:  su  industria  se  desarrolla 
rápidamente  de  dia  en  dia,  y  su  comercio  es  bas- 

tante activo. — El  capitán  Sraith  fué  el  primero  que 

arribo  á  las  costas  del  Xew-Hampshire  en  1614; 
estaba  entonces  habitado  por  los  indios  abenaquis: 
en  1623  se  estableció  allí  una  colonia  inglesa  y  dio 

al  pais  el  nombre  de  Laconia,  que  en  1629  se  cam- 
bió por  el  de  Xew-Hampshire:  en  1640  fué  reu- 

nido al  Massachusetts,  de  que  lo  separaron  en  1679: 
en  el  año  de  1792  proclamó  su  independencia. 
HAMPSTEAD:  villa  pintoresca  de  Inglaterra 

(Middlesex),  al  X.  O.  de  Londres,  sobre  la  pen- 
diente de  una  montaña:  tiene  8.500  hab.:  es  uno 

de  los  principales  cementerios  de  Londres:  hay 
aguas  minerales. 
HAMPTOX:  ciudad  de  Inglaterra  (Middlesex), 

al  O.  de  Londres:  tiene  2.000  hab.,  hermosas  ca- 
sas de  campo,  entre  otras  el  palacio  de  Hampton- 

Court,  residencia  real;  este  palacio  fué  construido 
por  el  cardenal  Wolsey. — En  el  condado  de  Ho- 
reford  se  encuentra  otro  castillo  del  mismo  nom- 

bre.— Muchas  ciudades  de  los  Estados-Unidos  tie- 
nen también  el  nombre  de  Hamptou. 

HAMZAH:  principal  fundador  de  la  secta  de 
los  druzos;  trabajó  con  ardor  en  propagar  la  nue- 

va secta  después  del  asesinato  del  califa  Hakem,  y 
sostuvo  que  este  califa  era  una  encarnación  de  la 
Divinidad.  (Véase  Ai.-Hakem.) 
HAXADUEH:  una  de  las  tribus  mas  numero- 

sas de  Egipto,  que  se  estiende  desde  la  provincia 
de  Beny-suyf,  en  el  Egipto  central  hasta  la  de 
Gisgeh  en  el  Alto  Egipto:  los  hanadueh  son  agrí- 

colas y  pastores,  y  casi  todos  ricos;  detestan  el  ro- 
bo y  son  muy  hospitalarios:  pertenecen  á  la  raza 

de  beduinos,  por  la  semejanza  del  lenguaje,  de  go- 
bierno y  de  independencia,  y  jamas  entran  al  servi- 

cio de  nadie:  esta  raza  ni  es  mahometana  ni  cris- 
tiana, pues  hacen  la  señal  de  la  cruz  y  luego  se 

ponen  a  recitar  la  profesión  de  fe  musulmana. 
HANAU:  ciudad  del  electorado  de  Hesse,  ca- 

pital del  principado  de  Hanau,  cerca  del  confluen- 
te del  Kinzig  y  del  Mein,  á  2|  leguas  E.  de  Franc- 

fort del  Mein:  tiene  13.000  hab.,  palacio  del  elec- 
tor, gimnasio,  hospital,  sinagogas,  casa  de  villa, 

catedral  cou  una  torre  inclinada,  establecimientos 

de  beneficencia  y  de  instrucción:  su  industria  con- 
siste en  fabricas  de  tejidos  de  lana,  sombreros,  me- 
dias, loza,  porcelana,  bisutería  de  oro,  plata,  hier- 

ro, &c.:  Xapoleon  atacó  á  los  austríacos  y  á  los 
bavaros  delante  de  Hanau,  el  30  de  octubre  de 

1813. — El  principado  de  Hanau,  limitado  al  X.  E. 
por  la  provincia  de  Fulde,  al  E.  y  al  S.  por  la  Ba- 
viera,  al  S.  O.  y  al  O.  por  el  Hesse-Darmstadt;  tie- 

ne 60  leguas  cuadradas  de  superficie  y  110.000 
habitantes:  fué  en  lo  antiguo  condado  independien- 

te, y  elevado  al  rango  de  condado  de  imperio  en 
1429:  en  1451  se  dividieron  en  dos  ramas  los  con- 

des de  Hanau  (Hanau-Munzenbergy  Hanau-Lich- 
tenberg) ;  pero  en  1642  se  estinguió  la  primera  lí- 

nea, y  sus  dominios  pasaron  á  la  rama  segunda,  que 
subsistió  hasta  1736,  en  cuya  época  se  repartió  el 
condado  de  Hanau  entre  la  de  Hesse-Cassel  y  la 
de  Hesse-Darmstadt,  y  poco  después  lo  poseyó  en- 

teramente la  Hesse-Cassel:  en  1803  el  condado  de 
Hanau  fué  erigido  en  principado;  pero  en  1806  se 
apoderaron  de  él  los  franceses  y  lo  reunieron  en 
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1809  al  gi'an  ducado  de  Francfort,  de  que  formó 
parto  hasta  1813,  en  (|ue  volvió  n  la  casa  de  Ilesse. 
HANBAL:  sectario  musulmán;  nació  en  Bag- 

dad en  780;  vivió  en  tiempo  de  los  califas  Al-Ma- 
niun  y  Al-Mocassem;  fué  el  jefe  de  una  secta  que 
sostenía  que  el  Coran  es  la  palabra  de  Dios,  eterna, 
increada:  fué  perseguido  i)or  los  que  pretendían  ser 
este  lilu-o  obra  de  los  hombres,  y  murió  en  olor  de 
santidad  eu  855:  sus  partidarios  se  llaman  "Lanba- 
litas." 
IIANCAllVILLE  (Pumío  Framcisco  pe';:  sa- bio anticuario;  nació  en  Nanci  en  1129,  y  murió 

en  Roma  en  1800,  era  individuo  de  las  academias 

de  Londres  y  de  Berlín;  es  autor  del  "Ensayo  de 
política  y  de  moral  calculada;  Investigaciones  so- 

bre la  historia,  el  origen,  el  espíritu  y  los  progre- 
sos de  las  artes  de  la  Grecia;  Antigüedades  etrus- 

cas  y  romanas." 
H ANDEL,  llamado  el  SANSÓN,  ó  mas  bien 

HAllENDEL  (Jorge  FiínRRico):  célebre  compo- 
sitor de  música;  nació  eu  Halle,  en  Sajonia,  en 

1684,  recorrió  la  Italia  y  después  pasó  á  Inglater- 
ra para  ejercitar  allí  sus  talentos:  la  nación  britá- 

nica le  colmó  de  bienes  y  de  honores  durante  su  vi- 
da, en  recompensa  de  las  muchas  y  buenas  óperas 

que  compuso;  le  erigió  también  un  monumento  des- 
pués de  su  nmerte,  acaecida  en  1759  eu  Londres: 

dejó  una  herencia  de  20.000  libras  esterlinas:  la 
colección  de  sus  obras  ha  sido  publicada  en  Lon- 

dres, por  suscricion,  en  1686. 
HANEFITAS  ó  HANIFITAS:  secta  musul- 

mana, la  primera  y  mas  antigua  de  las  cuatro  prin- 
cipales sectas  reputadas  suunitas  ü  ortodoxas,  tuvo 

por  jefe  á  Abu-IIanifah  (véase  este  nomlire),  que 
vivió  en  el  siglo  VIH  y  le  dio  su  nombre:  esta  sec- 

ta es  la  que  domina  en  Turquía,  en  Tartaria  y  en- 
tre los  musulmanes  de  la  ludia. 

HANGCEUD:  villa  de  Rusia  europea,  en  la  pun- 
ta meridional  de  la  Finlandia,  golfo  del  mismo  nom- 

bre, y  eu  el  distrito  de  Helsingfors:  célebre  por  la 
primera  victoria  naval  que  ganó  Pedro  el  Grande 
a  la  escuadra  sueca  el  27  de  julio,  1714. 
HANG-TUHEÜ:  ciudad  de  la  China  iTche- 

Kiaug),  á  30  leguas  S.  E.  de  Nau-Kiug,  sobre 
el  Tsien-tang-Kiang:  su  población  se  calcula  eu 
400.000  habitantes,  y  aun  eu  1.000.000:  tiene  una 
gran  fortaleza,  con  10.000  hombres  de  guarnición; 
herniosos  muelles,  pagodas,  torres  y  arcos  de  triun- 

fo: hace  grau  comercio  con  el  Sur  del  imperio. 
HANNON:  hijo  de  Naas,  era  rey  de  los  amoni- 

tas: hal)iéMdole  insinuado  los  cortesanos  que  los 
embajadores  enviados  por  David  para  cumplimen- 

tarle por  su  advenimiento  al  trono,  no  eran  mas  que 
unos  espías,  les  hizo  afeitar  la  barba  y  cortar  el  ves- 

tido hasta  la  mitad:  por  esta  acción  ultrajante,  Da- 
vid le  quitó  el  reiuo  y  la  vida. 
HAÑXOX :  opulento  ciudadano  de  Cartago;  te- 
nia dispuesto  envenenar  á  los  senadores  eu  un  con- 

vite, con  animo  de  destruir  la  república  y  poner 
otro  gobierno,  cuando  fué  vendido  por  uno  de  sus 
esclavos:  viendo  frustrados  sus  proyectos  de  este 
modo,  armó  20.000  esclavos,  se  puso  á  la  cabeza  de 
ellos,  y  se  retiró  á  un  castillo,  procurando  sostener 
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la  rebelión  mediante  una  abanza  con  el  rey  de  Mau- 
ritania; pero  hecho  prisionero,  fué  conducido  á  Car- 

tago, azotado,  quebrantados  sus  huesos,  y  ahorca- 
do en  336  antes  de  Jesucristo:  el  senado  mandó 

esterminar  toda  su  familia,  aunque  no  tomó  parte 
en  la  conjuración. 
HANNON:  general  cartaginés  encargado  del 

mando  de  las  tropas  destinadas  a  combatir  á  Aga- 
tocles,  tirano  de  Sicilia,  y  le  dio  una  batalla  cerca 

de  Cartago;  atacó  á  les  griegos  al  frente  de  su  co- 
horte sagrada,  y  siendo  rechazado  cayó  muerto, 

oprimido  de  una  lluvia  de  piedras,  en  300  antes  de 
la  era  cristiana. 

HANNON:  general  cartaginés;  enviado  a  Sici- 
lia con  una  escuadra  y  un  ejército  contra  los  foma- 

uos,  atacó  y  derrotó  á  Claudio  en  un  combate  na- 
val, en  264  antes  de  Jesucristo:  después  de  reparar 

su  escuadra  el  general  romauo,  volvió  á  pasar  el 

estrecho  y  fué  á  bloquear  el  puerto  de  ¡Mesiua,  don- 
de se  habia  retirado  Hannon:  éste  aceptó  una  con- 

ferencia, fué  preso  por  Claudio,  y  no  obtuvo  su  li- 
bertad hasta  que  la  guarnición  cartaginesa  entregó 

la  cindadela:  Hannon,  víctima  de  una  perfidia,  fué 

á  Cartago  para  justificar  su  conducta,  pero  acusán- 
dole el  senado  de  cobardía  y  de  traición,  le  hizo 

condenar  á  muerte,  y  murió  atado  á  nua  cruz. 
HANNON :  cartaginés,  el  mismo  que  se  supone 

autor  de  un  diario  de  viajes  conocido  con  el  nom- 
bre de  Periplo,  tuvo  el  necio  orgullo  de  querer  pa- 
sar por  un  dios:  arrastrado  ]wv  este  proyecto  com- 
pró un  grau  número  de  pájaros  de  la  especie  de  los 

que  hablan,  y  los  crió  en  un  lugar  oscuro  donde 
los  enseñó  únicamente  á  repetir  "Hannon  es  uu 
dios:"  cuando  los  pájaros  aprendieron  estas  pala- 

bras los  soltó  por  diferentes  lados;  pero  apenas  se 
vieron  libres,  volvieron  á  su  gorgeo  natural:  esto 
mismo  se  cuenta  de  Psafon. — Los  antiguos  hablan 
de  otro  cartaginés  llamado  Hannon,  que  era  gene- 

ral de  ejército:  habia  domesticado  de  tal  modo  á 
un  león,  que  le  hacia  llevar  parte  de  su  bagaje:  per- 

suadido de  sus  compatriotas  de  que  nada  era  impo- 
sible á  un  hombre  que  habia  domado  á  un  animal 

tan  feroz,  y  temiendo  que  llegase  á  aspirar  con  el 
tienqiO  á  la  tiranía,  le  condenaron  á  un  destierro 

perpetuo  en  que  pasó  el  resto  de  sus  dias  cultivan- 
do la  tierra. 
HANNON:  general  cartaginés,  hijo  de  Amilcar, 

muerto  en  la  batalla  de  Himora  en  Sicilia,  484  años 
antes  de  Jesucristo;  se  repartió  el  gobierno  de  la 
España  meridional  con  sus  dos  hermanos  Himilcon 
y  Giscou,  y  fué  el  primero  que  iutentó  entrar  en 
la  Lusitania  por  la  parte  de  Guadiana:  Hannon  fué 
á  visitar  las  costas  de  la  Lusitania,  dejando  para 

mandar  en  España  á  su  hermano  Giscou  con  anuen- 
cia del  senado:  después  cayó  en  desgracia  de  éste, 

haciendo  á  Hannon  que  diese  cuenta  á  dicho  sena- 
do de  la  conducta  de  los  principales  oficiales  que  ha- 

bían servido  bajo  sus  órdenes  en  España. 
HANNON:  almirante  cartaginés,  salió  del  puer- 
to de  Cartago  con  una  escuadra  poderosa  para  ir  á 

Sicilia  en  socorro  de  Aníbal  Barca,  y  fué  vencido 
por  el  cónsul  Lutacio  en  la  altura  de  las  islas  de 
Effades  al  O.  de  Sicilia,  242  antes  de  Jesucristo:  los 
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romanos  le  ecbaiuu  á  pique  50  navín?.  y  le  cogieron 
70:  tan  memorable  jornada  decidió  del  imperio  del 

mar,  y  preparó  desde  lejos  la  ruina  de  Cartac-o,  cu- 
ya república  viéndose  humillada,  se  sometió  á  las 

condiciones  que  Roma  le  impuso,  con  lo  que  ucabó 
la  primera  guerra  púnica. 
HAXXON:  general  y  senador  cartaginés,  jefe 

de  la  facción  Edoisa  opuesta  á  la  de  Barcino,  que 
dirigía  Amilcar  Barca,  padre  de  Anibal;  fué  gober- 

nador de  la  parte  del  África  interior  que  se  habia 
sometido  á  Cartago  é  hizo  la  conquista  de  un  ter- 

ritorio situado  en  loa  confines  del  Ilecatompo:  Han- 
non  murió  poco  antes  de  la  segunda  guerra  púni- 

ca; pero  su  partido  le  sobrevivió,  y  sus  artificios  y 
su  oQio  desconcertaron  todos  los  proyectos  de  Ani- 

bal, siendo  esto  una  de  las  principales  causas  de  la 
ruina  de  Cartago. 
HAXXOX:  general  cartaginés,  nombrado  por 

Anibal  gobernador  del  pais,  situado  entre  el  Ebro 
y  los  Pirineos,  juntó  todas  sus  fuerzas  para  oponer- 

se á  los  progresos  de  los  ronuinos,  mandados  por 
Cneyo  Escipion,  y  fué  derrotado  enteramente  cerca 
de  la  ciudad  de  Cisa,  en  el  aflo  219  antes  de  la  era 
cristiana,  fué  después  hecho  prisionero  con  Indibi- 
lis,  príncipe  español,  au.xiliar  de  Cartago:  todo  el 
bagaje  que  Anibal  dejó  bajo  su  custodia  antes  de 
su  partida  para  Italia,  cayó  en  manos  del  vencedor. 
H AXOYER,  H AXOVRI A :  ciudad  de  Alema- 

nia, capital  del  reino  de  Hanover  y  del  principado 
de  Kalemberg  á  24  leguas  S.  de  Hamburgo:  tiene 
26,300  hab.:  se  divide  en  tres  partes:  Altstadt, 
Neustadt  y  «Egidien  Xeustad:  entre  sus  edificios 
públicos  se  distinguen  el  palacio,  la  casa  del  virey, 
la  de  la  biblioteca,  las  caballerizas  reales  y  el  |)ica- 
dero:  hay  una  iglesia  católica,  5  templos  luteranos, 
2  calvinistas,  una  sinagoga,  3  hospitales  2  hospi- 

cios, una  casa  de  huérfanos  y  un  lazareto,  un  mo- 
numento en  honor  de  Leibnitz,  que  murió  en  esta 

ciudad  el  año  1716,  y  otro  en  memoria  de  la  ba- 
talla de  Waterloo,  acabado  en  1832:  es  patria  del 

astrónomo  Hersehel  y  de  los  dos  Schlegel:  Hano- 
ver fué  en  otro  tiempo  ciudad  anseática. 
HAXOTER  (reixode):  estado  de  la  confede- 

ración germánica,  limitado  al  N.  por  el  mar  del  Nor- 
te, la  Dinamarca,  el  territorio  de  Hamburgo,  y  el 

jVIecklemburgo,  al  E.  por  la  Prusia  y  el  Brunswick, 
al  S.  por  el  Hesse,  la  Prusia  y  los  principados  de 
Lieppe  y  de  Waldeck,  y  al  O.  por  la  Holanda:  tie- 

ne 1.260  leguas  cuadradas  de  superficie:  su  pobla- 
ción ascendía,  en  1&33,  á  1.633,167  hab.:  desde 

1823  está  dividido  el  reino  de  Kanover  en  cinco 
gobiernos  ó  prefecturas  (lauddrosteien)  que  toman 
el  nombre  de  sus  capitales  (Hanover,  Hildesheim, 
Lunebnrgo,  Stade,  Osuabruck  y  Anrich),  ademas 
el  capitanato  montuoso  (Berghauptmannschafti  de 
Clansthal:  el  reino  actual  se  formó  de  la  reunión 
de  los  antiguos  países  siguientes:  ducado  de  Brema 
con  el  pais  de  Hadeln,  principado  de  Luneburgo, 
porción  del  ducado  de  Verden,  principado  de  Ka- 

lemberg y  de  Hildesheim,  condados  de  Hoya  y  de 
Diephoiz:  estos  estados,  que  forman  un  todo  conti- 

nuo, lindan  al  S.  E.  con  el  principado  de  Osnabruck 
con  el  S.  del  condado  de  Lingen,  eldeBentheim,  los 

círcnlos  de  Meppen  y  de  Emsbuhreu,  y  al  N.  con 
la  Frisa  oriental  y  el  pais  de  Harling:  debemos  ci- 

tar ademas  los  enclavados  de  Grubenhageu  y  Go- 
tinga,  separados  del  reino  de  Hanover  por  el  ducado 
de  Brunswick,  así  como  alginios  distritos  destaca- 

dos de  Eichsfeld:  el  suelo  de  Hanover  es  general- 
mente llano,  escepto  en  los  territorios  de  Gruben- 

hagen  y  de  Solling,  que  están  atravesados  por  los 
montes  Harz  y  Solling  (ambos  ricos  en  metales), 
así  como  en  el  pais  de  Hildesheim  y  de  Kalenberg: 
los  principales  rios  de  Hanover  son  el  Elba,  el  Oste, 
el  Weser,  el  Aller,  el  Ems  y  el  Leine;  la  costa  sep- 

tentrional ofrece  un  golfo  notable,  el  de  Dollart;  en 
el  interior  se  ven  los  lagos  de  Steinhund,  Dume  y 
Jordán  (este  último  es  subterráneo):  el  Hanover 
es  un  pais  agrícola,  mas  bien  que  manufacturero; 
los  pastos  abundan  en  casi  todas  partes,  se  crian 
muchos  caballos,  ganado  vacuno,  lanar  y  abejas: 

las  minas  de  Harz,  la  ulla,  la  turba,  la  piedra  molar  • 
y  de  sillería,  y  los  barros  propios  para  alfarero,  cuya 
esplotacion  es  de  bastante  importancia,  forman  la 
principal  riqueza  del  pais. 

HisTORi.A..  El  Hanover  estuvo  primitivamente  ha- 
bitado por  los  queruscos  al  S.,  los  lombardos  y  los 

cancos  al  X.:  en  tiempo  de  Carlo-!Magno  estaba  ocu- 
pado por  pueblos  sajones,  y  continuó,  aun  después 

de  haberlo  conquistado  este  príncipe,  siendo  gober- 
nado por  duques  sajones:  en  el  siglo  X  habia  allí 

cuatro  familias  soberanas,  las  de  Brunswick,  de 

Xordheim,  de  Billungy  de  Supplinburgo:  á  princi- 
pios del  siglo  XII,  la  heredera  de  Billung  casó  con 

Enrique  el  Negro,  de  la  familia  de  los  güelfos,  y  de 
este  matrimonio  nació  Enrique  el  Soberbio,  duque 
de  Baviera,  que  al  casarse  con  la  heredera  de  las 
casas  de  Brunswick,  Nordheim  y  Supplinburgo,  es- 

tendió su  dominación  sobre  casi  todo  el  Hanover; 
pero  declarado  fuera  de  la  ley  sn  nieto,  Othou  el 
Niño,  fué  despojado  de  casi  todos  sus  estados,  á  es- 
cepcion  de  Luneburgo,  Kalenberg,  Brunswick,  Gru- 
benhagen  y  Gotinga,  que  formaron  el  ducado  de 
Brunswick  ( 1 235 ) :  después  déla  muerte  de  Othon 
se  dividió  este  ducado  entre  las  diversas  ramas  de 
la  casa  de  Brunswick  (véase  Bru.nswick):  pero  al 

fin  Ernesto  Augusto,  de  la  rama  de  Bruuswick-Lu- 
neburgo,  reunió  una  gran  parte  de  los  dominios  del 
ducado  de  Brunswick,  y  fné  elevado  en  1692  á  la 

dignidad  de  elector,  bajo  el  título  de  elector  de  Ha- 
nover; habiéndose  casado  con  la  hija  del  elector  pa- 
latino, nieta  de  Jacobo  I,  rey  de  Inglaterra,  adqui- 

rió por  este  medio  derechos  eventuales  al  trono  de 
la  Gran-Bretaña:  Jorge  Luis,  su  hijo,  reunió  á  sus 
dominios  el  resto  del  ducado  de  Brunswick,  contra- 

yendo matrimonio  en  1698  con  Sofía  Dorotea,  here- 
dera de  las  demás  ramas  de  la  casa  de  Brunswick,  y 

adquirió  también  á  Brema  y  Yerden:  heredero  el  mas 
próximo  de  la  reina  Ana,  Jorge  Luis  snccedióá  esta 
princesa  en  el  trono  de  Inglaterra  en  1714  y  tomó  el 
título  de  Jorge  I:  desde  esta  época  hasta  1837  el 
Hanover  estuvo  siempre  gobernado  por  los  reyes 
de  Inglaterra,  pero  sin  formar  parte  de  este  reino: 
en  tiempo  de  Jorge  II  se  aumentó  el  Hanover  con 
el  pais  de  Hadeln  y  con  el  condado  de  Bentheim ; 
pero  sufrió  mucho  con  las  guerras  desde  17  41  has- 
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tft  1756:  Jorge  III  aírregú  a  estos  parte  del  Rarz 
y  en  1802  se  unió  el  ol)isi)ado  do  Osnabruek:  en 
1803  ocuparon  los  franceses  por  primera  vez  el  11a- 
uover,  que  en  1805  cedieron  á  la  Trusia;  pero  vol- 

vieron a  ocuparle  desde  1807  á  1813:  durante  es- 
ta época  se  reunió  al  reino  de  Wcstfalia  parte  del 

Ilanover,  constituyendo  el  resto  parte  del  impe- 
rio francés  y  formando  los  departamentos  del  Enis 

oriental,  del  Eras  superior,  de  las  Bocas  del  We- 
ser  y  de  las  Bocas  del  Elba:  en  1813  fué  devuelto 
el  electorado  de  Ilanover  á  sus  antiguos  señores  y 
en  1815  erigido  en  reino:  en  esta  época  se  aumen- 

tó con  Ilildcslieim,  la  Frisa  oriental,  la  ciudad  de 
G oslar,  parte  del  pais  de  Eiclisfeld,  los  distritos  de 
Mei)peu  y  de  Emsbuhren  itc,  cediendo  por  su  la- 

do una  parte  del  Lauemburgo  á  Dinamarca,  asi 
como  algunos  distritos  separados  á  la  Prusia  y  a 
Oldemburgo:  el  duque  de  Cambridge,  sétimo  hijo 
de  Jorge  III,  fué  nombrado  gobernador  gc-neral 
(1816),  después  virey  (1831)  del  Ilanover j  pero 
en  1837,  después  de  la  muerte  de  Guillermo  IV, 
rey  de  Inglaterra,  que  dejó  el  trono  de  la  Gran- 
Brctafia  a  su  sobrina  Victoria,  el  Ilanover  que  era 
feudo  masculino,  tocó  en  herencia  á  Ernesto  Au- 

gusto, duque  de  Cumberland,  quinto  hijo  de  Jorge 
III  y  hermano  segundo  de  Guillermo  IV,  que  to- 

mó el  titulo  de  rey:  este  principe,  jefe  del  partido 
tory  en  Inglaterra,  se  ha  mostrado  poco  dispuesto 
desde  el  principio  de  su  reinado  á  favorecer  las  ten- 

dencias liberales  de  la  nación  hanoveriana,  y  has- 
ta el  dia  ha  luchado  sin  cesar  con  los  individuos  de 

su  parlamento. 
H  ANO  VER  (Nuevo),  NEW-HANOVER: 

provincia  de  la  América  septentrional,  en  la  Nue- 
va Bretaña  (posesiones  inglesas),  á  los  50°  54'  lat. 

N.,  entre  el  Nuevo  Cornouailles  al  N.,  la  Nueva 
Georgia  al  S.,  laislaQuadray  Vuucuver  al  S.  E.: 
comprende  multitud  de  islas,  entre  otras  los  archi- 

piélagos de  Pitt  y  de  la  Princesa  Real;  una  cade- 
na de  montañas  atraviesa  el  pais  desde  el  N.  O.  al 

S.  E. :  el  clima  de  esta  provincia  es  mas  frió  que  en 
la  Nueva  Georgia;  apenas  esta  habitada:  recibió 
su  nombre  de  Vancuver  que  esploró  sus  costas  en 
1792  y  1793. — Una  isla  del  Gran  Océano  situada 
a  los  2°  30'  lat.  S.,  148°  long.  E.  lleva  también  el nombre  de  Nuevo  Hauover. 

*  HANQUIETA  ó  ANCHIETA  (V.  P.  Jo- 
sé): la  isla  de  Tenerife,  una  de  las  Canarias,  fué  la 

patria  de  este  siervo  de  Dios  y  taumaturgo  de  es- 
tos últimos  siglos,  que  nació  el  año  de  1533,  de 

padres  nobles  y  de  bastantes  comodidades.  Ape- 
nas salido  de  la  infancia,  fué  mandado  a  educarse 

á  Portugal  al  colegio  de  Coimbra,  que  estaba  á 
cargo  de  los  jesuítas  recien  establecidos.  En  aque- 

lla escuela  de  santidad  y  letras  hizo  nuestro  joven 
los  mayores  progresos,  asi  en  la  virtud  como  en  las 
lenguas  antiguas  y  la  filosofía  que  se  enseñaba  en- 

tonces. A  los  17  años  de  edad  abrazó  el  instituto 
de  la  Compañía  de  Jesús,  siendo  admitido  en  ella 
por  el  P.  Simón  Rodríguez,  uno  de  los  primeros 
compañeros  de  S.  Ignacio,  y  siendo  también  el  pri- 

mer criollo  que  vistió  la  sotana  de  jesuíta.  El  de- 
masiado fervor  con  que  se  entregó  á  la  vida  reli- 

giosa en  el  noviciado,  y  despnes  al  estudio  de  las 
ciencias  sagradas,  le  originó  una  enfermedad  tan 
grave,  que  le  hizo  temer  ser  despedido  de  la  Com- 
pañia,  como  inútil  para  sus  ministerios. 

Pero  Dios,  que  lo  destinaba  para  hacer  de  él  nn 
nuevo  apóstol,  dispuso  que  los  superiores,  por  con- 

sejo de  los  médicos,  lo  destinaran  al  Brasil,  esperan- 
do que  aquella  mudanza  de  clima  le  seria  favorable 

para  el  completo  restablecimiento  de  su  salud.  En 
efecto,  el  P.  Anchieta  fué  agregado  á  la  misión  que 
en  1553  partió  de  Lisboa  para  dicho  pais,  y  desde 
el  momento  que  se  embarcó  comenzó  á  sentirse  me- 

jorado de  su  enfermedad,  sanando  enteramente  de 
ella  á  muy  poco  tiempo  de  su  llegada  al  puerto  de 
la  Baya,  metrópoli  de  aíiuel  reino. 

Luego  que  se  sintió  sano,  se  dedicó  enteramen- 
te á  los  ministerios  de  la  Compañia.  Púsose  á  su 

cargo  la  clase  de  gramática  latina,  á  la  que  asis- 
tía un  increíble  número  de  estudiantes,  tanto  por 

la  escasez,  que  alli  había  de  maestros;  como  por  el 
atractivo  que  inspiraba  el  joven  jesuíta,  y  el  empe- 

ño con  que  se  le  vela  desempeñar  sus  funciones:  és- 
te era  tal,  que  para  suplir  la  falta  casi  total  de  ar- 
tes que  se  esperimeutaba  en  el  colegio,  él  mismo 

ponía  por  escrito  las  lecciones  á  todos  sus  discipu- 
los,  privándose  para  esto  hasta  de  parte  del  tiem- 

po destinado  al  sueño.  Lo  mas  particular  fué,  que 
en  medio  de  tanto  trabajo  se  dedicara  á  aprender 
el  idioma  propio  de  aquella  región,  y  no  comoquiera, 
sino  tan  a  fondo,  que  al  mismo  tiempo  que  escribía 
una  gramática  de  él,  tradujo  la  doctrina  cristiana, 
escribió  un  método  para  confesarse,  y  compiló  un 
rico  diccionario,  obras  todas  que  después  se  impri- 

mieron eu  Portugal  para  au.xilio  de  los  misioneros. 
Aun  hizo  mas:  con  el  fin  de  presentar  en  toda  su 
fealdad  ciertos  vicios  arraigados  en  los  cristianos 
viejos,  con  los  que  desacreditaban  la  religión  ante 
aquellos  bárbaros,  compuso  varias  comedias  que 
hacia  representar  por  sus  jóvenes  discípulos,  con  al- 

gunos intermedios,  en  la  lengua  brasileña,  atrayen- 
do la  novedad  de  aquellos  espectáculos,  tan  gran- 
de concurrencia,  que  desde  el  principio  tuvieron 

que  ejecutarse  al  descubierto,  por  no  ser  suficiente 
ningún  local  cerrado.  En  la  primera  representación 
se  comenzó  á  reconocer  el  don  de  milagros  de  que 
Dios  habia  dotado  al  P.  Anchieta.  Reunido  el  pue- 

blo á  la  función,  se  cubrió  el  cielo  de  nubes,  y  co- 
menzando á  llover,  el  auditorio  principiaba  también 

á  disolverse;  entonces  el  venerable  jesuita  se  pre- 
sentó en  la  escena,  aquietó  á  los  que  ya  se  retira- 

ban, asegurándoles  que  iba  á  terminar  la  lluvia  y 
que  darla  lugar  al  espectáculo.  Asi  sucedió:  nada 
llovió  por  espacio  de  tres  horas  que  duró  la  come- 
media,  la  que  concluida,  comenzó  a  caer  en  tal  abun- 

dancia, que  todos  reconocieron  el  prodigio ;  retirán- 
dose aclamando  varón  santo  al  que  así  obedecían 

las  nubes  del  cielo. 

Con  tales  antecedentes  no  podía  menos  el  P.Jo- 
sé Anchieta,  que  llegar  a  ser,  como  lo  fué,  un  gran- 
de apóstol.  Con  su  admirable  facilidad  para  hablar 

el  idioma  de  aquellos  bárbaros,  su  don  de  milagros, 
su  esquísita  caridad  y  su  ardiente  celo  por  la  sal- 

vación de  las  almas,  parece  increíble  lo  que  este 
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¡lustre  siervo  de  Dios  trabajó  en  la  viña  del  Señor 
en  el  reino  del  Brasil.  Sus  primeras  empresas  fue- 

ron coronadas  de  los  mas  felices  sucesos  contra  la  es- 

pectaciou  de  todos  los  portugueses:  por  cnpiito  tu- 
vieron por  objeto  la  redacción  de  la  tribu  de  los 

tameuiuos,  gente  ferocísima  que  se  alirarutaba  de 
comer  carne  humana,  y  á  la  que  no  hablan  podido 
domar  con  sus  armas  los  conquistadores.  Redújo- 
los  el  P.  Anchieta  sobre  todo  con  el  ejemplo  de  una 

vida  tan  pura  y  ejemplar,  que  le  adquirió  el  renom- 
bre entre  aquellos  salvajes  de  Amigo  de  Dios.  Co- 
mo todavía  no  era  sacerdote,  solo  ajustó  cou  ellos 

un  tratado  de  paz,  que  facilitó  posteriormente  la 
conversión  de  toda  la  tribu.  Retiróse  después  de 
tres  meses  de  morar  en  su  compañía,  dejando  echa- 

das las  semillas  de  la  futura  misión,  y  se  volvió  á 
la  ciudad  de  San  Vicente,  de  donde  habia  partido. 
Refiere  la  historia  de  sa  vida  una  cosa  en  esta  oca- 

sión, de  que  apenas  se  encontrará  ejemplo.  Duran- 
te su  permanencia  entre  los  tameninos,  el  P.  An- 

chieta habia  compuesto  varios  versos  latinos  en  ala- 
banza de  la  Santísima  Virgen,  conservándolos  en 

la  memoria  por  falta  de  pluma  y  papel  con  que  es- 
cribirlos, y  llegado  al  colegio  los  trasladó  sin  fal- 

tar uno  solo,  llegando  su  número  al  de  4.662:  ¡mi- 
lagro prodigioso  de  su  memoria  y  de  su  ingenio! 

Ordenado  después  de  sacerdote,  en  Baya,  parece 
qne  adquirieron  mayor  aumento  sus  virtudes,  su 
celo  y  los  dones  celestiales.  El  fruto  primero  de  sus 
empresas  apostólicas  antes  de  recibir  el  sacerdocio, 
habia  sido  la  conversión  de  un  anciano  idólatra  de 

mas  de  cien  años,  que  murió  á  muy  poco  de  haber 
recibido  el  bautismo,  movido  por  las  e.xhortaeiones 
del  siervo  de  Dios:  el  primero  que  alcanzó  antes 
de  decir  su  primera  misa,  fué  la  de  un  obstinadísi- 

mo calvinista  francés,  sentenciado  á  muerte  á  quien 
redujo  al  catolicismo  de  una  manera  que  llenó  de 
admiración  á  toda  la  capital  del  Brasil. 

Las  tribus  mas  bárbaras  del  Brasil  fueron  prin- 
cipalmente el  teatro  de  las  apostólicas  tareas  del 

P.  Anchieta.  Recorrió  las  regiones  ardientes,  ás- 
peras y  estériles  de  Itania,  los  elevados  montes  de 

Cabo  Frió,  los  arenales  abrasadores  de  San  Ber- 
nabé, la  colonia  de  San  Juan,  la  del  Espíritu  San- 

to y  Reritiva;  y  en  los  muchos  años  que  empleó  en 
estas  apostólicas  correrías,  increíble  es  el  inmenso 
número  de  gentiles  qne  bautizó,  de  malos  cristia- 

nos que  convirtió  á  mejor  vida,  y  aun  de  herejes, 
introducidos  furtivamente  en  el  Brasil,  que  redujo 
al  seno  de  la  Iglesia.  Hecho  todo  á  todos,  como  el 
apóstol  de  las  gentes,  el  P.  Anchieta,  tan  pronto 
estaba  rodeado  de  nn  inmenso  número  de  niños  á 

quienes  enseñaba  el  catecismo,  y  tan  pronto  se  le 
escuchaba  disputando  y  convenciendo  á  los  idóla- 

tras brasileños  ó  á  los  sectarios  oiiporeos;  ora  re- 
corriendo los  mas  espesos  bosques,  ó  dejando  estam- 

padas huellas  de  sangre  de  sus  pies,  por  fragosos  y 
solitarios  terrenos,  ora  en  las  grandes  y  pequeñas 
poblaciones,  predicando,  confesando,  visitando  á  los 
enfermos,  reconciliando  á  los  discordes,  instruyen- 

do á  los  ignorantes  ó  auxiliando  de  cuantas  mane- 
ras le  era  posible  las  necesidades  todas  de  los  pró- 

jimos. "Ya  que  no  puedo,  decía,  conseguir  la  corona 

del  martirio,  deseo  al  menos  que  rae  toqne  la  bue- 
na suerte  de  perder  la  vida  por  mis  hermanos,  ya 

en  alguna  áspera  montaña  en  la  suma  carencia  de 
todas  las  cosas,  abandonado  de  todos  y  privado  de 
todo  humano  consuelo,  ya  asistiendo  á  los  enfermos 
de  males  contagiosos,  ó  en  medio  de  los  encarcela- 

dos, ó  en  cualquiera  otra  de  los  mas  penosos  y  aba- 
tidos ministerios  de  nuestro  instituto. "  Tales  eran 

los  heroicos  deseos  de  este  verdadero  jesuíta. 
El  P.  Ancliieta  no  solo  fué  grande  bajo  el  aspecto 

de  misionero,  de  operario  y  también  de  superior  de 
los  jesuítas  de  la  provincia  del  Brasil,  sino  también 
por  las  gracias  gratis  datas  que  recibió  del  cielo,  y 
que  le  adquirieron  justísimamente  el  título  de  santo. 
La  incredulidad  de  nuestros  días  se  burlará  de  lo 

que  vamos  á  decir;  pero  ellos  son  unos  hechos  sufi- 
cientemente autenticados  en  los  procesos  de  su  bea- 

tificación, y  que  tuvieron  por  testigos  á  personas 
muy  respetables  por  su  conducta,  por  su  dignidad, 
por  su  carácter  y  por  su  ilustración.  Los  animales 
mas  feroces  le  obedecían,  como  al  inocente  Adán, 
lo  mismo  que  los  mas  mansos  y  domésticos.  Mil  ve- 

ces se  le  vio  en  los  montes  rodeado  de  tigres  y  pan- 
teras: las  aves  se  reunían  sobre  su  cabeza  para  res- 

guardarlo de  los  ardores  del  sol ;  los  peces  al  imperio 
de  su  voz  se  juntaban  en  los  lugares  que  él  señalaba 
para  que  se  hiciese  una  pesca.  Su  dominio  era  no 
menos  grande  sobre  las  enfermedades:  su  sola  pala- 

bra ó  el  contacto  de  sus  manos  faé  suficiente  para 
curar  las  mas  rebeldes  y  obstinadas.  Insigne  fué  en  el 
don  de  profecía,  en  el  de  conocer  las  cosas  ocultas 
y  tener  á  la  vista  los  sucesos  mas  distantes.  Volve- 

mos á  decirlo,  el  P.  Anchieta  fué  el  taumaturgo  de 
aquellos  tiempos  y  un  segundo  Francisco  Javier  en 
el  reino  del  Brasil.  A  estos  dones  celestiales  corres- 

pondió fielmente  el  siervo  de  Dios:  su  caridad,  su 
humildad,  su  celo  por  la  gloria  divina,  su  obedien- 

cia, su  pureza  angelical,  su  pobreza  evangélica;  en 
una  palabra,  sus  virtudes  todas,  lo  constituyeron, 
uno  de  los  mas  grandes  hombres  que  ha  tenido  la 

Compañía  de  Jesús. 
Bajo  el  aspecto  literario  no  fué  menos  ilustre  este 

venerable  jesuíta.  A  él  se  debe,  como  ya  lo  referi- 
mos, la  gramática  y  el  diccionario  de  la  lengua  bra- 

sileña, que  tan  útil  ha  sido  para  estender  el  Evan- 
gelio y  la  civilización  en  aquel  país.  Su  vida  de  la 

Virgen,  escrita  en  hermosísimos  versos  latinos  y  es- 
crita especialmente  para  los  cursantes  de  las  aulas 

jesuíticas,  lo  hacen  acreedor  á  ocupar  un  lugar  dis- 
tinguido entre  los  mas  famosos  poetas.  En  fin,  sus 

admirables  y  muchas  cartas  espirituales,  escritas 
cuando  fué  provincial,  lo  constituyen  uno  de  los  mís- 

ticos y  ascéticos  de  los  mas  escelentes  que  tuvo  su 
orden,  que  ya  se  sabe  lo  que  se  señaló  entre  todas 
en  este  género  de  obras. 

El  P.  Anchieta,  en  medio  de  sus  tareas  apostó- 
licas, y  como  lo  habia  deseado,  fué  sorprendido  de 

su  última  enfermedad  en  la  colonia  del  Espíritu  San- 
to, una  de  las  que  habia  fundado,  de  la  que  fué  tras- 

ladado de  orden  de  los  superiores  á  Reritiva,  uno  de 
los  lagares  también  mas  queridos  de  su  apostolado, 
para  ser  atendido  allí  con  mas  comodidad  de  sus 
males.  Pero  llegado  al  colegio  se  agravó,  de  manera 
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qne  apenas  recibidos  los  Santos  Sacramentos,  qne 
él  mismo  pidió,  acaso  ilustrado  del  ciclo  de  la  proxi- 

midad de  su  muerte,  entró  en  agonía,  y  asistido  de 
cinco  de  sus  liurmauos,  y  con  la  serenidad  y  fervor 

de  un  santo,  entref;ó  el  espíritu  al  Sefior  el  dia  'J  de 
junio  del  año  do  1497,  a  los  (i4  de  edad  y  47  de 
Compañía,  de  los  cuales  pasó  3  en  Portugal  y  44 
en  el  Brasil.  Su  venerable  cuerpo,  que  fué  sepultado 
con  todos  los  honores  del)idos  á  su  santidad,  des- 

cansa en  la  iglesia  de  los  jesuítas  de  Baya.  Sus  vir- 
tudes, según  eutundeuios,  lian  sido  declaradas  en 

grado  heroico  por  la  congregaciou  de  rites,  y  de  una 
hora  á  otra  se  aguarda  el  decreto  de  su  beatifica- 

ción.— J.  sr.  D. 
HAXS:  forma  alemana  del  nombre  Juan. 
HAJíSA  {h\).  Véase  Axseaticas  (ciiin.\nF.s). 
HANSEATICAS  (ciuuades),  HANSESTUÍ- 

DEDTR,  del  alemán  "hansen"  asociarse:  se  da  ac- 
tualmente este  nombre  a  las  tres  ciudades  libres  de 

Alemania,  Ilamburgo,  Brema  y  Lubeck,  únicas 
que  han  continuado  formando  parte  de  la  antigua 
Liga  Hanseática:  la  Hansa  ó  Liga  Hansentlea  tu- 

vo su  origen  en  1241  ¡lor  el  tratado  formado  en- 
tre Hamburgo  y  Lubeck,  con  olijeto  de  proteger 

su  comercio  contra  los  bandidos  y  piratas  del  Bal- 
tico  y  defender  sus  franquicias  contra  los  príncipes 
vecinos:  las  ventajas  que  produjo  esta  unión,  esti- 

mularon bien  pronto  a  multitud  de  ciudades  á  en- 
trar en  ella:  á  Hamburgo  y  Lubeck  se  unieron  Bre- 
ma, Brujas,  Bergen,  Novogorod,  Londres,  Colonia, 

Brunswick,  Dantrick,  y  mas  adelante  Dunkerque, 
Amberes,  Ostende,  Dordrecht,  Rotterdam,  Ams- 
terdam  &c. ;  y  por  último,  entraron  también  en  es- 

ta liga  Calés,  Rúan,  San  Mals,  Burdeos,  Bayona, 
Marsella,  Barcelona,  Sevilla,  Cádiz  y  Lisboa;  así 
como  Liorna,  Mesina  y  Ñapóles:  por  espacio  de  al- 

gunos años  floreció  esta  sociedad  y  estendió  á  lo 
lejos  su  comercio;  pero  desde  el  siglo  XV,  el  des- 

cubrimiento de  la  América  y  la  estension  del  co- 
mercio marítimo  que  fué  su  consecuencia,  la  hicie- 

ron decaer  rápidamente,  y  en  el  siglo  XVI  quedó 
reducida  d  las  tres  ciudades  que  hemos  citado  al 
principio  de  este  artículo. 
HANS-SACHSE:  poeta  alemán;  nació  en  Xu- 

remberg  en  1494,  murió  en  1576,  ejercía  el  oficio 
de  zapatero,  cultivando  al  mismo  tiempo  la  poesía; 
fué  decano  de  los  maestros  poetas  (meistersoenger), 
especie  de  hermandad  de  poetas  artesanos  que  te- 

nían sus  leyes,  sus  estatutos  y  sus  armas:  Hans- 
Sachse  compuso  comedias,  tragedias  y  fábulas:  sus 
obras  han  sido  publicadas  en  5  volúmenes  en  folio, 
1570-79. 
HANSI,  HANNSEE:  ciudad  del  Indostan  in- 

glés, presidencia  de  Bengala,  á  23J  leguas  O.  N. 
Ó.  de  Delily,  y  á  4  E.  de  Hissar-Piruzeh,  distrito 
de  Horriana :  está  situada  cerca  de  la  margen  dere- 

cha de  Tcliittong-Nollah:  los  mahometanos  se  apo- 
deraron de  esta  ciudad  á  principios  del  siglo  XI: 

nn  aventurero  inglés  llamado  Jorge  Thomas,  se  apo- 
deró de  ella  y  sus  alrededores  á  fines  del  siglo  pa- 
sado; pero  después  de  algunos  años  fué  espulsado 

por  los  mahratas  y  tuvo  que  refugiarse  en  el  terri- 
torio británico. 

HAN-TCnUNG:  ciudad  de  China  (Cbensi), 
capital  de  dei)artamento  solire  el  Han-Kiang,  al 
S.  O.  de  Siam,  a  los  32°  56'  lat.  N.  104°  5'  long.  E. 

JIAIS'UMAX:  dios  mono  de  la  mitología  india, 
hijo  de  Pavana,  rey  de  los  vientos,  acompañó  á  Ra- 

ma en  sus  espediciones,  como  Pan,  jefe  de  los  fau- 
nos y  de  los  sátiros,  siguió  a  Bacoá  la  India:  ayu- 

dado de  varios  monos  construyó  para  el  ejército  de 
Ruma  ese  puente  de  rocas  que  los  ¡lortugueses  han 

llamado  "Calzada  de  Adán:"  atando  de.s])ues  á  su 
cola  materias  inllamaljles  llevó  el  incendio  á  su  ca- 

jiital  de  Lanka:  se  atribuye  á  llanuman  la  inven- 
ción de  uno  de  los  cuatro  sistemas  de  música  india: 

esta  representado  con  una  cola  muy  larga,  segui- 
do de  multitud  de  monos,  y  con  uil  abanico  ó  una 

lira  en  la  mano. 

IIANWAY  (JoKAs):  fdántropo  inglés;  nació 
en  Portsmouth  en  1712,  murió  en  1786,  se  dedicó 
al  estudio  del  comercio  en  Lisboa,  hizo  en  1743  un 

viaje  a  Rusia,  después  recorrió  la  Persia,  fué  nom- 
brado comisionado  de  víveres  de  la  marina  en  1762 

y  empleó  todos  sus  ratos  de  ocio  en  obras  de  bene- 
ficencia: se  le  debe  la  institución  déla  sociedad  de 

marina  inglesa,  el  establecinnento  de  las  escuelas 
dominicales  (sundayschools)  para  los  artesanos  po- 

bres, el  de  la  casa  de  refugio  para  las  arrepentidas 

(^Magdalen  Charity),  y  el  de  seguros  contra  incen- 
dios: entre  otros  escritos  dejó:  "La  virtud  en  las 

clases  inferiores,"  1774,  2  vol.  en  8.° 
HAN-YAXG:  ciudad  de  China  (Hu-pe),  ca- 

pital de  departamento,  en  medio  de  pantanos  y  la- 
gos, cerca  del  confluente  del  Vang-tse-Kiaug  y 

del  Han-Kiang;  es  comerciante,  rica  y  muy  po- blada. 

HAN-YANG  ó  KING-KI-TAO:  capital  del 
reino  de  Corea  y  residencia  del  soberano,  a  los  37° 
40' lat.  N.,  124°  50' long.  E.:  es  poco  conocido  de los  europeos. 

HAPSBURGO:  villa  de  Suiza  que  hadado  su 
nombre  á  la  casa  de  Hapsburgo.  (Véase  Habs- BURGO.  ¡ 

HAPSAL:  ciudad  de  Rusia.  (Véase  Habsal.) 
HAQUIN:  nombre  de  siete  reyes  de  Noruega, 

de  los  cuales  solo  son  notables  Haquin  I,  que  rei- 
nó desde  936  hasta  950  ó  961,  destronó  á  Erico, 

su  hermano;  gobernó  con  moderación  y  mereció  el 
sobrenombre  de  Bueno;  pereció  por  haber  querido 
introducir  el  cristianismo  en  sus  Estados;  Haquiu 
VII  ú  VIII  que  reinó  desde  1343  ó  1350  hasta 
1380,  unió  á  la  corona  de  Noruega  la  de  Suecia; 
pero  habiendo  disgustado  á  los  suecos,  fué  destro- 

nado y  reemplazado  por  Alberto  de  Mecklembur- 
go  (1363);  sin  embargo,  poco  tiempo  después  lo- 

gró volver  á  ocupar  el  trono  de  Suecia:  se  había 
casado  con  Margarita  hija  del  rey  de  Dinamarca, 
que  reunió  sobre  su  cabeza  las  tres  coronas  del  Nor- 

te: para  los  demás  reyes  de  este  nombre  véase  en 
el  articulo  Noruega  la  cronología  de  los  reyes 
de  este  país. 

HARABI:  árabes  beduinos  del  reino  de  Trípo- 
li, habitan  en  el  N.  O.  del  Barcah,  son  casi  inde- 

pendientes y  pagan  solo  un  tributo  al  bey  de  Trí- 
poli: estos  árabes  son  muy  feroces  y  están  casi  siem- 

f>. 
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pre  en  gnerra  con  las  tribus  vecinas:  se  encuentran 
alguuos  guerreros  barabis  en  la  proviucia  de  Fayum 
(Medio  Egipto.) 
HARAFORES,  ALFORESó  ALFÜRUES: 

pueblos  negros  aborígenas  de  la  Nueva  Guiuea,  cu- 
yo interior  habitan :  dice  Mr.  Garmer,  que  son  mo- 

renos, su  fisonomía  desagradable  y  feroz:  tienen  la 
nariz  chata,  los  ojos  grandes,  los  juanetes  salientes, 
el  cabello  negro  y  la  barba  corta  pero  muy  espesa: 
tienen  las  estremidades  largas  y  cenceñas,  se  hacen 
incisiones  en  los  brazos  y  en  el  pecho,  y  llevan  en 
la  membrana  de  la  nariz  una  varilla  de  seis  pulga- 

das de  largo:  están  siempre  en  guerra  con  los  pa- 
púes sus  vecinos,  quienes  los  llaman  eudamenes,  y 

los  pintan  feroces,  crueles  y  sombríos,  sin  conocer 
ningún  arte,  y  ocupados  en  buscar  su  subsistencia 
en  los  bosques. 

HAR  ALDO:  nombre  de  ranchos  reyes  de  Pina- 
marca  y  de  Noruega,  cuya  cronología  es  muy  in- 

cierta, siendo  totalmente  desconocida  la  historia 
de  los  primeros  reyes  de  Dinamarca  de  este  noniI)re. 
HAR  ALDO,  llamado  BLAATAND,  el  DIEN- 

TE AZUL:  segundo  ó  séptimo  de  este  nombre,  su- 
bió al  trono  hacia  930,  hizo  la  guerra  en  Francia 

contra  Luis  de  Ultramar  y  Lotario  en  favor  de  Ri- 
cardo, duque  de  Norraandía  (943  y  972),  y  obligó 

á  este  principe  á  conclnir  tratados  favorables  á  su 
aliado;  pero  fué  derrotado  mas  adelante  por  los  em- 

peradores Othon  I  y  Othon  II  que  le  impusieron 
por  condiciones  de  paz,  el  primero  que  abrazara  el 
cristianismo  y  el  secundo  que  cediera  la  Noruega: 
fué  destronado  por  su  hijo  Suenon  en  980:  habla 
poseído  por  algún  tiempo  la  Noruega. 

HAR  ALDO  VIII:  hijo  de  Suenon  I,  reinó  pri- 
mero con  su  padre,  después  le  surcedlo  en  1014  y 

murió  en  1011  en  Inglaterra,  cuando  ayudaba  á 
su  hermano  Canuto  el  Grande  á  conquistar  este 
reino. — Haraldo  IX  succedió  en  1076  á  su  padre 
Suenon  II:  sustituyó  al  uso  bárbaro  del  combate 
judicial  la  formalidad  de  purgarse  de  una  acusación 
por  el  juramento,  y  se  mostró  siempre  amigo  de  la 
paz;  se  retiró  á  un  convento  donde  murió  en  1080. 
HARALDO  I:  rey  de  Noruega;  subió  al  tro- 
no en  863:  al  principio  solo  poseyó  algunas  provin- 

cias de  la  Noruega  meridional;  sometió  á  su  poder 
toda  la  Nornega:  abdicó  en  930,  murió  en  933:  es 
conocido  también  con  el  nombre  de  Haarfager 
(hermosos  cabellos.) 

HARALDO  II:  era  hijo  de  Erico,  que  habla  si- 
do destronado  por  Haquin  I,  y  subió  al  trono  de 

Noruega,  hacia  950,  á  la  muerte  de  este  último: 
abusó  de  su  poder  y  fué  asesinado  (962). 
HARALDO  III:  reinó  desde  1047  hasta  1066; 

fundó  la  ciudad  de  Opslo  y  murió  en  Inglaterra 

adonde  habla  pasado  para  combatir  contra  Harol- 
do  II  (1066),  poco  tiempo  antes  del  desembarco  de 
Guillermo  el  Conquistador. 
HARALDO  IV:  aventurero;  se  hizo  proclamar 

rey  en  1135,  diciendo  que  era  hijo  de  Magno  III, 
y  usurpó  por  este  medio  el  trono  á  Magno  IV,  á 
quien  encerró  en  un  convento;  pero  no  tardó  en  mo- 

rir á  manos  de  otro  pretendiente,  Sigurdo  Slerabi- 

diakni,  que  se  decía  también  hijo  de  Magno  III 
(1136). 
HARALDO  I,  II:  reyes  de  Inglaterra.  (Véa- se Haroldo.) 

HARBURGO:  ciudad  del  reino  de  Hanover,  á 
6  leguas  N.  O.  de  Luneburgo;  está  situada  en  la 
margen  izquierda  del  Elba,  enfrente  de  Hamburgo; 

lat.  N.  56°  20';  long.  E.  13"  40':  tiene  dos  iglesias 
y  un  hospital;  fábricas  de  lienzo,  de  almidón,  deja- 
bou  y  de  tabaco:  pob.  3.626  hab. 
HARCOURT  ó  THURY  IIARCOUT:  capi- 

tal de  cantón  (Calvados),  sobre  el  Orne  al  N.  O. 
de  Falaise;  tiene  1.650  hab.:  su  industria  consiste 
en  fábricas  de  algodón  y  tenerías:  ha  dado  su  nom- 

bre á  la  casa  de  Harcourt:  hay  otro  Harcourt  (Eu- 
re),  al  S.  O.  de  Brionne,  y  cuenta  130  hab. 
HARCOURT  (familia  de)  :  casa  noble  de  Fran- 
cia que  debe  su  nombre  al  pueblo  de  Harcourt  (Cal- 

vados), remonta  su  origen  al  siglo  IX  y  reconoce 
por  fundador  á  Bernardo  el  Danés,  pariente  del 
normando  Rollo  ó  Raoul;  dio  este  á  Bernardo  la 
tierra  de  Harcourt  en  recompensa  de  los  servicios 

que  le  habla  prestado  en  sus  guerras  contra  los  in- 
gleses y  neustrianos  ( 870  ■! :  uno  de  los  mas  antiguos 

miembros  de  esta  familia,  Raoul  de  Harcourt,  ca- 
nónigo de  París,  archidiácono  de  Rúan  y  de  Cou- 

tances,  consejero  de  Felipe  el  Hermoso,  fundó  en 
1280  el  colegio  de  Harcourt  en  París  (reemplaza- 

do hoy  por  el  colegio  de  San  Luis,  calle  de  la  Harpe). 
HARCOURT  (Juan  II,  se.ñor  de)  :  fué  maris- 

cal de  Francia  en  tiemj)0  de  Felipe  el  Atrevido,  y 
almirante  do  Francia  en  tiempo  de  Felipe  el  Her- 

moso (1293). 
HARCOURT  (GoDOFREDO  de),  apellidado  el 

COJO :  hijo  de  Juan  III :  seducido  por  Eduardo  III, 
rey  de  Inglaterra,  favoreció  en  1346  la  bajada  de 
este  príncipe  á  Normandía,  y  mandó  parte  del  ejér- 

cito inglés  en  la  batalla  de  Crecy,  perdida  aquel 
mismo  año  por  el  rey  de  Francia  Felipe  VI:  sin 
embargo,  después  del  combate  se  reconcilió  con  su 
soberano  legitimo;  pero  en  1355,  en  tiempo  del  rey 
Juan,  se  volvió  á  pasar  al  enemigo  para  vengar  la 
muerte  de  su  sobrino  Juan  V  de  Harcourt,  á  quien 
habían  cortado  la  cabeza  por  traidor;  pasó  á  de- 

vastar la  Normandía  y  pereció  en  una  acción  em- 
peñada contra  los  soldados  del  rey  (1356),  después 

de  haber  desplegado  en  el  combate  el  mas  estraor- 
dínario  valor:  en  tiempo  de  Juan  IV  el  señorío  de 
Harcourt  fué  erigido  en  condado  por  Felipe  de  Va- 
loís,  y  comprendía  entonces  las  tierras  de  Elbeuf  y 
de  Lillebonne:  después  de  la  muerte  de  Juan  V,  que 
había  casado  en  1340  con  Blanca  de  Ponthieu,  con- 

desa de  Aumale  y  princesa  de  Castilla,  la  casa  de 
Harcourt  se  dividió  en  tres  ramas:  Juan  VI,  con- 

de de  Harcourt,  comenzó  la  rama  primogénita  y  ca- 
só en  1359  con  Catalina  de  Borbon,  cuñada  de 

Carlos  V:  en  1440  María  de  Harcourt,  heredera 
de  esta  rama,  llevó  todos  sus  dominios  á  la  casa  de 
Lorena:  la  segunda  rama  comenzada  por  Jacobo 
de  Harcourt,  segundo  hijo  de  Juan  V,  se  estinguió 
pronto  en  la  persona  de  Guillermo  de  Harcourt, 
nieto  de  Jacobo,  cuya  hija  María  llevó  sus  dominios 
á  la  casa  de  Longueville,  por  su  matrimonio  con 

.^1 
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JuaiuloOrlcans,  conde  de  Duiíoy  y  de  Loiiguevil- 
le:  Felipe  de  Harcourt  comenzó  la  torcera  ninm, 
actualmente  existente  y  que  se  lia  dividido  en  dos: 
Ilarcourt  de  OUonde  y  Ilarcourt  de  JJeuvrou. 

II ARCÜURT  ( Enhiqik  dk  Lokkna,  condk  dk) : 

apellidado  SEGUNDOCÍENITü  DE  LA  PER- 
LA, iior(|ue  era  el  segundo  de  la  casa  de  Lorena- 

Elbeuf,  y  llevaba  una  perla  en  la  oreja;  fué  uno  de 
los  generales  mas  distinguidos  de  su  siglo:  puesto 

por  Luis  XIII  a  la  cabeza  del  ejército  del  I'ianion- 
te  en  lü39,  derrotó  delante  de  (^uiers  al  principe 
Tomas  de  Saboya,  general  de  los  españoles,  y  en 
1640  obligó  á  Turin  á  capitular:  en  1G45  derrotó 
también  a  los  españoles  en  Cataluña;  pero  en  10)40 
el  marques  de  Leganés  le  obligó  a  levantar  el  sitio 
de  Lérida:  enviado  á  Elandescn  1049  venció  otra 

vez  á  los  españoles  delante  de  Valenciennes:  duran- 
te las  revueltas  de  la  Fronde,  sirvió  primero  con 

lealtad  á  la  corte  ¡jiero  en  seguida  cometió  la  falta, 
como  Turena  y  Conde,  de  ponerse  á  la  cabeza  de 
tropas  estranjeras:  sin  embargo,  reconoció  pronto 
su  error,  bizo  la  paz  con  la  corte  y  obtuvo  el  go- 

bierno del  Anjou:  murió  en  1000  a  la  edad  de  65 
años. 

H  ARCOTJRT  (Enrique,  primer  hl-que  he)  :  ma- 
riscal de  Francia;  fué  primero  ayudante  de  campo 

de  Turena  (1673),  y  después  de  haber  servido  coa 
distinción  eu  Flandes,  fué  nombrado  en  1097  em- 

bajador en  Madrid,  y  acompañó  al  duque  de  An- 
jou cuando  vino  á  tomar  posesión  del  trono  de  Es- 

paña; en  nOO  recibió  los  títulos  de  duque  y  par, 
y  murió  en  1718:  dos  hijos  suyos  han  sido  marisca- 

les: el  duque  de  Harcourt,  que  boy  existe,  es  el  ses- 
to  de  este  nombre:  su  hermano,  el  conde  de  JElar- 
court,  nació  en  1780,  fué  nombrado  par  en  1837, 
después  de  haber  sido  embajador  eu  España:  tie- 

ne muchos  hijos. 
*  HARDEXAS  ó  ARDEÑAS  (P.  Ji  as)  :je- 

suita,  flamenco  de  nación,  y  de  padres  muy  católi- 
cos. Estando  un  dia  disputando  con  un  hermano  su- 

yo mayor  delante  de  su  madre  sobre  la  verdad  de  la 
religión  católica  que  él  profesaba,  y  la  falsedad  de 
la  secta  de  Calvino,  que  defendía  su  hermano,  con- 

vencido este  de  sus  razones,  remitió  la  respuesta  á 
las  manos,  y  acometiéndole  para  maltratarle,  él  se 
escapó  huyendo;  pero  su  buena  madre,  teniendo  es- 

ta ocasión  por  cobardía,  le  reprendió  severamente 

dicLéndole:  "¿Cómo  huyes  de  tu  heriuano,  cuando 
debes  estar  dispuesto  a  padecer  cualesquiera  tor- 

mentos, y  perder  la  vida  en  defensa  de  la  Iglesia 
Católica  Romana?  Ten  vergüenza,  y  déjate  herir 

y  matar  por  causa  tan  piadosa."  Con  tan  buena  edu- 
cación, llamado  de  Dios  entró  en  la  Compañía  en 

la  provincia  Galobélgica,  y  habiendo  pasado  á  esta 
de  México,  gastó  diez  y  siete  años  en  la  misión  de 
Hiaqui  en  la  provincia  de  Sinaloa,  y  habiendo  apren- 

dido con  eminencia  la  lengua,  bautizó  é  instruyó  a 
aquellos  bárbaros  con  grande  provecho  de  sus  al- 

mas. Vino  después  á  ser  operario  de  la  casa  Pro- 
fesa, en  donde  se  esmeró  especialmente  su  caridad, 

en  asistir  y  ayudar  á  los  moribundos,  no  apartándo- 
se de  ellos  ni  de  dia  ni  de  noche;  y  la  muerte  que 

no  padeció  en  Flaudes  por  la  fe,  la  padeció  en  Mé- 

xico por  la  caridad;  porque  de  haber  asistido  á  un 
atabardillado,  se  le  pegó  la  enfermedad,  de  que  mu- 

rió con  grande  tranquilidad  y  fervorosos  deseos  de 
morir,  por  ir  a  ver  a  Dios,  á  los  sesenta  años  de  su 
edad,  el  dia  9  de  fel)rero  del  año  de  1644,  cu  la  ca- 

sa Profesa  <le  México. — P.  Oviedo. 
HARDENRERG:  ciudad  de  Holanda  (Issel 

superior)  sobre  el  Vecht,  al  N.  de  Almeloc:  tieue 
2.8(J0  hab. 
IIARDENRERG  (pRiNcir.vno  he):  una  da  las 

jurisdicciones  del  reino  de  Hanover  en  el  gobierno 
de  Hildesheim  y  tiene  por  capital  á  Norteu:  su  po- 
Ijlacion  consta  de  5.000  hab. 
IIARDENBERG  (C.vri.os  Augusto,  príncipe 

de):  hombre  de  estado;  nació  en  1750  en  Hano- 
ver, murió  eu  1822  en  Ginebra;  estuvo  primero 

al  servicio  del  elector  de  Ilanover  (1778),  y  del 
duque  de  Brunswick  (1787,)  después  entró  (1790) 
al  servicio  del  rey  de  Prusia:  siguió,  en  nombre  del 
rey  de  Prusia,  las  negociaciones  de  Basilea  con 
la  Francia  en  1795,  recibió  en  1806  la  cartera  de 

negocios  estranjeros.  fué  nombrado  en  1810  canci- 
ller de  estado,  y  se  distinguió  en  su  administración 

por  sus  medidas  liberales:  durante  las  guerras  del 

imperio,  protegió  con  todo  su  poderla  reacción  con- 
tra la  Francia,  firmó  eu  1814  la  paz  de  Paris,  asis- 
tió como  plenipotenciario  á  los  congresos  de  Ais- 

la-Chapelle,  de  Carlsbad,  de  Viena  y  de  Verona: 
dejó  unas  Memorias  sobre  los  acontecimientos  de 
su  época,  que  no  deben  publicarse  hasta  el  año  de 
1850. 
HARDENBERG  (Federico  de)  :  conocido  co- 
mo autor  bajo  el  nombre  de  Novalois.  (Véase  No- 

VALIS.^I 

HÁRDERWYK:  ciudad  amurallada  de  Ho- 
landa (Gueldres)  sobre  el  Znyderzée,  á  8  leguas 

N.  O.  de  Anhem;  tiene  3.800  hab.:  comercia  en 

granos,  madera,  y  pescado;  se  hace  con  mucha  ac- 
tividad en  las  costas  inmediatas  la  pesca  del  aren- 

que, Harderwyk  envia  dos  diputados  á  los  estados 
de  la  provincia:  es  una  de  las  ciudades  antiguas 
anseáticas.  Fué  tomada  por  Carlos  V  eu  1522 

y  por  los  franceses  en  1674. 
HARDOUIN  (Juan),  llamado  el  PADRE 

HARDOUIX:  sabio  jesuíta,  nació  en  Quimper 
en  1040,  murió  en  1729,  enseñó  por  algún  tiem- 

po retórica,  después  fué  bibliotecario  del  colegio 
de  San  Luis  el  Grande  (1083):  escribió  muchas 
obras  llenas  de  erudición,  pero  también  de  parado- 

jas estrañas:  ponia  en  duda  toda  la  historia  anti- 
gua, negaba  la  autenticidad  de  la  mayor  parte  de 

los  escritos  que  la  antigüedad  nos  ha  legado,  pre- 
tendía que  la  Eneida  de  Virgilio,  las  odas  de  Ho- 

racio &c.  fueron  escritas  por  los  monjes  de  la  edad 
media,  y  solo  veía  en  ellas  alegorías  cristianas;  no 
daba  fe  ninguna  á  las  medallas,  y  tenia  por  quimé- 

ricos todos  los  concilios  anteriores  al  de  Trento, 
&c.:  colocaba  en  el  número  délos  ateos  á  Descar- 

tes, Malebranche,  Pascal  y  á  todos  los  jansenistas: 
asustados  sus  superiores  del  atrevimiento  de  su  es- 

cepticismo histórico  le  obligaron  á  retractarse  so- 
bre algunos  puntos  ( 1708);  pero  no  por  eso  per- 

sistió menos  en  sus  opiniones:  se  le  debe  una  edi- 



HAR HAR 

cion  de  "Plinio  el  naturalista,"  1685,  6  vol.  en 
4.°;  esta  es  su  única  obra  apreciada  en  el  día:  pu- 

blicó una  "Colección  de  los  concilios,"  1115,  12 
vol.  en  folio. 

HARDOUIN  DE  PEREFIXE.  (Véase  Pe- 
REFLISE.) 

HARDT  (Vonder).  Véase  Vonder-Harct. 
HARDWICKE  (Felipe  Iorke,  conde  de):  es- 

critor y  Lombre  de  estado  inglés,  nació  hacia  1720, 
murió  en  1770:  entró  en  el  parlamento  en  1741, 
fué  intendente  de  la  universidad  de  Cambridge  y 
miembro  del  consejo  del  rey:  estando  todavía  en 
la  universidad,  escribió  con  muchos  de  sus  condis- 

cípulos bajo  el  título  de  "Cartas  atenienses"  (1740 
y  1798),  una  obra  por  el  estilo  del  viaje  de  Aua- 
carsis  que  alcanzó  mucha  celebridad:  ha  sido  tra- 

ducida por  Cristóbal,  1802,  4  vol.  en  12.° 
HARDY  (Alejandro)  :  jioeta  dramático,  nació 

en  Paris  hacia  1560,  murió  en  1(331  ó  1632,  es- 
cribió mas  de  600  piezas  entre  tragedias  y  come- 

dias, la  mayor  parte  olvidadas  hoy,  y  Enrique  IV 
le  dio  el  título  de  poeta  de  cámara:  vivió  sin  em- 

bargo en  la  miseria:  se  han  impreso  54  piezas  de 

este  autor  que  forman  6  vol.  en  8.°  1623-28:  Cor- 
neille  hizo  olvidar  pronto  este  ¡loeta. 
HARÉ,  INDIANS  ó  INDIOS  LIEBRES: 

pueblo  del  N.  de  la  xCueva  Bretaña  en  las  riberas 
del  Mackenzie,  cerca  del  fuerte  Goodhope,  al  X. 
de  los  indios  de  las  montañas,  al  E.  de  los  ludios 
cobreños,  y  al  S.  de  los  indios  pendencieros,  bajo 
el  círculo  polar  ártico:  el  territorio  que  ocupa  es- 

tá cubierto  de  nevadas  montañas:  es  muy  cojuun 
allí  la  liebre  de  Hudson:  los  indios  liebres  son  bas- 

tante industrioso.';  fabrican  cuchillos  con  una  pie- 
dra blanca  trasparente  que  sacan  de  la  roca  viva. 

HARÉN:  así  se  llama  el  departamento  ó  vi- 
vienda retirada  en  que  los  sultanes,  los  príncipes 

de  Oriente  y  todos  los  raulsuraanes  ricos  tienen 
guardadas  a  sus  mujeres  y  concubinas.  Harén  es 
voz  árabe,  y  quiere  decir  lugar  prohibido;  porque 
sabido  es  que  los  musulmanes  no  consienten  la  en- 

trada de  ningún  hombre  en  las  habitaciones  de 
sus  mujeres,  si  se  esceptúan  los  eunucos  que  las 

guardan:  he  aquí  lo  que  el  "Diccionario  enciclo- 
pédico" dice  acerca  de  este  punto.  "A  veces  se  con- 

funde el  harén  con  el  serrallo,  pero  hay  mucha  di- 
ferencia: serrallo  es  sinónimo  de  palacio,  y  por 

consiguiente  no  lo  tiene  sino  el  sultán  ú  otro  prin- 
cipe; al  paso  que  cualquier  musulmán  puede  tener 

harén  siempre  que  se  halle  con  deseos  y  posibilida- 
des para  sostenerle:  el  harén  del  sultán  es  una  pri- 
sión opulenta,  pero  estrechísima:  en  el  harén  viven 

las  esposas  y  esclavas  del  gran  señor  ociosas  y  tri.s- 
tes,  con  servidumbre  numerosa  de  otras  esclavas 
cjue  en  vano  procuran  endulzar  su  cautiverio,  y  con 
nu  lujo  intolerable  de  trajes,  joyas  y  muebles  que 
pierde  todo  su  mérito  y  gracia  cuando  no  puede 
lucirse  en  público:  lo  que  en  alguna  manera  dis- 

minuye su  infortunio  es  la  fuerza  de  la  costumbre,  ó 
el  no  conocer  otro  modo  de  vivir:  j)ues  que  com- 

pradas ó  presentadas,  siempre  entran  en  el  harén 
sin  esperiencia  de  loque  es  el  mundo:  dueñas  que 
de  oficio  celan  y  fastidian,  eunucos  negros,  opro- 

bio de  su  especie  y  horror  de  quien  los  mira;  pri- 
meras, segundas  y  terceras  puertas,  rejas,  cerrojos, 

paredes  altísimas,  jardines  umbríos  y  solitarios:  es- 
to es  lo  que  ven,  como  dice  un  viajero  español,  cen- 

tenares de  mujeres  que  viven  inútiles  para  sí  y  pa- 
ra la  patria,  privando  de  compañía  y  bienestar  á 

muchos  hombres:  si  alguna  vez  salen  al  campo,  se 
cerca  con  una  valla  de  lienzo  todo  el  liaren  pro- 

visional al  que  entran  por  una  calle  entoldada  que 
las  priva  de  ver  y  de  ser  vistas:  mientras  residen 
allí  se  sitúa  al  rededor  un  cordón  de  eunucos  ne- 

gros, y  á  mayor  distancia  otro  segundo  de  asequis 
ó  guardias  de  la  casa  imperial,  los  cuales  impiden 
que  nadie  se  acerque  á  tiro  de  fusil:  cuando  el  gran 
señor  permite  á  las  mujeres  del  harén  que  paseen 
por  mar,  lo  verifican  con  las  mismas  precauciones: 
desde  la  puerta  del  serrallo  se  pone  una  calle  de 
lienzos  hasta  las  falúas,  cuyos  tendales  son  blan- 

cos y  cerrados,  los  bordos  van  ademas  cubiertos  de 

espesas  celosías:  los  guardas  de  confianza  de  es- 
tas mujeres  son  los  eunucos  negros,  los  únicos  que 

en  el  harén  tratan  de  cerca  con  ellas:  los  eunucos 

blancos  cuidan  de  las  primeras  puertas  ó  esterio- 
res,  y  no  tienen  comunicación  alguna  con  el  inte- 

rior del  harén:  por  lo  común  el  harén  del  gran  se- 
ñor se  provee  de  jóvenes  georgianas,  cousideradas 

como  las  mujeres  mas  hermosas  del  mundo ;  no  im- 
])idiendo  esto  tampoco  que  ocupen  un  lugar  en  él 

algunas  mujeres  de  mérito  de  otro  pais  cualquiera." 
A  loque  dice  el  "Diccionario  enciclopédico,"  debe- 

mos añadir  que  las  mujeres  en  Turquía  gozan  ac- 
tualmente de  alguna  mas  libertad,  y  con  especiali- 

dad desde  que  el  emperador  Maharaud  ó  Mah- 
moud  II  y  su  hijo  el  sultán  reinante  han  introdu- 

cido ciertas  reformas  en  las  costumbres  turcas, 
que  hace  esperar  con  fundamento  que  no  está  muy 
lejano  el  dia  en  que  la  civilización  de  la  antigua 
Tracia  se  acerque  bastante  á  la  de  los  pueblos  eu- 

ropeos." 

HARÉN :  noble  familia  holandesa,  oriunda  de  la 
Frisia,  contribuyó  poderosamente  en  el  siglo  XVI 
a  la  conquista  de  la  independencia  de  las  Provin- 

cias Unidas,  y  dio  después  a  la  Holanda  muchos 
hombres  de  estado  y  literatos  distinguidos:  los  mas 
conocidos  son:  Adán  de  Harén,  que  fué  proscrito 

por  haber  firmado  la  petición  de  los  nobles  dirigi- 
da a  la  gobernadora  de  los  Paises-Bajos,  1566,  y 

formó  parte  en  1572  de  la  temible  asociación  lla- 
mada de  los  "Geux:"  Omno-Zwier  de  Harén,  que 

nació  en  Leeuwardeu  en  17 13  y  murió  en  1779,  ocu- 
pó muchos  puestos  eminentes  en  la  administración, 

y  cultivó  al  mismo  tiempo  la  literatura  con  bastan- 
te aprovechamieuto:  queda  de  él  un  poema  célebre 

titulado  los  "Gueux,"  en  el  que  celebra  la  emanci- 
pación de  su  pais,  en  la  que  sus  antepasados  habían 

tenido  tanta  parte:  la  mejor  edición  de  este  pcema 

es  la  de  1785,  Arasterdam,  2  volúmenes  en  8.°,  cor- 
regida por  M,  M.  Bilderdyk  y  Feith. 

HAREWOOD:  villa  de  Inglaterra,  á  2  leguas 
N.  de  Leeds,  y  á  li  O.  S.  O.  de  Wetherby;  está 
situada  en  la  pendiente  de  una  montaña,  cerca  de 
la  margen  derecha  del  Warfe,  que  se  pasa  sobre  un 
puente  de  piedra  de  cuatro  arcos:  entre  los  antiguos 
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edificios  que  contiene  esta  ciudad,  se  encuentra  la 
lml)itacion  de  lord  liare wood,  conocida  porsuniag- 
iiiliccnciii:  poliliicioii  2.34y  iiabituntes. 

IIAlíFLEUll  CAROCOTINUM:  ciudad  do 

Francia,  ilciiartamenlodel  Sena  inferior  (Nornian- 
dia),  n  l}¡  leguas  E.  N.  E.  del  Havre,  y  á  1  S.  do 
Montcviliier.s;  esta  situada  á  orillas  del  Lezardo, 
sobre  el  cual  hay  dos  puentes:  tiene  un  hospital  y 
una  ifílesia,  cuyo  campanario  termina  en  un  admi- 

rable clmpitel:  celebra  cuatro  ferias  al  año  ])ara  la 
venta  de  ganado:  población  1.000  habitantes:  En- 

rique V,  rey  de  Inglaterra,  se  apoderó  de  esta  ciu- 
dad en  1410,  poblándola  de  ingleses  después  de  ha- 
ber echado  á  los  habitantes;  cu  1423  fué  arrojado 

de  alli  por  los  del  pais  de  Caux ;  volvieron  á  tomarla 

los  ingleses  en  1430,  recontiuistandüla  (Jirloj  A'III 
10  años  después:  sus  fortilicaciones  están  demoli- 

das, y  aun  no  está  concluitlo  el  canal  de  Vaubau, 
por  medio  del  eual  debe  comunicar  con  el  Havre. 

IIARIRI  (ABU-MoHAUMEn-Ai.KASE\-I>F.x-Ai,r): 
escritor  araije;  nació  en  Bassora  el  año  1054  de  Je- 

sucristo, murió  en  1121,  es  autor  de  un  Tratado  en 

verso,  .sobre  la  gramática  arabo,  titulado  "Molhat- 
alirab;"  pero  sobre  todo  es  conocido  por  una  colec- 

ción llamada  "Makanas  ó  Sesiones  de  Hariri,"  no- 
velas escritas  en  prosa  y  verso,  en  número  de  50: 

esta  obra  es  una  de  las  mas  populares  de  la  litera- 
tura árabe :  las  seis  primeras  sesiones  han  sido  publi- 

cadas en  arabe-latin  por  Alberto  Schnltens,  Fmnc- 
ker,  1731,y  Leida,  1740,  y  los  demás  en  las  "Minas 
del  Oriente,"  con  traducciones  por  Reiske  y  por 
MM.  SiUIahn,  Rinck,  Rosen-Muller,  <fcc.:  las  "Se- 

siones de  Ilariri"  se  han  impreso  por  completo,  pe- 
ro sin  traducción,  en  Calcuta,  1809-1814,  3  volú- 

menes en  4.°:  Mr.  Silvestre  de  Saey  dio  en  Paris  en 
1822  una  edición  completa  del  testo  árabe  con  co- 

mentarios escogidos. 
HARLAY  ó  HARLAI:  familia  noble  y  anti- 

gua de  Francia;  ha  dado  a  la  magistratura  y  a  la 
Iglesia  muchos  hombres  distinguidos:  se  dividía  en 
varias  ramas;  la  de  los  condes  de  Beaumout,  de  los 
señores  de  Sancy,  de  Cesi  y  de  Champvalon. 
HARLAY  (Aquilesde):  uno  de  los  hombres 

que  han  honrado  mas  á  la  magistratura  francesa, 
distinguiéndose  por  la  estension  de  su  saber,  por 
la  integridad  de  sus  fallos,  y  sobre  todo  por  su  va- 

lor civil:  era  hijo  de  Cristóbal  de  Harlay,  consejero 
y  después  presidente  del  parlamento;  nació  en  1536: 
fué  nombrado  consejero  á  los  22  años,  reemplazó 
en  1572  á  su  pudre  en  sus  funciones  de  presidente, 
y  en  1582  fué  nombrado  por  Enrique  III  primer 
presidente  del  parlamento,  en  reemplazo  de  Cris- 

tóbal de  Thon,  su  suegro:  en  medio  de  las  revuel- 
tas causadas  por  los  de  la  liga  desplegó  una  firme- 

za inalteral)le  y  una  fidelidad  á  toda  prueba:  el  12 
de  mayo  de  1588,  en  la  jornada  de  las  Barricadas, 
cuando  el  duque  de  Guisa  era  verdaderamente  rey 
en  Paris,  quisieron  obligar  a  Harlay  a  reconocer  el 
poder  del  usurpador;  pero  permaneciendo  fiel  á  En- 

rique III,  se  atrevió  a  decir  al  duque;  "Es  vergon- 
zoso que  el  criado  eche  al  amo;  por  lo  demás,  mi 

alma  es  de  Dios,  mi  corazón  del  rey,  y  mi  cuerpo 
está  entre  las  manos  de  los  picaros:  que  bagan  de 

Tomo   IV. 

él  lo  que  quieran:"  por  algún  tiempo  fué  respetado; 
pero  después  del  asesinato  de  los  Guisas  le  encer- 

raron en  la  Bastilla,  de  donde  no  salió  hasta  des- 
)Kiesdel  asesinato  de  Euriipie  III,  mediante  un  res- 
cale  de  10.000  escudos:  inmediatamente  fué  á  pre- 

sentarse al  nuevo  rey  Enrique  IV,  y  enqjleó  toda 
su  induencia  para  favorecer  su  entrada  en  Paris: 
Harlay  combatió  igualmente  con  valor  las  doctri- 

nas ultramontanas,  y  condenó  los  luiros  de  Maria- 
na y  de  Belarmino:  en  KílG  hizo  dimisión  de  su  car- 
go, que  habia  desempeñado  por  treinta  y  cuatro 

años,  y  murió  en  el  núsmo  año,  á  los  80  de  edad. 
— Otro  Aquiles  de  Harlay,  solirino  del  anterior,  fué 
tand)ien  presidente  del  parlamento  de  Paris  ( ItiS'J- 
1707),  y  gozó  del  favor  de  Luis  XIV:  se  hizo  so- 

bre todo  célebre  por  su  talento  epigramático;  se 
citan  de  él  porción  de  palaliras  picantes  de  que  se 
hizo  cu  su  época  una  colección  Ijojo  ti  titulo  de 

"Ilarlrena."' 
HARLAY  (Fiuxcisco  db)  :  señor  de  Champva- 

lon ;  nació  cu  Paris  en  1 G25 ;  fué  arzobispo  de  Rúan 
en  1C60  y  después  de  Paris  en  1070:  Luis  XIV  le 
encargó  la  dirección  de  los  negocios  eclesiásticos,  y 
tuvo  una  gran  parle  en  la  revocación  del  edicto  ds 
Nantes;  presidió  ranchas  veces  las  asambleas  del 
clero,  principalmente  en  IhCO,  y  contrarió  las  miras 
moderadas  de  Bossuet:  él  fué  quien  celebró  el  ma- 

trimonio secreto  de  Luis  XIV  con  Madama  de 

Maintenon:  se  ha  censurado  á  este  prelado  por  sus 
costumbres  como  cortesano. 

HARLAY":  señor  de  Sancy.  (Véase  Sancy.) 
HARLECH:  villa  del  principado  de  Gales,  con- 

dado de  Merioneth;  esta  situada  á  la  orilla  de  la 
bahía  de  Cardigan,  á  4J  leguas  S.  S.  E.  de  Caer- 
narvon,  y  á  2  O^.  N  E.  de  Dolguelly:  domina  á  es- 

ta ciudad  un  castillo  situado  en  la  cima  de  una  pe- 
ña á  orillas  del  mar,  y  está  defendida  hacia  la  par- 

te opuesta  por  un  ancho  y  profundo  foso  cortado 
en  la  peña:  esta  villa  tiene  un  buen  puerto,  pero 
poco  concurrido:  población  500  habitantes. 
HARLEM  ó  HAARLEM:  ciudad  de  Holan- 
da (Norte-Holanda),  cerca  de  un  lago,  llamado 

también  lago  de  Harlem,  á  3|  leguas  O.  de  Ams- 
terdaii:  tiene  19.000  haljitautes:  es  sede  de  un  obis- 

pado católico:  es  notable  su  gran  plaza  del  merca- 
do y  la  iglesia  de  San  Bavon,  donde  hay  un  órgano 

de  ocho  mil  cañones:  tiene  una  sociedad  científica, 
varios  establecimientos  de  instrucción  pública  y  un 
jardín  botánico:  su  industria  consiste  en  fabricas 
de  lienzos,  cintas,  gasas  y  encajes,  y  sus  afamados 

blanqueos  de  hilo;  antiguamente  se  fabricaban  te- 
las de  seda  y  terciopelo  muy  estimadas:  hace  mucho 

comercio  con  las  flores  que  se  crian  en  sus  cerca- 
nías, especialmente  los  tulipanes  y  jacintos:  es  pa- 

tria de  Lorenzo  Coster,  único  inventor  de  la  impren- 
ta, según  los  habitantes  de  Hariera;  de  los  pintores 

Vander  Helst,  Wouwermans  y  del  helenista  Cor- 
nelio  Schrevelins. — Se  ignora  la  época  en  que  fué 
fundada  Harlem:  en  1572  sostuvo  un  sitio  terrible 
contra  el  duque  de  Alva,  que  la  tomó  al  cabo  de 
siete  meses  de  una  vigorosa  resistencia. 
HARLEM  (m.\r  dej:  lago  entre  las  ciudades 

de  Leída,  Amsterdan  y  Harlem:  tiene  4  leguas  de 
5 
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largo  del  N.  E.  al  S.  O.,  y  2  de  ancho:  comunica 
hacia  el  S.  con  el  Viejo  Rhin  por  medio  de  varios 

canales,  al  N.  se  junta  con  el  Y,  brazo  del  Zuider- 
zée,  por  dos  canales  naturales:  en  1840  se  intentó 
su  deseccion. 

H  ARLES  (Teófilo  Cristóbal):  erudito  alemán; 
nació  en  173S  en  Ciilmbach;  murió  en  1815;  fué 

profesor  de  literatura  griega  y  oriental  en  el  gimna- 
sio de  Coburgo  (1765),  después  director  del  semi- 

nario filosófico  de  Erlang  (1770):  se  le  deben  las 

"Vidas  de  los  filólogos,"' en  latin.  Brema,  1770-72, 
y  una  edición  muy  estimada  de  la  Biblioteca  griega 

deFabricio,  12  volúmenes  en  4.",  Hamburgo,  1790, 
1812,  con  importantes  anotaciones. 

HARLEY  (Roberto)  :  conde  de  Oxford,  minis- 
tro de  la  reina  Ana;  nació  en  Londres  en  1661; 

murió  en  1724;  fué  por  mucho  tiempo  jefe  del  par- 
tido tory  en  la  cám;ira  du  los  Comunes:  logro  der- 

rocar el  poder  de  Marlborough  y  de  Godolphin 

(1710),  y  fué  nombrado,  al  formarse  un  nuevo  mi- 
nisterio, canciller  del  Echiquier  y  tesorero:  lleno  las 

arcas  de  la  reina  sin  ser  demasiado  escrupuloso  en 
los  medios,  y  creó  con  este  objeto  las  loterías  reales: 
fué  uno  de  los  negociadores  del  tratado  de  Utrecht 

(^1713):  envidioso  del  favor  que  gozaba  Boling- 
broke,  su  colega,  intentó  vanamente  suplantarle,  y 
aun  fué  destituido  en  1714:  en  el  reinado  de  Jor- 

ge I  fué  acusado  de  traición  por  el  partido  whig 

(1715)  y  encerrado  por  espacio  de  dos  años  en  la 
Torre ;  pero  fué  reconocida  su  inocencia  en  un  juicio 
solemne:  vivió  después  en  el  retiro,  formando  una 

rica  biblioteca  y  una  hermosa  colección  de  manus- 
critos, que  se  encuentra  hoy  en  el  Museo  británico, 

donde  es  conocida  con  el  nombre  de  "Colección 

harlevana." 
HARLIXGEX:  ciudad  de  los  Paises-Bajos, 

provincia  de  Frisia,  á  5  leguas  O.  de  Leeuwarden, 
y  á  4  X.  O.  de  Sneek;  está  situada  á  orillas  del 

Zuiderzée:  lat.  X.  53"  10'  32",  long.  E.,  9°  tí'  43"': 
es  residencia  de  un  mayor  de  plaza  de  segunda  cla- 

se y  de  una  dirección  de  convoyes  y  licencias;  está 
fortificada,  y  sus  calles  son  hermosas  y  rectas,  y 
están  cortadas  por  canales  plantados  de  árboles:  el 
edificio  mas  notable  de  esta  ciudad  es  la  casa  del 

almirantazgo:  comercia  en  lino,  cáñamo,  madera, 

alquitrán,  pez,  manteca  y  quesos:  población  6.900 
habitantes. 

HARMA:  palabra  griega  que  significa  carro; 

es  el  nombre  de  una  ciudad  de  Beocia,  cuyos  habi- 
tantes partieron  para  el  sitio  de  Troya;  díccseque 

delante  de  los  muros  de  esta  ciudad  fué  donde  Am- 

fiaras  ó  Anfiarao  fué  sepultado  con  su  carro,  y  que 
de  esto  tomó  el  nombre  de  Harma:  otros  ilicen 

que  fué  á  causa  del  carro  de  Adraste,  rey  de  Ar- 
gos, el  cual  se  rompió  en  este  sitio. 

HARMEXOPULE  (Constantino):  juriscon- 

sulto del  Bajo-Imperio;  nació  en  Coustautinopla 
en  1320  y  murió  en  1383:  desempeñó  empleos  im- 

portantes en  tiempo  de  los  emperadores  Cantacu- 
ceno  y  Juan  Paleólogo:  se  tiene  de  él  una  obra 

preciosa:  "Procheiron  nonion,  seu  promptuarium 
juris  civilis,"  manual  de  derecho  en  seis  libros,  pu- 

blicado por  primera  vez  en  Paris  en  1540,  traduci- 

da al  latin  por  Bern:  Rey  (1547)  y  J.  Mercier 

(1556):  dejó  también  "Historia  de  los  sínodos; 
Derecho  canónico ;  Diccionario  de  las  palabras  grie- 

gas," hallado  en  1843  por  Mr.  Mynas. 
HARMODIUS;  célebre  ateniense  y  gran  ami- 

go de  Aristogitou,  con  cuyo  auxilio  libró  á  su  pa- 
tria de  la  tiranía  de  los  Pisistratos:  para  honrar 

la  memoria  de  estos  dos  ciudadanos,  el  pueblo  de 

Atenas  mandó  que  en  lo  sucesivo  nadie  llevase  su nombre. 

HARMOXIA  ó  HERMIOXE:  hija  de  Marte 

y  de  Venus  y  mujer  de  Cadmo;  llevó  a  Grecia  los 
primeros  rudimentos  del  arte  de  la  música:  tuvo 

un  hijo  llamado  Polidoroy  cuatro  hijas.  Lio,  Aga- 
ve, Autouóe  y  Semele:  fué  trasformada,  así  como 

Cadmo,  en  serpiente:  Harmonía  era  también  una 
de  las  divinidades  cabíricas;  era  entonces  mujer  de 

Hermés,  y  considerada  como  el  símbolo  de  la  ad- 
mirable armonía  que  reina  en  el  universo;  su  nom- 

bre era  sinónimo  del  de  Venus  ó  del  Amor. 

HARMOXIA:  ciudad  de  los  Estados-Unidos, 
en  la  parte  occidental  de  la  Pensilvauia:  Rapp  se 

estableció  en  ella  en  1803  con  partidarios  que  ha- 
bía traído  de  Witemberg,  y  que  son  conocidos  coq 

el  nombre  de  armonistas. — Rapp  dio  el  nombre  de 

Xew-Harmony  á  otro  pueblo  que  fundó  en  el  esta- 
do de  Indiana,  á  orillas  del  Wabash,  á  pocas  le- 

guas de  su  embocadura:  Owen  quiso  establecer  allí 

por  los  años  1825  su  sociedad  de  cooperación,  pe- 
ro obtuvo  poco  resultado. 

HARMOZIA:  pequeña  provincia  de  la  Asia 
Antigua,  en  la  Carmania,  hacia  la  parte  oriental 
de  la  costa  X.  O.  del  golfo  pérsico. 
HARMOZIA:  ciudad  de  Persia,  hoy  Gombrum 

ó  Beuder  Abassi.  (Véase  Beuder  Abassi.) 

HARO  (Castrum  Bilium):  villa  de  España,  ca- 
beza del  part.  jad.  de  su  nombre,  en  la  provincia  de 

Logroño,  diócesis  de  Calahorra,  con  1.447  vecinos 

y  5.928  hab.:  está  situada  en  terreno  llano  á  ori- 
llas del  rioEbro,  ydícese  haberse  fundado  después 

de  la  irrupción  de  los  moros  por  Fernán  Lainez, 

primogénito  de  Lain  Calvo,  juez  que  fué  de  Casti- 
lla; y  habiéndose  arruinado,  la  reedificó  en  1168 

D.  Lope  Díaz  de  Ilaro,  de  quien  tomó  el  nombre: 
tiene  por  armas  un  castillo  sostenido  por  dos  leones: 
el  partido  judicial  es  de  ascenso  y  comprende  30 

pueblos  con  5.326  vecinos,  y  18.153  hab. 

HARO  íco.N'DADO  de):  D.  Lope  Díaz,  señor  de 
Vizcaya,  vivió  en  esta  villa,  de  la  que  por  conce- 

sión del  rey  tomó  el  apellido,  llamándose  D.  Lope 

Díaz  de  Haro,  y  este  es,  según  Garibay  y  Xavar- 
ro,  el  origen  del  apellido  y  casa  de  Haro:  después, 

y  en  tiempo  de  D.  Juan  II,  fué  esta  villa  cabeza 

de  condado,  cuyo  título  dio  el  referido  rey  á  D.  Pe- 
dro Fernandez  de  Velasco,  progenitor  de  los  con- 

destables de  Castilla,  teniendo  este  titulo  sus  suc- 
cesores. 

HARO  (Juan  de):  célebre  pintor  español  del 
siglo  XVII:  entre  las  obras  que  debemos  al  pincel 

de  este  profesor,  se  citan  con  elogio  un  Santo  To- 
mas de  Villanueva,  firmado  por  él,  que  pintó  para 

el  colegio  de  padres  agustinos  en  la  villa  de  Ma- 
drigal, y  otros  que  hizo  para  el  propio  colegio,  los 
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cuales,  aunque  no  cstnu  firmados,  tieueu  el  nüsuiu 
estilo  que  el  Santo  Tomas  que  firmó. 

ITARO  (Urraca.)   Véase  este  nombre. 
HAllü  (Loi'io  dk):  fué  en  el  año  1270  uno  de 

les  principales  prosélitos  de  D.  Sancho,  infante  de 
Castilla,  hijo  segundo  de  I>.  Alonso  el  Sabio;  cuan- 

do aquel  ambicioso  príncipe  aspiraba  á  la  corona 
de  Castilla,  perjudicando  a  sus  sobrinos,  hijos  de 
su  lieriinmo  mayor  D.  Fernando  La  Cerda,  D.  Lo- 

pe comunicó  este  proyecto  al  rey  Alonso,  que  le 
oyó  con  dolor,  y  D  Sancho  ocupó  el  trono  desjjues 
de  la  nuicrtc  del  rey  Alonso,  contribuyendo  á  ello 
en  gran  parte  D.  Lope  de  Haro:  colmóle  el  rey  de 
empleos,  de  honores  y  de  bienes,  y  hasta  casó  á  su 
hija  María  de  Haro  con  su  hermano  el  infante  I). 
Juan:  pero  D.  Lope,  de  un  genio  incapaz  de  satis- 

facerse, creia  que  sus  servicios  uo  serian  debida- 
mente recompensados,  y  llegó  su  ambición  hasta  el 

punto  de  intentar  qne  fuese  disuelto  el  casamiento 
del  rey,  á  fin  de  que  el  monarca  se  casase  con  Gni- 
llelmina,  parieuta  suya,  hija  de  Gastón,  vizconde 
de  Bcarnc:  mas  D.  Sancho,  vivamente  resentido 
contra  Lope  de  Haro  por  tan  insolente  arrojo,  qui- 

so desembarazarse  de  semejante  ambicioso,  parti- 
cularmente después  de  habérselo  aconsejado  Dio- 

nisio, rey  de  Portugal:  llamó  Sancho  a  la  corte  á 
los  Laras  para  contrapesar  el  poder  de  D.  Lope  y 
de  sus  parientes:  irritado  éste,  quiso  vengarse,  y  so- 

lo consiguió  su  total  destrucción:  penetrado  el  rey 
D.  Sancho  de  los  artificios  de  su  pérfido  ministro, 
y  determinado  á  perderle,  un  dia  que  estaba  la  cor- 

te en  Alfaro,  mandó  en  pleno  consejo,  al  cual  asis- 
tía D.  Lope,  que  se  le  embargasen  sus  castillos  y  se 

pusiese  en  ellos  guarnición:  enfurecido  D.  Lope  al 
oir  tal  mandato,  sacó  la  espada,  y  llamando  tirano 
al  rey,  le  hubiera  atravesado  con  ella  si  no  lo  hu- 

bieran evitado  los  qne  acompañaban  al  monarca, 
quienes  allí  mismo  mataron  al  atrevido  ambicioso: 
esta  muerte,  acaecida  en  1287,  causó  en  el  estado 
serios  alborotos. 
HARO  (Diego  R.\mirf.z  de):  señor  de  la  casa 

de  Ramírez  y  estado  de  Bornes;  hijo  del  comenda- 
dor Fernando  Ramírez  y  de  D."  Teresa  de  Haro, 

todosnaturales  y  vecinos  de  Madrid,  y  persona  bieu 
conocida  jwr  su  mucho  valor  y  esfuerzo,  que  le  die- 

ron el  sol)renombre  del  de  las  "Grandes  fuerzas:" 
el  emperador  Carlos  V  le  hizo  alcaide  del  fuerte 
de  Salobreña,  y  sirvió  al  rey  D.  Felipe  II  en  Flan- 
des  valerosamente,  y  en  la  sublevación  de  los  mo- 

riscos del  reino  de  Granada,  defendiendo  con  muy 
poca  gente  su  alcaidía  desde  los  primeros  dias  de 
Navidad  de  1568,  en  que  se  alzaron  los  moros  de 
las  Grajaras,  que  eran  dos  pueblos  pertenecientes 
á  su  fortaleza:  en  1570  asistió  á  la  toma  del  cas- 

tillo de  Yelez  en  Ben  Audalla  y  de  lugar  de  Pini- 
llos  del  Rey,  á  G  leguas  de  Salobreña  reduciéndole 
á  la  obediencia  de  S.  51.  y  cautivando  ochenta  rao- 
ros:  fué  gran  caballista  y  diestro  en  torear,  dando 
las  lanzadas  cara  á  cara,  á  galope,  y  sin  anteojos, 
ni  banda  el  caballo:  escribió  un  libro  de  esta  cien- 

cia, en  que  comprende  la  "Brida  y  Gineta,''  y  tra- 
ta de  la  naturaleza  de  los  caballos,  cómo  se  han  de 

conocer  para  ser  buenos,  cómo  se  han  de  curar  sus 

enfermedades,  modo  de  enfrenar,  modo  de  pelear 
de  brida  y  gineta,  con  lanza  y  adarga,  y  modo  de 
andar  con  los  toros:  esta  obra  quedó  manuscrita.. 
HARO  (Lris  de):  ndnistro  y  favorito  de  Feli- 

pe n',  rey  de  España:  nació  en  Valladolid  en  1598; era  de  un  carácter  activo,  afable  y  moderado:  se 

distinguió  principalmente  por  su  j)rudencia  y  sáce- 
lo y  [lorno  buscar  mas  que  el  bien  do  su  pais;  nun- 
ca ocultaba  sus  opiniones;  así  es  que  predijo  la  re- 

volución de  Portugal  acaecida  en  1  tUO,  y  en  el  con- 
sejo hizo  ver  la  necesidad  que  habia  de  apaciguar 

a  Francia  y  de  acabar  las  guerras  contra  las  Pro- 
vincias-Unidas: succedió  Luis  á  su  tio,  el  duque  de 

Olivares,  en  el  ministerio,  y  en  el  favor  de  aquel 
monarca  en  1644:  cuando  tomó  las  riendas  del 

gol)ierno,  la  Cataluña  estaba  sublevaila,  los  mila- 
neses  murmuraban,  y  los  napolitanos,  dirigidos  por 
Massianello,  iban  á  sacudir  el  yugo;  y  por  fin,  la 

guerra  contra  Francia,  Portugal  y  las  Provincias- 
Unidas  se  hacia  cada  vez  mas  funesta:  se  apodera- 

ron los  franceses  en  los  Países-Bajos,  de  Mardick 
y  de  Gravelinas;  y  mientras  que  ocupaban  la  Ca- 

taluña, batían  la  escuadra  española  á  la  vista  de 

Cartagena;  pero  no  desalentó  Luis,  pues  la  confian- 
za qne  íuspiraba  á  su  nación  le  procuraba  sumas 

inmensas  y  nuevos  recursos:  organizó  un  ejército, 
que,  mandado  por  D.  Juan  de  Austria,  obligó  a 
los  franceses  á  retirarse  de  Lérida,  y  poco  después 

apaciguó  toda  la  Cataluña,  y  echó  de  ella  á  los  fran- 
ceses mandados  por  el  duque  de  ̂ lercceur:  muerto 

Massaniello  en  Jíápoles  por  sus  partidarios,  ofre- 
cieron estos  la  corona  al  duque  de  Guisa:  mas  D. 

Luis  precavió  este  golpe,  y  dirigiendo  contra  el  du- 
que un  ejército  poderoso,  obligó  á  este  último  á 

evacuar  el  reino  de  Ñapóles:  continuaban  sin  em- 
bargo los  franceses  siendo  en  Flandes  los  mas  fuer- 

tes, donde  hacía  muchos  años  que  se  consumían  los 

tesoros  y  las  princii)ales  fuerzas  de  España:  el  mi- 
nistro consiguió  del  rey  que  hiciese  la  paz  con  las 

Porviucías-Uuidas  en  1648,  y  poco  después  firma- 
ron la  Francia  y  el  emperador  el  tratado  de  Muus- 

ter,  que  quitando  á  la  España  uu  poderoso  aliado, 
la  dejaba  sola  para  luchar  contra  la  Francia:  du- 

rante esto  tiempo,  el  príncipe  de  Conde,  desconten- 
to del  cardenal  Mazarino  y  de  la  reina,  fué  á  Es- 

paña á  buscar  un  asilo:  D.  Luis  de  Haro  le  recibió 
con  la  distinción  que  merecía,  y  le  abrió  los  teso- 

ros de  España,  que  suministraron  al  príncipe  de 
Coudé  los  medios  para  formar  uu  ejército,  compues- 

to en  su  mayor  parte  de  franceses  descontentos:  pe- 
ro apenas  entró  en  Francia  este  príncipe,  le  aban- 

donaron sus  compañeros  de  armas  al  saber  que  se 
habia  declarado  la  mayor  edad  de  Luis  XIV,  y  que 
éste  habia  tomado  á  su  cargo  el  gobierno:  este  con- 

tratiempo desvaneció  las  esperanzas  del  ministro. 
— Aun  le  ocupaban  asuntos  mas  importantes:  los 
portugueses,  capitaneados  por  Vasconcellos,  ha- 

bían pasado  las  fronteras  y  sitiado  á  Badajoz:  Ha- 
ro formó  un  ejército  de  15.000  hombres,  hizo  á  los 

portugueses  volver  á  pasar  el  Guadiana,  y  sitió  á 
Elbas,  de  donde  tuvo  que  retirarse  con  una  pérdi- 

da considerable:  los  portugueses  respetaron  tanto 
a  Haro,  que  jamas  salieron  de  su  territorio,  y  se 
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aliaron  á  la  Inglaterra  á  tiempo  que  la  Francia  in- 
quietaba á  la  España  por  Italia:  veiase  la  España 

amenazada  de  una  próxima  disoluciou,  y  como  Ha- 
ro  hubiese  propuesto  la  paz  á  la  Francia,  fué  des- 

deñosamente (lesecliada;  pero  al  lin  accedió  ésta, 
gracias  al  talento  con  que  el  ministro  español  des- 

empeñó este  negocio:  tuvieron  D.  Luis  y  el  carde- 
nal Mazarino  una  entrevista  en  la  isla  de  los  Fai- 

sanes, y  después  de  cuatro  meses  de  conferencias, 
firmaron  los  dos  ministros  el  tratado  de  los  Pirineos 

en  1659,  siendo  uno  de  los  principales  artículos  el 
casamiento  de  una  infanta  de  España  (María  de 
Austria)  con  Luis  XI Y:  para  recompensar  á  D. 
Luis  de  Haro,  de  una  paz  tan  gloriosa  para  el  mi- 

nisterio y  tan  ventajosa  para  la  España,  á  quien 
no  quedaba  mas  enemigo  que  los  portugueses,  eli- 

gió Felipe  IV  el  marquesado  de  Carpió  en  ducado 
de  grande  de  España:  dos  años  después  falleció 
Haro  en  Madrid  lleno  de  gloria,  en  17  de  noviem- 

bre de  1661 :  en  medio  de  sus  muchas  ocupaciones, 
hizo  varias  reformas,  fundó  útiles  establecimientos 
y  protegió  la  agricultura  y  las  artes:  su  casa  era  la 
reunión  de  todos  los  sabios  literatos:  el  mismo  mo- 

narca asistió  á  estas  reuniones:  dejó  D.  Luis  de 
Haro  muchos  hijos:  D.  Gaspar,  nieto  suyo,  fué  vi- 
rey  de  Ñapóles,  y  la  bija  única  de  este  último,  ca- 

só con  D.  Fernando,  duque  de  Alva. 

HAROLDO  I:  rey  de  Inglaterra,  hijo  del  con- 
quistador danés  Canuto  el  Grande:  succedió  á  su 

padre  en  el  trouo  de  Inglaterra  en  1036,  y  tuvo 
por  competidor  a  sn  hermano  Canuto  el  Atrevido: 
cuando  se  hallaban  á  punto  de  venir  á  las  manos, 
hicieron  un  arreglo,  mediante  el  cual  Haroldo  ce- 

día d  su  hermano  las  provincias  meridionales  de  In- 
glaterra; pero  no  tardó  este  príncipe  en  hacerse 

por  medio  de  la  traición,  único  dueño  de  todo  el 
reino:  murió  en  1039,  y  su  hermano  se  vengó  en  su 
cadáver  de  una  manera  horrible. 

HAROLDO  II:  hijo  del  conde  Godwin,  primer 
ministro  que  fué  de  Haroldo  I;  se  hizo  proclamar 
rey  después  de  la  muerte  de  Eduardo  el  Confesor 
en  1066,  con  perjuicio  de  Eduardo  Alheling,  á  quien 
pertenecía  por  su  nacimiento  la  corona  de  Inglater- 

ra: fué  muerto  por  Guillermo,  quien  le  disputó  la 
corona  en  la  batalla  de  Hastings  en  14  de  octu- 

bre de  1066,  acabando  con  su  muerte  la  domina- 
ción de  los  reyes  anglo-sajones,  que  reinaron  mas 

de  600  años  en  la  Gran  Bretaña. 

HAROMSZEK:  comitado  de  Transilvania,  en- 
tre los  de  Czik,  de  Kronstadt,  la  Yalaquia  y  la 

Moldavia:  su  capital  es  lUejefalva:  tiene  82.000  ha- 
bitantes. 

HAROL^E:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 
(Meurthe),  á  4^  leguas  de  Nancy,  en  la  margen 
derecha  del  Mador:  tiene  700  hab.:  hay  un  hermo- 

so castillo  donde  nació  el  mariscal  de  Bassompier- 
re:la  tierra  de  Haroné  fué  erigida  en  marquesado 
en  el  siglo  XVII,  en  favor  de  la  casa  de  Bassom- 

pierre. 
HARPA  (isla  del)  :  en  el  grande  Océano  equi- 

noccial, hacia  los  18°lat.  S.,y  los  lol'long.  O.:  es 
una  de  las  islas  bajas  del  archipiélago  Peligroso: 

BongainTÜle  le  dio  este  nombre  (1768),  á  causa 
déla  figura  que  presenta. 
HARPAGE:  sátrapa  medo;  según  refiere  He- 

rodoto,  el  rey  Astiage  le  mandó  matar  á  Ciro,  que 
acababa  de  nacer;  pero  el  favorito  no  tuvo  valor 
para  cometer  el  crimen,  y  se  contentó  con  entregar- 

lo á  un  pastor:  diez  años  después,  al  saber  Astiage 

que  su  orden  no  había  sido  ejecutada ,  castigó  á  Har- 
page,  dándole  á  comer  el  cuerpo  de  su  propio  hijo: 
Harpage  disimuló  al  principio  su  resentimiento;  pe- 

ro poniéndose  después  de  acuerdo  con  Ciro,  des- 
tronó á  Astiage. 

Hxi.RPALÍCE:  hija  de  Harpalíco,  rey  de  los 
amineos  en  la  Tracia;  desde  muy  niña  la  acostum- 

bró su  padre  á  manejar  las  armas:  y  le  ayudó  en 
la  guerra  que  sostuvo  contra  él  Neoptolemo,  hijo 
de  Aquiles,  a  quien  ella  hizo  huir:  muerto  poco  des- 

pués su  padre  á  manos  de  sus  subditos,  se  retiró 
Harpalíce  á  los  bosques,  de  donde  salía  frecuente- 

mente a  robar  los  ganados  de  toda  la  comarca:  ca- 
yó en  los  lazos  que  la  armaron,  y  después  de  su 

muerte  los  habitantes  de  aquel  país  se  hicieron  guer- 
ra, disputándose  los  rebaños  de  que  Harpalice  se 

habia  apoderado. 
HARPALICE:  hija  de  Clymeno,  rey  de  Argos, 

fué  amada  por  su  propio  padre,  y  alcanzó  de  los 
dioses  para  librarse  de  sus  persecuciones  incestuo- 

sas, ser  trasformada  en  ave  nocturna:  Clymeno,  de- 
sesperado, se  dio  la  muerte. 

HARPALICE:  amante  de  Iphiclus,  hijo  de 
Thestíus,  rey  de  Plenron,  murió  de  pesar  por  ser 

de  aquel  despreciada:  los  poetas  compusieron  so- 
bre esta  aventura  una  canción  en  forma  de  diálogo, 

que  se  llamó  Harpalice. 
IIARPALION:  uno  de  los  capitanes  que  de- 

fendieron a  Troya  contra  los  griegos:  era  de  Pa- 
flagouia,  hijo  del  rey  Pilemenes:  murió  de  nn  fle- 

chazo disparado  por  Meliou,  uno  de  los  capitanes 

griegos. HARPALO:  macedonio,  Alejandro  le  confió  la 

guarda  de  los  tesoros  de  Babilonia;  pero  habiéndo- 
se atraído  el  odio  de  este  príncipe,  huyó  de  Asia 

cargado  de  inmensas  riquezas,  y  se  retiró  á  Atenas, 
donde  gastó  grau  parte  de  su  oro  para  corromper 
al  pueblo,  y  comprometerle  á  hacer  la  guerra  al.rey 
de  Macedonia,  cuyo  resentimiento  temía:  habién- 

dose enamorado  de  una  cortesana  llamada  Pythío- 
níce,  se  casó  con  ella,  ó  según  otros,  la  hizo  solo  su 
manceba :  la  amó  tan  locamente,  que  habiendo  muer- 

to mandó  erigirle  el  mas  soberbio  moimmento  que 
hubo  en  Grecia:  á  lo  menos  así  lo  dice  Pausanías: 

Plutarco  asegura,  con  referencia  á  escritores  grie- 
gos, cuyas  obras  solo  son  conocidas  por  los  estractos 

que  él  mismo  nos  da,  que  Harpalo  tomó  á  la  corte- 
sana Gl3'sere  para  consolarse  de  la  pérdida  de  su 

querida,  y  que  habiéndole  arrebatado  también  la 
muerte  esta  nueva  amante,  mandó  levantarle  una 
estatua  de  bronce  en  la  Siria. 

HARPALO:  astrónomo  griego;  florecía  por  los 
años  480  antes  de  Jesucristo;  corrigió  el  ciclo  in- 

ventado por  Cleostrato,  y  propuso  otro  de  9  años 
que  con  el  tiempo  fué  corregido  por  Metor. 
HARPERS  FEKRY :  ciudad  de  los  Estados- 
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Unidos  (Virginia),  en  el  confluente  del  Sehenan- 
doah  y  del  Potomak,  al  E.  de  Cliarlestown:  indus- 

tria, fabricas  de  armas:  hay  ocho  almacenes  de  ma- 
dera de  construcción. 

IIARl'E'l'll:  rio  de  los  Estados-Unidos,  estado 
de  Tennessee;  nace  en  el  condado  de  Williamson, 

entra  en  el  de  Davidson,  y  desagua  en  el  Cundjer- 
land  por  la  margen  izquierda,  a  8  leguas  mas  abajo 
de  Nasliville,  después  de  un  curso  de  10  leguas. 

HARPÍAS,  "de  harpyia,  rapto,  robo:"  mons- 
truos alados  de  la  tabula,  hijas  de  Thaumas  y  do 

Electra,  ó  de  Neptunoy  de  la  Mar:  eran  tres,  Aéllo, 
Ocypete  y  Celeno  ó  Iris:  se  las  representa  con  ca- 

ra de  vieja,  cuerpo  de  buitre  y  ufias  retorcidas:  ro- 
baban las  viandas  apenas  se  servían  en  la  raesa,  ó 

las  corrompían  exhalando  un  olor  hediondo  c  insu- 
frible: "jamas,  dice  Virgilio,  la  cólera  de  los  dioses 

hizo  salir  de  las  aguas  de  la  Estigia  animales  mas 

hediondos,  ni  un  azote  mas  temible:" 

"Tristius  hand  illis  nionstrum,  nec  savior  ulla 
Pestis  et  ira  Deum  títygiis  sese  estulit  uudis." 

Habitaron  primero  en  Tracia,  donde  atormenta- 
ron mucho  tiempo  á  Phineo;  pero  Calais  y  Zethés, 

hijos  de  Bóreas,  las  echaron  de  este  pais  y  se  re- 
tiraron entonces  á  las  islas  Strophadcs:  algunos  sa- 

bios velan  en  las  Harpías  la  persouiücacion  de  los 
vientos  malsanos. 
HARPÍAS:  se  pintan  en  heráldica  de  frente,  la 

mitad  superior  de  doncella  y  lo  demás  de  águila: 
simboliza  el  soldado  audaz  y  jironto  en  arrojarse  al 
enemigo  cuando  le  vea  en  desorden. 

H  ARPOCRATES:  dios  egipcio;  era  hijo  de  Osi- 
ris  y  de  Isis,  y  el  símbolo  del  sol  á  la  salida  del  in- 

vierno: su  nombre,  Har-Pokrat,  significa  en  egipcio 
Haroeri  (ú  Horu.s,  nombre  del  sol),  Ue  los  pies  blan- 

dos, es  decir,  sin  fuerza,  é  indica  la  debilidad  de  los 
rayos  del  sol  de  febrero:  se  le  representaba  bajo  la 
figura  de  un  niño  envuelto  en  mantillas,  y  siempre 
inmóbil,  con  un  dedo  puesto  en  la  boca  para  mostrar 
que  era  niño  y  no  podia  hablar:  esto  dio  ocasión 

á  los  griegos  para  considerarlo  como  "dios  del  si- 
lencio:" Mayer  dice  en  su  obra  titulada  "Arcana 

Arcanissima,"  en  que  esplica  los  geroglíficos  egip- 
cio-griegos, que  se  veia  en  todos  los  templos  consa- 

grados a  Isis  ó  á  Osiris  la  estatua  de  Harpócrates: 
Cartario  dice  que  se  le  representaba  con  ¡a  cabeza 
cubierta  con  un  sombrero,  signo  de  la  libertad,  y  el 
cuerpo  vestido  de  una  piel  de  lobo  toda  sendirada 
de  ojos  y  orejas,  para  demostrar  que  se  debe  ver  y 
oir  todo  y  hablar  poco:  en  una  medalla  egipcia,  fi- 

gurada en  las  eruditas  disertaciones  de  Bzequiel 
Spanhemius,  sobre  la  utilidad  y  uso  de  las  medallas, 
está  representado  este  dios  desnudo  y  subido  sobre 
una  flor  de  lotus  ó  lotos,  y  en  actitud  de  llevar  uno 
de  sus  dedos  á  su  boca  cerrada:  entre  los  arboles 
le  estaba  consagrado  el  albérchigo:  los  romanos 
adoptaron  esta  divinidad,  y  colocaban  su  estatua  á 
la  entrada  de  los  templos  y  en  los  sitios  públicos: 
cuando  querían  imponer  silencio  á  alguno  usaban 

de  esta  frase  "Harpocratcm  reddere." — Según  otros 
autores,  Harpócrates  no  fué  mas  que  uu  ülósolb 

griego,  cuya  sabiduría  toda  se  encaminaba  á  encar- 
gar el  silencio,  y  el  cual  fué  tenido  por  Dios  del  si- lencio, 

HARPOCRATION  (Valerio):  gramático  grie- 
go de  Alejandría;  vivió,  según  unos,  en  tiempo  de 

..Marco  Aurelio  ( 160  años  después  de  Jesucristo), 
y  según  otros  en  tiempo  del  retórico  Libanius(350): 
es  conocido  solamente  por  un  lexicón  griego  de  las 
palabras  empleadas  por  los  diez  grandes  oradores 
de  la  Grecia:  este  libro  ha  sido  publicado  por  Alde, 
1503  y  152T;  por  Aleólas  Blancard,  1(583,  y  por 
Gronovio,  IC'JG:  se  reimprimió  en  Francfort,  1824, 
2  volúmenes  en  8.°,  y  en  lierlin,  1833,  en  8." 
HARPONELLY:  ciudad  del  Indostau  inglés, 

presidencia  de  Madras,  antigua  ¡¡rovincia  de  Ba- 
iiigliat,  á  13  leguas  S.  ü.  de  Anagundey,  y  á  41  S. 

de  Bedjapur:  lat.  N.  14"  44',  long.  E.  71t"  45':  tiene 
un  fuerte,  y  sus  murallas  son  muy  débiles. — El  dis- 

trito de  Uarpouelly  esta  en  la  parte  occidental  de 
la  antigua  provincia  de  Bulaghat;  está  limitado  al 
N.  y  al  O.  por  el  Tumbedra,  al  tí.  por  el  antiguo 
Maissur  (Mysora),  y  al  E.  por  el  distrito  de  Ado- 
ni. — Los  radjahs  de  este  distrito  eran  tributarios  de 
los  soberanos  del  Biohnagar,  y  después  lo  fueron 
de  los  de  Bedjapur,  de  los  mogoles  y  de  los  mahrat-  , 
tas:  Tippo-Saib  se  apoderó  de  este  pais  en  1786; 
pero  los  ingleses  se  lo  quitaron  en  1800,  y  desde  en- 

tonces lo  poseen  ])acíficameute. 
HARRACH  (coxnKsiJE):  noble  familia  austría- 

ca, cuyo  origen  remonta  al  siglo  XIII,  y  se  hizo 
sobre  todo  célebre  desde  el  siglo  XVI:  citaremos 
a  Fernando  Buenaventura,  diplomático,  que  nació 

en  1637  y  murió  en  170G;  fué  embajador  de  Car- 
los II,  é  hizo  vanos  esfuerzos  para  asegurar  la  suce- 

sión de  España  á  la  liga  austríaca:  ha  dejado  "Me- 
morias y  negociaciones  secretas,"  la  Haya,  1720,  2 

volúmenes  que  contienen  pormenores  curiosos  sobro 
la  corte  de  Carlos  II. — Su  hijo,  Luis  Tomas  Ray- 
mond,  le  succedió  en  la  embajada  de  España,  y  pro- 

testó en  1702  contra  el  testamento  de  Carlos  II: 
fué  virey  de  Ñapóles  desde  1728  hasta  1733:  murió 
en  1 742. — Carlos  Borromeo,  de  una  rama  segunda, 
nació  en  1761,  murió  en  1829;  se  hizo  célebre  co- 

mo bienhechor  de  la  humanidad;  ejerció  gratuita- 
mente la  medicina  durante  25  años;  desde  1805  á 

1809  estuvo  su  casa  abierta  a  todos  los  heridos  de 

ijue  á  la  sazón  estaban  llenas  las  cercanías  de  Vie- 
na:  fué  tio  de  la  princesa  de  Liegnitz,  Augusta  de 
Harruch,  que  en  1824  habia  casado  con  el  rey  de 
Prusia,  Federico  Guillermo  III. 
HARRAN,  CHARR^E:  ciudad  de  la  Turquía 

asiática  (Diarbekir^,  a  14i  leguas  S.  E.  de  Orfa: 
es  capital  de  un  livah,  y  célebre  por  la  derrota  de 
Crnsso.  (Véase  Carrees.) 
HARRICAX  AW:  rio  de  la  América  del  Norte 

(Nueva  Bretaña),  sale  de  un  lago  del  Canadá,  cor- 
re en  el  límite  de  este  pais  y  del  Labrador,  y  des- 

agua cerca  del  establecimiento  de  Hannah,  en  la 
bahía  de  James,  formada  por  el  mar  del  Hudson, 
después  de  un  curso  de  72  leguas. 
HARRIXGTON:  puerto  de  Inglaterra  (Cum- 

berland),  a  orillas  del  mar  de  Irlanda,  á  media  le- 
gua S.  (ie  Workiugtou,  y  á  8|  S.  O.  de  Carlisle: 
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tiene  1.845  hab.:  hay  astilleros  para  buques  mer- 
cantes, una  buena  cordelería  y  fábrica  de  hierro:  su 

iglesia  es  de  hermosa  y  antigua  construcción. 
HARRINGTON  (James):  publicista  inglés  ¡na- 

ció en  1611,  cu  Uptou  (ísorthampton),  murió  en 
1677:  en  la  época  de  la  guerra  civil,  se  mostró  fa- 

vorable a  la  cansa  del  parlamento;  pero  conservó 
tal  moderación,  que  le  eligieron  para  hacer  compa- 

ñía al  rey  Carlos  I  en  su  cautiverio  (1646:)  des- 
pués del  suplicio  del  rey,  vivió  algún  tiempo  reti- 

rado, y  compuso  una  novela  política  ó  de  utopia, 

titulada  "Oceana,"  nombre  con  que  designa  á  In- 
glaterra, y  en  la  cual  traza  el  plan  de  una  repúbli- 

ca perfecta:  esta  obra  apareció  en  1656;  desagradó 
á  Cromwel,  que  vio  en  ella  una  sátira  de  su  gobier- 

no, y  atrajo  sobre  su  autor  algunas  persecuciones: 
en  tiempo  de  la  Restauración  fué  preso  Harring- 
ton  como  republicano,  y  encerrado  en  la  Torre,  ba- 

jo pretesto  de  alta  traición  (1661);  pero  no  habién- 
dose podido  probar  nada  contra  él,  fué  puesto  en 

libertad :  una  medicina  demasiado  fuerte,  que  le  ha- 
bían hecho  tomar  durante  su  detención,  alteró  su 

razón  al  fin  de  su  vida:  ademas  de  la  "Oceana,''  es- 
cribió Harrington  "Aforismos,"  donde  espone  sus 

principios  de  una  manera  mas  precisa;  dejó  tam- 
bién algunas  poesías  que  no  pasan  de  medianas: 

Toland  reunió  y  publicó  sus  obras  en  Londres  en 
1700:  la  "Oceana"  ha  sido  traducida  al  francés  en 
1795,  3  vol.  en  8.° — Es  preciso  no  confundir  á  es- 

te escritorcon  Jhou  Harrington,  que  nació  en  1561 

y  murió  en  1612,  traductor  inglés  del  "Orlando  fu- 
rioso," y  autor  de  las  "Nuga?  antiquíe." 

HARRINTON  (conde  de).  Véase  Stanhope. 
HARRIS  (Jhon):  compilador  inglés;  nació  ha- 

cia 1667,  murió  en  1759;  entró  en  las  sagradas  ór- 
denes, fué  secretario  y  después  vicepresidente  de  la 

Sociedad  real  de  Londres;  fué  el  primero  que  pu- 
blicó en  lengua  vulgar  una  enciclopedia;  su  obra  se 

titula:  "Lexicón  tecnliicum,  ó  Diccionario  univer- 
sal de  ciencias  y  artes,"  2  vol.  en  folio,  Londres, 

1708;  se  le  debe  también  una  "Colección  de  viajes," 
Londres,  1705. 
HARRIS  (Santiago)  :  escritor  inglés;  nació  en 

1709  en  Cióse,  en  el  condado  de  Salisbury,  murió 
en  1780,  era  sobrino  de  Shaftcsbury:  cultivó  á  la 
vez  las  letras  y  la  política,  fué  miembro  de  la  cá- 

mara de  los  comunes,  lord  del  Almirantazgo  (1762), 
contralor  y  secretario  de  la  reina  (1774^:  tuvo  por 
hijo  al  lord  Malmesbury,  ministro  plenipotenciario: 

Santiago  Harris  publicó  bajo  el  título  de  "Her- 
més"  (1751),  una  gramática  filosófica,  que  ha  si- 

do comentada  por  Fluirot  ( 1796) ;  distingüese  por 
una  metafísica  sutil  y  un  conocimiento  profundo  de 

los  gramáticos  griegos  y  latinos;  dejó  también  es- 
celentes  tratados  sobre  el  arte  en  general,  sobre  la 

música,  la  pintura  y  la  poesía:  en  metafísica  com- 
batió Harris  el  sensualismo:  su  hijo  dio  en  1801, 

Londres,  una  hermosa  edición  de  sus  obras,  en  2  vol. 

eu  4.° HARRISBURG:  ciudad  de  los  Estados-Uni- 
dos, capital  del  Estado  de  Pensilvania,  á  28  leguas 

O.  N.  O.  de  Filadelfia,  y  á  igual  distancia  I*í.  de 
Washington;  está  situada  eu  la  márgeu  izquier- 

da del  Susquehannah,  que  se  pasa  por  un  hermoso 

puente:  lat.  N.  40°  16',  long.  O.  73°  8';  su  posición 
es  ventajosa  para  el  comercio  interior;  fué  fundada 
en  1785,  y  desde  entonces  ha  ido  siempre  en  aumen- 

to: población  2.990  hab. 
HARRISON  (Jhon):  hábil  mecánico;  nació 

en  1693  en  Fulby  (Yorki,  murió  en  1776,  era  hi- 
jo de  un  carpintero:  arrastrado  por  su  afición  na- 

tural se  dedicó  sin  maestro  á  la  mecánica  y  á  la 
relojería,  y  llegó  á  fabricar  instrumentos  con  una 
perfección  hasta  entonces  desconocida:  se  le  debe 

el  "Compensador,"  péndulo  compuesto  de  muchos 
metales  de  ditabilidad  desigual  que  se  compensan 
(1726);  inventó  en  1735  un  reloj  marino  que  no 
snfria  la  menor  alteración  con  el  movimiento  de  los 

buques;  en  fin,  construyó  en  1761  un  reloj  marino 
para  determinar  las  longitudes  en  el  mar,  y  lo  lla- 

mó "guardatiempo,"  (timekeeper):  la  Sociedad 
real  de  Londres  le  dio  por  esta  última  invención  un 

premio  de  20.000  libras  esterlinas:  dejó  una  des- 
cr¡|)cion  de  su  reloj  marino  que  ha  sido  traducida 
en  francés  por  Pezena,  1767. 
HARRISON  (Tomas):  arquitecto  inglés;  nació 

en  1744  en  Richmond  (York),  murió  en  1829;  pa- 
só á  educarse  á  Roma,  volvió  á  su  patria  en  1770, 

y  construyó,  así  en  Londres  como  en  los  varios 
condados  de  Inglaterra,  muchos  edificios  públicos 
ó  particulares:  nombrado  arquitecto  de  Chester, 

hizo  para  esta  ciudad  la  "Panóptica,"  modelo  de 
casas  de  detención:  levantó  sobre  el  Dee  un  puen- 

te soberbio  de  un  solo  arco,  que  tiene  200  pies  in- 

gleses de  luz. 
H ARROW:  villa  de  Inglaterra,  en  el  Middle- 

sex,  sobre  la  colina  mas  alta  del  condado,  por  lo 
que  se  llama  Harroiv-on-the-Hill,  á  2|  leguas  N. 
O.  de  Londres:  tiene  4.000  hab.;  hay  una  escuela 
célebre  para  los  estudios  clásicos,  fuudada  por  Jhon 
Lyon  en  el  reinado  de  Isabel  en  1571,  y  cuenta  cer- 

ca de  400  discípulos. 
HARROWGATE:  lugar  de  Inglaterra  (York), 

á  5|  leguas  N.  O.  de  York:  tiene  2.200  hab.:  en 
sus  cercanías  hay  deliciosos  paseos:  en  la  estación 
del  calor  concurren  muchos  estranjeros  á  tomar  los 

baños  de  sus  afamadas  aguas  sulfúreas  ó  ferrugi- 
nosas. 
HARTE  (miss).  Véase  Hamilton  (ladi). 
HARTFORD  ó  HERTFORD:  ciudad  de  In- 

glaterra, capital  del  condado  del  mismo  nombre 
sobre  el  Lea,  á  4A  leguas  N.  de  Londres:  tiene 
5.247  hab.:  hay  un  castillo,  escuela  elemental  de 
500  niños  dependiente  del  hospital  Christ-Church; 
célebre  colegio  de  las  Indias  orientales,  para  ins- 

trucción de  los  jóvenes  que  se  destinan  al  servicio 
de  la  compañía  de  Indias. — El  condado  de  Hart- 

ford, situado  en  el  interior  al  S.  de  los  de  Cambrid- 
ge y  de  Bedford,  tiene  143.500  hab.;  su  suelo  es 

árido,  hay  poca  industria  y  hace  comercio  con  la 

capital. 
HARTFORD:  ciudad  de  los  Estados-Unidos, 

á  10  leguas  N.  X.  E.  de  New-Haven,  y  á  76  N. 

E.  de  Washington;  está  situada  en  la  margen  de- 
rerechadel  Conecticut,  á  12|  leguas  mas  arriba  de 
la  embocadura  de  este  rio;  tiene  6  iglesias,  uu  ins- 
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tiliito  para  sordo-miulos,  una  biblioteca,  dos  ¡¡la- 
zas de  mercado,  un  museo  y  uu  astillero;  población 

4.72(;.  iial). 

IIARTFOIIÜ   (el  v:zco.ndi5  dk).  Véase  So- 
UEHSKT. 

HARTLEPOOL:  villa  de  Inglaterra,  á  4i  le- 
guas E.  S.  E.  de  Durliaui,  esta  situada  en  la  cos- 

ta del  E.,  no  lejos  de  la  embocadura  del  Tees:  de- 
fienden esta  ciudad  por  el  8.  y  S.  E.  una  cadena 

de  peñas  calizas,  y  una  muralla  y  fuertes  torres  jjor 
el  N.  y  el  E.:  sus  edificios  públicos  son:  la  iglesia, 
una  casa  capitular,  una  escuela  gratuita,  una  adua- 

na y  una  capilla  para  los  metodistas:  al  S.  de  la  ciu- 
dad hay  una  fuente  mineral,  y  su  linfa  esta  ligera- 

mente impregnada  de  azufre:  una  azumbre  de  su 
agua  da  120  granos  de  sedimento,  los  dos  tercios 
de  nitro,  y  lo  restante  de  cal:  ademas  se  esplotau 
en  las  cercanías  algunas  millas  de  uUa:  Hartlepool 
recibió  del  rey  Juan  los  privilegios  de  ciudad:  ce- 

lebra tres  ferias  anuales,  y  mercado  los  sábados,  y 
su  población  consiste  en  1.249  liab. 

HARTLEY  ó  HAIlTLEY-l'AXS:  lugar  de 
Inglaterra  (Northumberland),  á  2  leguas  N.  E. 
de  Newcastle:  tiene  4.100  bab.  (en  toda  la  parro- 

quia): á  una  milla  X.  está  el  palacio  de  los  Dela- 
vals,  de  construcción  moderna:  Lace  mucha  espor- 
tacion  de  ulla  y  sal. 
HARTLEY  (David):  médico  y  filósofo  inglés; 

nació  eu  Ilingworth  en  1705,  murió  en  1 751,  es  au- 
tor de  una  obra  titulada:  "Observaciones  sobre  el 

hombre,  sus  facultades,  sus  deberes  y  sus  esperan- 

zas," 1"49  y  1791,  en  laque  pretende  esplicar  todos 
los  fenómenos  sicológicos  por  la  asociación  de  las 
ideas,  y  esta  por  las  vibraciones  de  los  nervios  y  los 
movimientos  del  cerebro:  esta  obra  ha  sido  tradu- 

cida por  R.  A.  Sicurd,  1802,  2  vol  eu  8.°:  Hartley 
tuvo  por  discípulo  al  doctor  l'riestley. 
IIARTSOEKEII  (Nicolás):  sabio  holandés; 

nació  eu  1050,  murió  en  1725,  recibió  las  lecciones 

de  Higghens,  pasó  á  París,  donde  permaneció  do- 
ce años  y  contrajo  amistad  con  los  sabios,  y  parti- 

cularmente con  Cassini,  Malebranche  y  el  marques 

de  L'Hopital;  en  1696  se  trasladó  a  Rotterdam, 
donde  enseñó  matemáticas  al  czar  Pedro,  y  fué 
nombrado  en  1704  profesor  de  dicha  ciencia  y  de 
filosofía  en  Dusseldorf,  por  el  elector  palatino:  hi- 

zo algunos  descubrimientos,  entre  otros  el  de  los 
animálculos  espermáticos,  y  perfeccionó  el  micros- 

copio y  el  telescopio:  este  sabio  era  aficionado  á  la 
controversia,  y  atacó  sin  miramiento  a  Descartes, 

Xewton  y  Leibnitz:  sus  principales  obras  son:  "En- 
sayo de  dióptrica,  1694;  Principios  de  física,  1696; 

Tratado  de  física,  1696;  Colección  de  piezas  de  fí- 
sica," donde  se  hace  ver  la  nulidad  del  sistema  de 

Newton,  1722. 
HARTZ,  f  Véase  H.U!Z.) 
HARTZENBUSCH  (D.  Jdajj  Eugenio):  uno 

de  los  mejores  poetas  dramáticos  españoles:  nació 
en  Madrid  el  dia  6  de  setiembre  de  1806:  su  pa- 

dre, alemán  de  nacimiento  y  ebanista  de  oficio,  era 
un  artesano  honrado  y  Ijoiuladoso:  su  madre  murió 
demente  eu  el  otoño  de  1808  de  resultas  de  un  gran 
susto  que  recibió  el  dia  4  de  agosto  por  haberse 

mostrado  compasiva  hacia  el  intendente  Viguri 
qne,  como  es  sabido,  fué  arrastrado  en  aquel  dia 
por  las  calles  de  Madrid:  D.  Juan  Eugenio  estudió 
latinidad  y  filosofía  en  el  colegio  de  San  Isidro  el 
Real:  después  aprendió  el  oficio  de  su  padre,  y,  co- 

mo él,  fué  por  muchos  años  un  excelente  y  laljorio- 
so  artesano:  pero  como  ya  había  cobrado  afición 
al  estudio,  aprovechaba  sus  ratos  de  ocio  en  apren- 

der el  arte  poética  del  P.  Losada  y  los  idiomas  fran- 
cos é  italiano:  el  alemán  era  su  lengua  paterna: 

desde  luego  se  manifestó  partidario  decidido  de  las 
obras  dramáticas,  y  leia  con  avidez  todas  cuantas 
comedias  caian  en  sus  manos:  después  frecuentó  el 
teatro:  meditó  mucho  sobre  este  genero  de  litera- 

tura, y  se  sintió  al  fin  in.spirado  por  el  sacro  fuego 
de  los  vates:  pero  desgraciado  por  su  situación,  mo- 

desto, apocado  y  poco  comunicativo  por  carácter, 
lio  se  atrevía  á  revelar  á  nadie  sus  instintos  poéti- 

cos, y  el  tesoro  de  conocimientos  que  guardaba,  per- 
manecía oculto  hasta  para  los  individuos  de  su  fa- 

milia: así  pasó  bastante  tiempo,  y  al  fin  se  deter- 
minó á  salir  de  un  estado  en  que  debían  luchar 

violentamente  su  pobreza,  su  escesiva  modestia  y 
su  ardiente  ingenio:  principió  traduciendo  del  fran- 

cés algunas  comedias  en  prosa:  formaba  parte  de 
la  compañía  de  aficionados  de  un  teatro  casero,  y 
por  complacer  á  un  amigo  que  quería  lucirse  en  un 

papel  trágico,  escribió  su  "Doña  Leonor  de  Ca- 
brera," que  es  una  traducción  ó  mas  bien  una  imi- 

tación de  la  "Adelaida"  de  Voltaíre:  mas  adelante 
se  resolvió  á  presentar  esta  producción  en  el  teatro 

público,  y  cambió  el  título  por  el  de  "Floresinda," trasladando  sus  personajes  á  los  tiempos  del  rey 
Wamba:  en  1829  refundió  la  comedia  de  Rojas, 

"El  amo  criado,"  y  tradujo  del  francés  las  intitu- 
ladas "El  tutor  y  El  regreso  inesperado:"  la  prime- 

ra produjo  escelente  efecto;  la  segunda  agradó  y 
no  hizo  mas  que  pasar  la  tercera :  poco  tiempo  des- 

pués refundió  "Los  empeños  de  un  acaso,"  de  Cal- 
derón, y  "La  confusión  de  un  jardín,"  de  Moreto, 

siempre  dominado  por  la  idea  de  restaurar  el  tea- 
tro antiguo  español,  y  muy  acertado  en  la  elección 

de  las  producciones:  con  la  esperanza  de  que  estas 
dos  obras  se  representasen,  tuvo  la  debilidad  de 
prestarse  á  arreglar  una  comedia  original  de  La- 
viauo,  que  mas  bien  era  un  auto  sacramental :  su  tí- 

tulo era  "La  restauración  de  Madrid,"  y  fué  hor- 
rorosamente silbada:  este  sacrificio  fué  infructuoso, 

porque  no  se  pusieron  en  escena  sus  refundiciones 
de  Calderón  y  de  Moreto,  ni  mas  adelante  sus  tra- 

ducciones del  "Edipo"  de  Voltaire,  y  la  "Mérope" 
de  Alfieri,  así  como  también  su  tragedia  original 

"Medea,"  ni  su  drama  "D.  Fernando  de  Anteque- 
ra."— La  mala  suerte  de  D.  Juan  Eugenio  no  po- 
día estar  mas  declarada;  por  fortuna  su  tenaz  mo- 

destia había  ocultado  su  nombre:  mientras  tanto 
su  gusto  dramático  había  sufrido  alteraciones,  y 
aparecía  el  romanticismo:  Hartzenbusch  nohabia 
abandonado  su  oficio  de  ebanista;  pero  lo  ejercía 

por  última  vez,  ganando  un  jornal  en  el  Estamen- 
to de  Proceres;  terminada  la  obra,  se  dedicó  al  es- 

tudio de  la  taquigrafía,  concluido  el  cual  fué  taquí- 
grafo de  la  Gaceta,  después  del  Diario  de  Cortes, 
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y  mas  adelante  abandonó  este  ejercicio,  porqae  pu- 
do vivir  de  la  literatura. — Al  poco  tiempo  los  car- 

teles de  teatro  anunciaban  en  Madrid  la  representa- 
ción de  uu  nuevo  drama,  intitulado:  "Los  amantes 

de  Teruel :"  la  conocida  historia  de  los  desgraciados 
Marsilla  é  Isabel  de  Scg-ura,  no  podia  menos  de  in- 

teresar al  público  madrileño,  y  la  parte  mas  esco- 
gida de  él  se  dispuso  á  verla  puesta  en  escena:  ig- 

norábase generalmente  el  nombre  del  autor:  solo 
en  algún  circulo  de  literatos  se  pronunciaba  un  ape- 

llido largo,  enredoso  y  conocidamente  estranjero, 
añadiendo  como  por  mofa  unos  que  el  autor  era  un 
carpintero,  y  otros  que  era  sillero;  y  cuéntase  que 
al  oir  esto  último  un  escritor  de  costumbres,  esci- 

taba la  risa  diciendo  a  sus  amigos:  "Pues  si  el  au- 
tor es  sillero  su  obra  debe  tener  mucha  paja:"  al 

fin  el  drama  se  representó,  y  un  grito  general  de 
aprobación,  aplausos  frenéticos  no  interrumpidos  y 
entusiasmadas  voces  pidiendo  al  autor,  fueron  el 
primero  y  el  justo  triunfo  de  los  talentos  dramáti- 

cos de  D.  Juan  Eugenio  Hartzenbusch. — Desde 
aquella  noche  concluyeron  los  sarcasmos  y  la  ironía 
de  que  era  objeto  el  humilde  y  modesto  poeta:  mu- 

chos de  los  que  sin  conocerle  se  burlaban  de  él  im- 
placablemente, solicitaban  entonces  su  amistad;  en 

fin,  hasta  los  mismos  que  hablan  opuesto  grandes 
obstáculos  á  la  representación  de  sus  obras  dramá- 

ticas le  impulsaban  elogiando  aquel  drama  para  que 
escribiera  otros,  y  no  se  parase  en  la  gloriosa  car- 

rera que  tan  felizmente  habla  comenzado:  el  genio 
debia  triunfar,  como  hemos  dicho,  y  triunfó  en  efec- 

to: D.  Juan  Eugenio  cultivó  la  amistad  de  varones 
eminentes;  se  ocupó  con  ardor  en  tareas  literarias; 
y  ya  en  el  teatro,  ya  como  socio  del  Liceo  y  del 
Ateneo,  hizo  brillar  fácilmente  la  solidez  de  sus  es- 

tudios profundos:  desde  aquella  época  basta  el  pre- 
sente son  muchas  las  producciones  que  se  deben  á 

su  pluma:  entre  sus  obras  dramáticas  se  citan  prin- 
cipalmente: "Doña  Mencía;  Don  Alonso  el  Casto; 

La  jura  en  Santa  Gadea;  Primero  yo;  Honoria; 
El  Bachiller  Mendaiias;  La  Visionaria;  La  Coja  y 
el  Encogido;  Juan  de  las  Viñas;  Es  un  bandido  y 
La  Madre  de  Pelayo:"  también  son  suyas  tres  co- 

medias de  magia:  "La  redoma  encantada,"  (de 
gran  mérito  en  la  versificación  y  que  se  representó 

treinta  y  cuatro  noches  seguidas);  "Los  polvos  de 
la  madre  Celestina,  y  las  Batuecas." — El  Sr.  Hart- 

zenbusch ha  publicado  con  el  mas  puro  éxito  "El 
teatro  escogido"  de  Tirso  de  Molina,  consultando 
malísimas  impresiones,  llenas  de  erratas,  falta  de 
vocablos  y  hasta  de  versos,  supliéndolo  todo  y  cor- 

rigiéndolo á  fuerza  de  cavilaciones  y  vigilias,  y  ador- 
nando la  edición  con  notas  interesantísimas  que  han 

merecido  el  encomio  de  todos  los  buenos  literatos: 
también  forma  parte  de  la  sección  de  literatura  del 
Liceo,  encargada  de  la  edición  de  las  obras  de  Lo- 

pe de  Vega,  y  su  auxilio  es  de  tanta  importancia 
como  provechoso:  el  Sr.  Hartzenbusch  es  muy  buen 
critico,  y  ha  escrito  escelentes  artículos  solire  las 
producciones  de  D.  Ramón  de  la  Cruz,  Dionisio  So- 
lís,  D.  Enrique  de  Villena,  y  sóbrelos  comentarios 
de  Clemencinal  Quijote:  completan  sus  obras  dra- 

máticas tres  traducciones:  "El  novio  de  Buitrago; 

El  barbero  de  Sevilla  y  Ernesto:"  también  ha  pu' 
blicado.un  volumen  que  contiene  sus  composiciones 

sueltas  en  verso  y  prosa;  y  ademas  ha  dado  artícu- 
los y  coni])Osiciones  para  la  "Risa"  y  otras  colec- 

ciones periódicas:  conoce  perfectamente  los  teatros 
inglés,  francés,  italiano,  alemán  y  español:  todo  el 

que  le  trata  sabe  que  juzga  con  severidad  sus  pro- 
pios escritos,  y  los  ajenos  con  blandura;  y,  como 

dice  un  biógrafo,  "es  el  refugio  de  todo  principian- 
te, el  paño  de  lagrimas  de  todo  el  que  le  pide  con- 

suelos en  sus  aflicciones  literarias,  el  defensor  ha- 
bitual de  lo  que  parece  menos  susceptible  de  defen- 

sa:" el  Sr.  Hartzenbusch  es  bibliotecario  de  la 
nacional  de  esta  corte  y  caballero  de  las  reales  y 
distinguidas  órdenes  de  Carlos  III  é  Isabel  la  Ca- 

tólica: para  concluir  diremos  que  el  Sr.  Hartzen- 
busch acaba  de  ser  admitido  como  académico  en  la 

de  la  lengua. 
HARUDJ:  cadena  de  montañas  del  Estado  de 

Trípoli  (Fezzan) ;  es  una  ramificación  del  Atlas,  y 
se  divide  en  dos  cadenas  secundarias:  el  Harndj- 
el-Abiad  (es  decir  blanco),  al  S.  O.  y  el  Harudj- 
el-Azuad  (es  decir  negro),  al  E.,  sobre  el  límite 
meridional  del  Fezzan:  el  último  es  el  "Mons  Al- 
ter"  de  los  antiguos. 
HARUX-AL-RASCHID  (es  decir  el  Justi- 

ciero ) :  célebre  califa  de  Oriente,  de  la  raza  de  los 
Abasidas;  nació  en  Rei  (Media),  en  7fió;  murió 
en  Thous  en  809;  habíase  ya  distinguido  peleando 
en  el  Asia  Menor  con  las  tropas  de  la  emperatriz 
Irene,  cuando  reemplazó  en  el  trono  en  186  á  su 
hermano  Muza-al-Hadi:  envidioso  este  último  de 
los  triunfos  de  Harun,  estaba,  según  dicen,  a  pun- 

to de  asesinarle,  cuando  su  madre  común,  viéndo- 
se inevitablemente  reducida  á  no  tener  ya  mas  que 

un  hijo,  prefirió  deshacerse  del  califa:  Harun  ele- 
vó el  imperio  de  los  califas  de  Oriente  al  mas  alto 

grado  de  esplendor:  hizo  inmensas  conquistas  en 
Asia  y  derrotó  en  muchas  ocasiones  a  Irene  y  á 
Niceforo:  estendió  sus  relaciones  hasta  Occidente 

y  solicitó  la  alianza  de  Carlo-Magno:  Harun  pro- 
tegió las  artes  y  las  letras  y  se  rodeó  de  una  corte 

magnifica;  pero  la  historia  le  tacha  de  cruel,  pues 
mandó  dar  muerte  por  medio  de  horribles  suplicios 
á  muchos  miembros  de  su  propia  familia:  citase  en 
el  número  de  sus  víctimas  á  la  familia  de  los  Bar- 
mecidas.  (Véase  este  nombre.) 
HARUKG  A  ó  HARUGA  ó  HAVIGA:  nom- 

bre que  los  romanos  daban  á  una  especie  de  victi- 
ma cuyas  entrañas  eran  adherentes:  Varron  dice 

que  se  daba  este  nombre  á  los  carneros  que  se  in- molaban. 

HARUSPICES.  (Véase  Aeuspices.) 
IIARVEY  (WiLLiAii):  célebre  médico  inglés; 

nació  en  1578  en  el  condado  de  Kent,  murió  en 

1657;  se  dedicó  con  ardor  á  la  anatomía  esperi- 
niental;  deseoso  de  instruirse  visitó  á  los  sabios  de 
Francia,  Italia  y  Alemania;  fijó  su  residencia  en 
Londres  en  1604:  fué  nombrado  en  1613  profesor 
de  anatomía  y  cirugía  en  el  colegio  de  medicina  de 
aquella  ciudad;  fué  médico  de  los  reyes  Jacobo  I 
y  Carlos  I,  y  fué  nombrado  en  1645  director  del 
colegio  de  Merton,  en  Oxford:  habiendo  seguido 
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el  partido  del  rey  durante  la  guerra  civil,  se  vio 
despojado  de  sus  destinos  y  vivió  después  en  el  re- 

tiro: se  le  debe  multitud  de  descubrimientos  en  ana- 
tomía y  en  lisiologiii;  el  mas  importante  de  todos 

es  el  de  las  leyes  de  la  circulación  de  la  sangre,  des- 
cubrimiento que  comunicó  á  sus  discípulos  en  Uil'J, 

y  dio  á  conocer  al  público  eu  un  tratado  que  publi- 
có en  1628:  este  descubrimiento  fué  primero  dispu- 

tado por  los  émulos  de  Ilarvey;  pero  no  tardó  en 
sor  universalmente  admitido  y  cambió  enteramen- 

te la  faz  de  la  ciencia:  entonces  se  quiso  atribuir  su 

honor  á  los  antig'uos:  las  principales  obras  de  Ilar- 
vey son:  "Kxercitatio  anatómica  de  raotu  cordis  et 

sanguinisiuanimalibus,"  IGáUy  1739  en  4.'"'Dege- 
neratione  animalium,"  Lóudres,  lü51  en  4.°  "Non- 
veans  principes  de  philosopliie,"  &c,.  en  Londres, 
1170,  en  4.°:  sus  obras  reunidas  han  sido  publica- 

das ennfiti,  '2  vol.  en  4  " 

HARWEi':  archipiélíigo  del  Grande  Océano 
equinoccial.  (Véase  Mangea.) 
HARWICH:  ciudad  de  la  Inglaterra  (Essex), 

á  2i  leguas  S.  E.  de  Ipswicli,  situada  en  la  estre- 
inidad  N.  E.  de  una  pequeHa  península  que  pene- 

tra en  el  mar  del  Norte:  tiene  4.300  hab.:  su  puer- 
to es  anchuroso  y  le  defiende  el  fuerte  Languard: 

hay  un  buen  astillero,  eu  el  cual  se  han  construido 
varios  buques  de  linea  de  tercera  clase:  todos  los 
años  concurren  muchos  estranjeros  á  tomar  los  ba- 

ños de  mar:  la  mayor  parte  de  sus  habitantes  se 
dedican  á  la  pesca. 

H  ARZ  ó  II ARZGEBIRGE  (Hercvniüs  mons): 
grupo  de  montañas  de  Alemania  en  el  Hanover: 
este  grupo  tiene  su  punto  céntrico  en  el  limite  co- 

mún del  principado  de  Grubenhageu,  hacia  las 
fuentes  del  Ocker,  del  Roden  y  del  Oder  hanove- 
riano,  á  los  51"  48'  lat.  N,,  y  los  14°  13'  long.  E.: 
desde  allí  parten  en  todas  direcciones  los  ramales 
que  componen  el  sistema  del  Harz,  el  cual  cubre  114 
leguas  cuadradas:  la  cima  mas  elevada  del  Harz  es 
el  Brocken,  cuya  altura  es  de  4.067  pies  sobre  el 
nivel  del  mar:  cuando  se  coloca  el  observador  en 
la  cumbre  del  Brocken  al  amanecer  ó  á  la  calda 

del  dia  entre  el  sol  y  un  grupo  de  nubes,  descubre 
su  imagen  reflejada  en  esta  nube  como  en  un  espe- 

jo de  aumento:  este  fenómeno  fué  largo  tiempo  el 
terror  de  los  montañeses:  en  1807  dio  el  Harz  su 

nombre  a  un  departamento  del  reino  de  Westfalia, 
cuya  capital  era  Heiligenstadt,  y  en  la  actualidad 
lo  da  á  un  di-strito  del  condado  de  Brunswick. 
HARZGERODE:  ciudad  murada  del  ducado 

de  Anhalt-Bernburgo,  en  el  Harz,  á  8  leguas  S. 
O.  de  Bernburgo:  tiene  2.200  hab.;  en  las  cercanías 
hay  minas  de  plata,  hierro,  &c. 
HASBÁIN  (p.us  de)  ó  HASPENGAU,  HAS- 

PINGA  COMITATUS:  pequeño  pais  de  la  Bél- 
gica, en  el  N.  de  la  provincia  de  Lieja;  comprende 

las  ciudades  de  Lieja,  de  A^iset  y  de  Tougres. 
HASCHEM  ó  li  ASCEM  (Mohamet-Ben-Ha- 

MET,  llamado  el  Gerife):  doctor  de  la  ley  de  Ma- 
horaa;tomó  el  título  de  gerife  porque  pretendía  des- 

cender de  Mahoma,  y  envió  hacia  1508  a  sus  tres 
hijos  á  predicar,  en  nombre  del  rey  de  Fez,  la  guerra 
santa  contra  los  cristianos,  que  erau  dueños  de  una 

Tomo  IV. 

parte  de  la  África  septentrional:  obtuvo  rápiílos 
triunfos,  y  fundo  la  dinastía  de  los  Gcrifes,  que  des- 

líe el  año  1509  reinaron  sobre  casi  toda  la  Barba- 
ria Occidental,  y  en  el  dia  ocupan  aún  el  trono  de 

^Marruecos. 

HASCHEM:  califa  de  Córdoba.  (Véase  Hes- 
CUAM.) 

HASLI:  valle  de  Suiza,  en  la  parte  S.  E.  del 
cantón  de  Berna,  en  las  fronteras  de  los  de  Unter- 
wal  y  de  Uri:  en  este  valle  hay  hermosas  praderas, 
en  las  que  se  crian  14.000  cabezas  de  ganado  de  toda 
especie:  se  fabrican  anualmente  3.000  quintales  de 

queso :  las  principales  esportaciones  consisten  en  tri- 
go, vino,  sal,  manufacturas  y  frutos  coloniales:  po- blación 5.500  hab. 

IIASLIXGDEN:  ciudad  de  Inglaterra,  á  8^ 

leguas  S.  E.  de  Lancaster,  y  á  4|  N.  JV.  O.  de  Mau- 
chester;  está  situada  en  un  valle  á  orillas  del  canal 
de  su  nombre,  que  se  junta  hacia  el  S.  con  el  de  Bu- 
ry,  y  hacia  el  Ñ.  con  el  de  Leeds-y-Liverpool:  su 
industria  consiste  en  fábricas  de  tejidos  de  algodón 
y  lana:  población  6.595  hab. 
HASNON:  departamento  del  Xorte,  á  2  leguas 

X.  O.  de  Valenciennes  y  á  J  S.  O.  de  Saint  Amand- 
les-Eaux;  está  situado  en  la  orilla  derecha  del  Scar- 
pe;  en  otro  tiempo  hubo  en  este  departamento  una 
abadía  fundada  eu  670,  y  de  ella  fué  abadesa,  en 

el  siglo  IX,  la  princesa  Hermentrudis,  hija  de  Car- 
los el  Calvo:  ))oblacion  2.0G0  hab. 
HASPARREX:  villa  de  Francia,  á  ̂   leguas 

S.  O.  de  Bayona,  y  á  2i  E.  de  Ustaritf:  comercia 
mucho  en  ganado:  población  4.670  hab. 
HASPRES;  villa  de  Francia,  á  2|  leguas  S.  O. 

de  Valenciennes,  y  á  una  E.  S.  E.  de  Bonchaiu; 
está  situada  á  orillas  del  Selles:  poblaciou  2.574 
habitantes. 

IIASSAX^  (Véase  Hazan.) 
HASSAXKALEH:  ciudad  murada  de  la  Tur- 

quía asiática,  á  4  leguas  E.  de  Erzerum;  está  situa- 
(ia  cerca  de  la  margen  izquierda  del  Aras:  pobla- 

ción 5.000  hab.,  turcos  y  armenios. 
HASSE  (Juax  Adolfo)  :  celebre  compositor  de 

música;  nació  en  Bergedorf,  cerca  de  Hamburgo, 
en  1705,  murió  en  Venecia  en  1783;  fué  discípulo 

de  Searlatti  en  X^apoles;  viajó  por  diferentes  partes de  Europa;  hizo  representar  eu  diversos  teatros  las 
óperas  que  han  fundado  su  reputación,  entre  otras 
"Artajerjes,  Alejandro  en  las  Indias,"  y  puso  eu 
música  todas  las  óperas  de  Metastasio:  compuso 
también  música  de  iglesia,  y  se  cita  de  él  un  mise- 

rere que  se  considera  como  una  obra  maestra:  la 
música  de  Hasse  se  distingue  por  la  dulzura,  la  pu- 

reza y  la  naturalidad  de  la  melodía. 

HASSEL  (Juan  Jorge  Enrique")  :  sabio  geógra- 
fo y  estadista  alemán;  nació  en  Wolfenbuttel  en 

1770,  murió  en  Weimar  en  1829:  pulilicó  multitud 

de  obras;  las  principales  son,  "Descripción  geográ- 
fica y  estadística  de  los  ducados  de  Wolfenbuttel  y 

de  Blankenburgo,"  Brunswick,  1802,  2  volúmenes; 
"Bosquejo  estadístico  de  todos  los  estados  de  Eu- 

ropa," 1805,  en  folio;  "Ojeada  estadística  del  impe- 
rio de  Austria,  del  imperio  de  Rusia,"  Xuremberg, 

1807;  "Del  reino  de  Westfalia,"  Weimar,  1809; 
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"Manual  de  la  estadística  de  los  estados  de  Euro- 

pa," Weimar,  1812;  "Diccionario  general  de  geo- 
grafía y  de  estadística,"  Weimar,  1817-18,  &c.: 

Hassel  fué  ademas  colaborador  en  un  gran  núme- 
ro de  obras,  principalmente  en  la  Enciclopedia  de 

Ersch  y  Gruber. 
HASSELQUIST  (Federico):  naturalista  sue- 

co; nació  en  la  parroquia  de  Taern valla  en  1722; 
fué  uno  de  los  discípulos  mas  distinguidos  de  Lineo: 
hizo  en  1746,  por  consejo  de  este  sabio,  un  viaje  á 
Palestina,  donde  recogió  los  objetos  mas  raros  en 
historia  natural :  estaba  a  punto  de  volver  á  Euro- 

pa, cuando  murió  en  Esmirna  en  1752:  Lineo  pu- 
blicó el  resultado  de  las  investigaciones  de  su  discí- 
pulo, bajo  el  título  de  "Iter  Palestinum,  ó  viaje  á 

Palestina,  con  memorias  y  observaciones  sobre  los 
objetos  de  historia  natural  mas  interesantes,  &c.," 
en  sueco,  Estocolmo,  1757;  traducido  al  inglés, 
Londres,  1706,  y  al  francés  por  Eidous,  París,  1769, 
2  volúmenes  en  12." 
HASSELL:  ciudad  de  los  Paises-Bajos,  provin- 

cia de  Limburgo,  á  3J  leguas  X.  N.  O.  de  Tongres, 
y  á  4J  O.  N.  O.  de  Maestricht;  esta  situada  a  ori- 

llas del  Deraer:  tiene  regular  caserío  y  un  colegio, 
y  su  industria  consiste  en  una  hilandería  de  algo- 
don  y  muchos  destilatorios :  esta  ciudad  fué  cercada 
de  muros  en  1282;  en  1567  fué  el  teatro  de  una  re- 

volución que  tendía  á  sustituir  el  culto  reformado  á 
la  religión  católica,  cuyos  movimientos  fueron  apa- 

ciguados por  el  obispo  de  Lieja:  población  6.328 
habitantes. 

HASSENFRATZ  (Juan  Enrique):  nació  en 
París  en  1755,  murió  en  1827;  fué  primero  carpin- 

tero, después  ingeniero  geógrafo,  ingeniero  de  mi- 
nas, y  pasó  á  la  Estiria  y  la  Carintia  á  estudiar  el 

arte  de  hacer  el  hierro:  adoptó  con  calor  los  prin- 
cipios de  la  revolución  francesa;  fué  uno  de  los  jefes 

que  sublevaron  los  arrabales  en  1792,  y  que  de  acuer- 
do con  Danton  prepararon  la  jornada  del  10  de  agos- 
to; fué  individuo  del  Común  en  París;  fué  nombrado 

por  Bouchotte  primer  comisario  de  guerra,  y  se  mos- 
tró uno  do  los  mas  esaltados  en  desenmascarar  de- 

lante de  la  Convención  al  traidor  Dumouriez:  no 

representó  papel  alguno  después  de  la  caída  de  Ro- 
bespierre:  miembro  del  instituto,  desde  su  creación, 
y  profesor  en  la  escuela  de  minas,  fué  también  uno 
de  los  fundadores  de  la  escuela  politécnica,  donde 
enseñó  la  física:  en  1815  perdió  todos  los  empleos: 
se  tiene  de  él,  entre  otras  obras,  "Curso  de  mine- 

ralogía, 1796,  en  8.°;  Tratado  del  arte  del  carpin- 
tero, 1804,  en  4.°;  Siderotechnia,  ó  arte  de  tratar 

los  minerales  de  hierro,  1812,  4  volúmenes  en  4.°; 
Tratado  del  arte  de  calcinar  la  piedra  calcarla," 
1825,  en  4.°:  escribió  también  "Diccionario  físico 
de  la  Enciclopedia  metódica,"  1816-1821,  4  volú- 

menes en  4.° 
HASER:  ciudad  de  la  India  inglesa.  (Véase 

Aceyr-Ghor.) 
HASSIA:  nombre  latino  de  la  Hesse. 

*  HASTAHÜACAN  (Santa  mabia):  pueblo 
de  la  municip.  y  part.  de  Tlalpam,  distr.  O.  del  est. 
do  México. 

*  HASTAPANITLA:  pueblo  de  la  municip. 

de  Istacoyotla,  part.  de  Mestitlan,  distr.  de  Hue- 
jutla,  est.  de  México. 
HASTENBECK:  pueblo  del  reino  de  Hanover 

(Kalemberg)  al  S.  O.  de  Hanover:  tiene  400  hab.: 
el  mariscal  de  Estrés  ganó  aquí  una  batalla  á  los 
ingleses  mandados  por  el  duque  de  Cumberland 
1,1757):  en  las  llanuras  contiguas  á  Hastenberk  se 

coloca  el  "Idistavisus  campus"  de  los  antiguos,  cé- 
lebre por  la  brillante  victoria  que  ganó  allí  Ger- 

mánico á  Arminio  el  aüo  16  de  Jesucristo. 
HASTIXG:  célebre  aventurero  del  siglo  IX; 

nació  en  Francia  ó  Dinamarca  hacia  810;  puesto  á 
la  cabeza  de  los  normandos  en  845  vino  á  asolar  las 

orillas  del  Loira;  pero  rechazado  por  los  habitantes 
de  Tours,  llevó  sus  armas  á  la  Frisia;  emprendió  en 
seguida  una  espedicion  á  Italia,  y  se  apoderó  en  867 
de  la  ciudad  de  Luna,  que,  según  dicen,  creía  ser  la 
misma  Roma;  hizo  después  nuevas  escursiones  en 
Francia,  y  obligó  á  Carlos  el  Gordo  á  cederle  el 
condado  de  Ckartres  (879) :  fué  al  fin  rechazado  y 
volvió  á  Dinamarca,  donde  murió  hacia  890. 
HASTIXGS:  ciudad  y  puerto  de  Inglaterra,  á 

li  leguas  S.  O.  de  Winchelsea,  y  á  10|  E.  de  Chí- 
chester;  está  situada  á  orillas  del  paso  de  Calés: 

lat.  X.  50°  52'  10",  long.  E.  3°  15'  6":  esta  ciudad 
tiene  dos  iglesias  muy  antiguas,  casa  consistorial, 
aduana,  dos  escuelas  privilegiadas  y  un  cuartel  de 
infantería:  en  sus  costas  se  coge  mucha  pesca,  la 
cual  sirve  para  el  abastecimiento  del  mercado  de 
Londres:  Hastings  tiene  título  de  villa  real:  su  po- 

blación consiste  en  5.085  hab. :  es  célebre  por  haber 
efectuado  en  ella  su  desembarco  Guillermo,  duque 
de  Xormandía,  y  por  las  señaladas  batallas  que  ea 
1066  ganó  este  conquistador  en  sus  inmediaciones 
á  Haroldo,  rey  de  Inglaterra,  el  cual  perdió  cu  ella 
su  corona  y  la  vida. 

HASTIXGS  ("W aeren)  :  gobernador  de  las  In- 
dias; nació  cu  1733  en  el  condado  de  Oxford,  mu- 

rió en  1818:  después  de  haber  desempeñado  cargos 
subalternos  en  los  que  hizo  eminentes  servicios  á 
la  compañía  de  Indias,  fué  nombrado  en  1772  go- 

bernador de  Bengala,  y  en  1774  gobernador  gene- 
ral de  todas  las  posesiones  inglesas  en  la  India:  en 

este  puesto  elevado  desplegó  suma  habilidad  y  se 
valió  de  todos  los  medios  para  aumentar  las  pose- 

siones y  las  riquezas  de  la  compañía;  pero  al  mismo 
tiempo  ejerció  contra  los  desgraciados  indios  toda 
clase  de  vejaciones,  y  desplegó  tal  rigor,  perfidia  y 
avaricia,  que  levantaron  un  clamor  universal:  fué 
exonerado  en  1786  y  residenciado  ante  el  parla- 

mento de  Inglaterra,  donde  tuvo  por  acusadores  á 

Fox,  Sheridan  y  Burke,  que  enumeraron  con  ad- 
mirable elocuencia  los  crímenes  de  este  tirano:  des- 

pués de  doce  años  de  debates,  cediendo  la  cámara 
de  los  lores  á  consideraciones  políticas,  y  aun,  se- 

gún dicen,  ganada  en  parte  por  los  tesoros  del  acu- 
sado, declaró  absuelto  á  Hastings  a  pesar  de  ha- 
berse probado  todos  los  delitos  que  le  imputaban 

(1798):  Hastings  tenia  un  conocimiento  profundo 
de  la  literatura  oriental:  se  le  Jebe  el  descubrimien- 

to de  los  libros  sagrados  de  los  indios,  y  dejó  va- 
rias memorias  sobre  la  India. 

HASTIXGS  (Francisco  Ratveon  Moiba,  mar- 
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<}LES  de):  iiaeiü  en  1754,  murió  cu  182G,  era  liijo 
del  conde  de  Moira  y  de  Isabel  llastings,  y  sobri- 

no por  su  madre  de  lord  llnntingdon:  hizo  sus  pri- 
meras campañas  en  América  á  las  órdenes  de  Cu- 

ten, y  al  rej^resar  a  Europa  so  distinguió  cu  las 
guerras  del  continente,  fué  comandante  en  jefe  en 
Escocia  y  general  de  artillería:  nombrado  gober- 

nador general  de  la  India  en  1812,  derrotó  ;i  los 
malirattas,  sometió  el  Nopod  y  gobernó  hábilmen- 

te; sin  embargo,  fué  acusado  de  uuilversacion  por 
la  compafiín:  volvió  entonces  á  Inglaterra  (1822) 
y  logró  jnstilicarse  plenamente:  en  1824  fué  nom- 

brado gobernador  de  Malta,  donde  murió. 
HATFIELU:  aldea  de  Inglaterra,  á  IJ  leguas 

N.  E.  de  Doncastor  y  una  S.  O.  de  Thorn:  es  céle- 
bre por  la  batalla  que  se  dio  en  sus  alrededores  en 

633  entre  Eduino,  prinnn-  rey  cristiano  de  Xortliuni- 
bria,  Cadwallo,  rey  de  Gales,  y  Perda,  rey  da  Mer- 
cia,  en  la  cual  Eduino  fué  derrotado:  la  parroquia 
contiene  2.042  hab. 

HATFIELD  ó  BISHOP'S  HATFIELD:  vi- 
lla de  Inglaterra  (Hartford),  á  li  leguas  E.  de 

San  All)ano  a  orillas  del  Lea:  tiene  4.000  hab.: 
hay  un  hermoso  castillo  donde  residió  Isabel  antes 
de  subir  al  trono,  y  un  palacio  construido  por  Ce- 
cil  Burleigh,  conde  de  Salisbury. 
UATPIELD  (Toius):  obispo  de  Durham  en 

1346,  murió  en  1381,  gozó  del  favor  del  rey  Eduar- 
do III:  ayudó  á  lord  Percy  á  rechazar  á  los  esco- 

ceses, y  fué  uno  de  los  comisionados  para  nego- 
ciar el  rescate  del  rey  de  Escocia,  que  habia  caido 

en  poder  de  los  ingleses:  fundó  el  colegio  de  la  Tri- 
nidad en  Oxford. 

HATRAS:  ciudad  del  Indostan  inglés,  presi- 
dencia de  Bengala,  á  una  legua  S.  de  Migho:  está 

cercada  de  muros  con  fosos:  la  fortaleza  que  la  de- 
fiende forma  un  rectángulo  guarnecido  de  2U  ba- 

luartes, rodeado  de  un  foso  seco  de  80  pies  de  ¡pro- 
fundidad y  120  de  ancho. 

HATTI  GERIFE,  ó  KIIATTI  GERIPE:  no- 
ble escritura:  se  da  esta  denominación  en  el  impe- 
rio otomano,  no  solo  á  las  cartas  ó  billetes  escritos 

por  mano  del  sultán,  sino  á  las  órdenes  donde  él 
ha  puesto  su  firma,  ó  que  encierra  algunas  palabras 
de  su  escritura;  uno  de  los  mas  célebres  hatti-ge- 
rife  de  los  tiempos  modernos,  es  el  solemnemente 
publicado  por  el  sultán  Abdul-Medjid  el  3  de  no- 

viembre de  1839  en  la  llanura  de  Gulhaué  cerca 

de  Constantinopla  y  en  presencia  de  todos  los  al- 
tos funcionarios  de  la  Puerta,  de  modo  que  la  pa- 

labra hatti-gerife,  puede  considerarse  como  una  es- 
pecie de  carta  del  imperio  otomano.    ' 

HATZFELD  (fasiilu  pe):  antigua  familia  de 
Alemania:  tomó  su  nombre  del  castillo  de  Hatz- 
feld,  situado  en  las  márgenes  del  Edder  en  el  du- 

cado de  Hesse:  los  personajes  mas  conocidos  de  esta 
casa,  son  Melchor  de  Hatzfeld,  general  al  servicio 
del  imperio,  que  mandóun  cuerpo  de  ejército  en  la 
guerra  de  los  Treinta  Años;  fué  antagonista  de 
Baner,  de  Guibriaut  y  Gustavo  Adolfo:  peleó  con- 

tra el  conde  Palatino  Carlos  Luis  en  Lemgo  en 
1633,  tomó  parte  en  la  victoria  de  Duttüngcn  y  se 
apoderó  dí  Varsovia:  murió  en  1658:  Francisco 

Felipe  Adriano,  que  fué  elevado  por  Federico  II 
al  rango  de  prínci|)e  en  1741;  y  Francisco  Luis, 
príncipe  de  Hatzfeld,  que  nació  en  1756  y  se  hizo 
célebre  por  un  rasgo  de  generosidad  que  usó  cou  él 
Napoleón:  en  el  año  de  1806,  cuando  el  emperador 
francés,  después  de  la  victoria  de  Jena  entraba  en 
la  capital  de  Prusia,  Hatzfeld  fingió  unirse  á  su 
causa,  y  por  esto  el  emperador  le  dio  el  cargo  del 
gobierno  civil  de  Berlín ;  pero  no  tardó  mucho  tiem- 
j)0  en  saberse  que  estaba  en  correspondencia  con 
el  ejército  prusiano :  habiendo  sido  interceptada  una 
carta  en  la  que  daba  cuenta  de  las  fuerzas  del  ejér- 

cito francés,  el  príncipe  de  Hatzfeld  fué  ¡ireso  y 
considerado  como  espía:  su  csiiosa  se  dirigió  itmie- 
diatamente  al  castillo,  y  obtuvo  una  audiencia  del 

emperador,  y  echándose  á  sus  pies,  imploró  su  cle- 
mencia ;  pero  el  emperador,  sacando  la  carta  en  que 

.se  acusaba  al  príncipe,  y  dándosela  á  su  esposa  di- 
jo: "Tomad,  ya  no  tengo  pruebas  que  justifiquen  el 

delito  de  vuestro  marido;  esta  libre:"  pasado  algún 
tiempo  el  principe  de  Hatzfeld  hizo  un  gran  papel 
entre  los  grandes  diplomáticos,  llegando  á  ser  em- 

bajador de  Prusia  en  los  Paises  Bajos  y  en  Austria: 
murió  en  Viena  en  1827,  y  su  esposa  á  fines  de 
1832. 

HAUACH:  rio  de  África,  nace  en  la  Abisinia, 
al  S.  de  la  provincia  de  Choa  y  Efat,  corre  al  X.  E. 
y  se  pierde  entre  las  arenas. 
HAUBOLD  (Cristiano Teófilo) : jurisconsulto 

alemán,  nació  en  Dieppe  en  el  año  de  1766  y  falle- 
ció en  el  de  1824;  fué  profesor  de  derecho  antiguo 

en  la  universidad  de  Leipsick  (1789),  profesor  do 
derecho  sajón,  asesor,  y  después  consejero  en  la  cor- 

te de  Sajonia:  entre  las  diferentes  obras  que  ha  es- 
crito, las  que  le  han  dado  mas  nombradla  son  las 

siguientes:  "Lineameiita  institutionum  historica- 
rum  juris  romaui,"  Leipsick,  1805;  "Liueam  doc- 

trina; Pandectarum,"  1820;  "Mauuale  Basilico- 
rum,"  1819. 
HAUBOURDIX:  capital  de  cantón,  situada  al 

Norte  en  el  canal  de  Donay  en  Lila:  cuenta  1.950 
hab.,  y  tiene  fabricas  de  tejidos  de  algodón,  de  al- 
bayalde  blanco  y  curtidos. 

H  AUGWITZ  (  Cristiano  ExRiQüE  C.\itLOS,  con- 
de de)  :  hombre  de  estado,  prusiano:  nació  en  1758 

en  Silesia,  y  murió  en  Viena  el  año  de  1832;  fué 
ministro  plenipotenciario  de  Prusia  en  Viena  1790, 
en  calidad  de  tal  firmó  el  tratado  de  Pilnitz,  1792; 
después  fué  honrado  con  el  cargo  de  ministro  de 
negocios  estranjeros  y  presidente  del  gabinete  de 
Berlín  (1794);  mostróse  bastante  favorable  á  la 
Francia,  por  lo  cual  obtuvo  para  su  pais  favorables 
ventajas;  ])ero  después  de  la  batalla  de  Jena  1806, 
se  retiró  de  los  negocios  y  fué  reemplazado  por 
Hardeuberg. 

HAUKSBEE  (Francisco)  :  físico  inglés;nació 
en  1650:  hizo  importantes  descubrimientos  relati- 

vamente á  la  electricidad  y  a  la  acústica:  se  con- 
serva una  obra  suya  titula:  "Esperimentos  físicos 

mecánicos,"  Londres,  1709  en  4.°;  esta  obra  se  ha- 
lla traducida  en  francés,  Paris,  1754. 
HAUSER  (Gaspar):  niño  misterioso  que  fué 

encontrado  en  1828  cu  Xurcmberg  por  un  vecino 
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de  esa  ciudad:  llevaba  en  su  mano  una  carta  diri- 
gida á  un  oficial  de  caballería  de  la  guarnición  de 

j*<uremberg,  cu  la  cual  se  decia  que  habla  nacido 
el  año  de  1812,  y  que  su  padre  habla  pertenecido 
á  un  regimiento  de  bávaros  de  caballería;  en  cuan- 

to á  lo  demás,  no  podía  dar  latas  esplicaciones  ni 
de  su  persona,  ni  de  su  historia:  parecía  haber  sido 
secuestrado  desde  su  infancia,  y  apenas  sabia  ha- 

blar: recogido  por  la  caridad  pública,  fué  puesto 
después  bajo  la  dirección  y  cuidados  de  un  profe- 

sor de  Kuremberg  que  se  encargó  de  su  educación ; 
luego  fué  protegido  por  lord  Stanhope,  que  le  co- 

locó en  las  oficinas  de  un  tribunal  en  Anspach; 
fué  objeto  de  muchas  tentativas  de  asesinato,  y  úl- 

timamente sucumbió  asesinado  en  1833,  sin  que  se 
hubiera  podido  saber  quien  fuese  el  autor:  los  que 
deseen  saber  algo  mas  con  respecto  á  su  infortu- 

nio, pueden  consultar  la  obra  titulada:  "Gaspar 
Hanser,  ejemplo  de  un  atentado  contra  la  existen- 

cia intelectual  de  un  ser  humano,''  por  Fenerbach, 
Anspach,  1832;  y  "Gaspar  Hauser,  un  aventure- 

ro," por  Merckel,  Berlín,  1830. 
HAUSSA:  estado  de  la  Nigricia  (Soldau),  en 

las  márgenes  del  Niger,  entre  el  Kachena,  el  Ka- 
tagum  y  el  Zegzeg:  tiene  de  30  á  40.000  habitan- 

tes: su  capital  e.s  Kano,  á  los  12°  lat.  X.,  T"  long. 
E.:  Sus  habitantes  son  de  carácter  amable  y  muy 
industriosos:  la  agricultura  está  muy  adelantada: 
el  Haussa  es  poco  conocido,  y  solo  ha  sido  visitado 
hasta  ahora  por  Clapperton  y  Oudney. 
HAUSSMAXX  (Ju.\N  Miguel):  manufacture- 

ro, nació  en  1794  en  Colmar,  y  murió  en  Estras- 
burgo en  1824:  fundó  en  Logelbach,  cerca  de  Col- 

mar, una  fabrica  de  telas  de  indianas,  que  llegó  á 
ponerse  muy  pronto  en  el  estado  mas  floreciente: 
ademas,  hizo  importantes  descubrimientos  para  la 
tintura,  y  fué  uno  de  los  primeros  que  empleó  el 
método  del  blanqueo  de  Berthollet;  introdujo  en 
Francia  el  azul  inglés  y  el  uso  del  ácido  oxálico  pa- 

ra la  estampación  de  los  pañuelos,  y  estableció  el 
prusiato  de  hierro  para  las  telas  de  algodón  en  el 
año  de  1812. 
HAUSSRTJCK:  círculo  de  Austria,  situado  en 

los  círculos  del  Inn  y  el  Danubio;  capital  Wcls. 
HAUTEFEUILLE  ^Jüan  de):  físico  y  mecá- 

nico, nació  en  Orleans  en  164T,  murió  eu  1724:  se 

le  deben  las  obras  siguientes:  "Esplicaciou  del  efec- 
to de  las  trompetas  parlantes  (bocinas),  Paris  1673 

en  4.°;  Péndulo  perpetuo,  1678,  en  4.°;  El  arte  de 
respirar  bajo  el  agua,  1680,  en  4.°;  Balanza  magné- 

tica, 1702;  Perfección  de  los  instrumentos  de  mar, 

1716;  Problemas  de  la  relojería,  1719,  en  4.°;  Di- 
sertación sobre  la  causa  del  eco,  Burdeos,  1741,  en 

8.°:  Problemas  de  acústica,"  Paris,  1788,  en  8." 
HAÜTERIVE  (M.vrRicio,  coxde  de):  diplo- 

mático, nació  en  1754  en  Aspres-les-Corps  (Al- 
tos Alpes),  murió  en  Paris  en  1830;  se  habia  edu- 

cado eu  Vendóme:  fué  por  algún  tiempo  profesor 
en  el  colegio  de  felipenses  euTours  (1779),  acom- 

pañó al  conde  de  Choiseul-Goufier  en  su  embaja- 

da á  Constautinopla  !'1784),  fué  despnes  encarga- 
do de  negocios  de  Francia  en  Moldavia  ( 1785;, 

cónsul  eu  Nueva-York  (1792),  contrajo  amistad 

en  América  con  Talleyrand,  quien  al  encargarse  de 
la  cartera  de  negocios  estranjeros,  le  llamó  á  su 

lado  como  jefe  de  sección,  y  le  nombró  mas  ade- 
lante guarda  de  los  archivos  (1807);  desempeñó 

varias  veces  interinamente  el  ministerio  de  nego- 
cios estranjeros,  y  obtuvo  la  confianza  mas  ilimita- 

da de  Napoleón :  redectó  mas  de  60  tratados  polí- 
ticos ó  comerciales,  y  publicó  algunos  escritos  sobre 

filosofía,  entre  otros:  "Del  estado  de  la  Francia  á 
fines  del  siglo  YIII,  Paris,  1800;  Teodiceo  ó  Teo- 

ría del  orden." 
HAUTEROCHE  (Xativid.íd-Lebretom,  sieur 

de):  actor  y  autor  dramático,  nació  en  Paris  en 
1617,  hizo  su  primera  salida  en  el  Teatro  Francés, 
en  el  cual  continuó  trabajando  hasta  1680:  muchas 
fueron  las  comedias  que  escribió;  pero  las  mejores 

son  las  siguientes:  "El  médico  Crispin;  El  cochero 
supuesto,  y  El  duelo:"  su  teatro  completo  ha  sido 
impreso  muchas  veces  en  Paris;  pero  la  edición  mas 
esmerada  y  correcta  cjue  se  conserva,  es  la  que  sa- 

lió á  luz  en  el  año  de  1772,  3  vol.  en  12." 
HAUTEVILLE:  aldea  de  Francia,  á  4  leguas 

X.  X.  O.  de  Belley  y  á  2J  E.  X.  E.  de  San  Ram- 
bert:  está  situada  en  las  altas  montañas  de  Bugey: 

población  740  hab. 
HAUTEVILLE  LA  GUICHARD:  aldea  de 

Francia,  departamento  de  la  Mancha  (Xorman- 
día),  á  2J  leguas  X.  E.  de  Coutances,  y  á  IJ  E. 
S.  E.  de  San  Salvador  Lendelin:  es  patria  de  Tan- 
credo  de  Hauteville  que  conquistó  el  reino  de  Ña- 

póles en  el  siglo  XI:  población  1.350  hab. 
HAUTEVILLE  (T.ixcredo  de  :  señor  nor- 

mando, padre  de  Guillermo  Brazo  de  Hierro,  Dro- 
gon,  Omphroy  y  Roberto  Guiscard,  que  conquista- 

ron la  Sicilia.   (Véanse  estos  nombres.) 
HAUTPOUL  (AxA  María  de  Montgeroült  de 

Coutaxces,  coxdesa  de  Beaufort  y  después  de): 
escritora  célebre;  nació  en  1760,  murió  en  1837; 
era  sobrina  de  Marsollier:  casó  en  primeras  nup- 

cias con  el  conde  de  Beaufort,  capitán  del  regimien- 
to del  rey,  que  fné  fusilado  después  de  la  espedicion 

de  Quiberou  (1795);  y  en  segundas  nupcias  con 
Carlos  de  Hautpoul,  de  la  misma  familia  que  el  cé- 

lebre general :  publicó  multitud  de  obras,  de  las  que 

citaremos  las  mas  importantes:  "Zilia,  novela  pas- 
toral, 1796;  Childerico,  rey  de  los  francos,  1806; 

Severina,  1S08;  Clementina,  1809;  Curso  de  lite- 
ratura para  el  uso  de  las  señoritas,  1805  y  1821; 

Poesías  varias,  1820:  por  último,  se  le  debe  nna 
edición  escogida  de  las  obras  de  Marsollier,  sutio, 

1825." 

HAUY  (el  abate):  mineralogista;  nació  en 
1743  en  la  aldea  de  San  Justo  (Oise);  murió  en 
1822;  era  hijo  de  un  tejedor:  fué  primero  regente 
en  el  colegio  de  Xavarra,  donde  cultivó  las  ciencias 
naturales  por  pura  distracción:  habiendo  dejado 
caer  un  dia  al  suelo  un  pedazo  de  e.-^pato  calcáreo 
cristalizado,  notó  con  asombro  que  los  íragmenfos 
en  que  se  dividió  conservaban  una  forma  regular  y 
constante;  conducido  por  esta  feliz  casualidad  que 
supo  aprovecliar,  creó  una  ciencia  nueva,  la  cual 
lleva  su  nombre,  y  es  la  cristalografía;  sus  prime- 

ras memorias  sobre  este  interesante  descubrimiento 
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datan  desde  1781:  entregado  desde  este  inoraeuto 
al  estudio  de  la  naturíiluza,  fué  nombrado  catedrá- 

tico de  botánica  en  el  Jardin  de  las  l'lantas,  des- 
jjuus  conservador  del  gabinete  de  minas  (1794),  y 
finalmente  profesor  de  mineralogía  en  el  museo  ile 
historia  natural  (1802):  las  iirincipales  obras  de 

llauy  son:  "Tratado  de  niineralogia,"  4  tomos  en 
8.°,  Paris,  1801,  1822  y  1823  (acabado  por  Mr. 
de  la  Fosse"»;  "Tratado  de  cristalografía,"  2  tomos 
en  8.°,  1822:  se  le  debe  también  uu  escelente  tra- 

tado elemental  de  física,  cuya  tercera  edición  apa- 
reció en  1820. 

IIAUY  (Valentín):  hermano  del  precedente; 
fundador  del  instituto  de  ciegos;  nació  eu  1745  en 
San  Justo  (Oise),  murió  en  1822;  era  oficial  auxi- 

liar en  el  ministerio  de  negocios  cstranjeros,  cuan- 
do concibió  la  ¡dea  de  un  método  para  instruir  a  los 

ciegos:  este  método  consistía  en  reemplazar  los  sig- 
nos visibles  con  otros  en  relieve:  después  de  haljer 

hecho  acertadas  ai)l¡caciones  de  este  procedimien- 
to, fundó  en  1784  en  i'aris  una  casa  para  ciegos, 

cuya  dirección  le  fué  encomendada:  eu  1806  fundó 

en  San  I'etersburgo  y  eu  lierliu  establecimientos 
análogos:  en  1817  volvió  á  su  patria:  se  conserva 

de  este  lilautropo:  "Ensayo  sobre  la  educación  de 
los  ciegos,"  1776,  en  4.",  impreso  en  relieve  por  los 
jóvenes  ciegos. 

HAVEL:  rio  de  Alemania,  sale  del  lago  de  Wo- 
blitz,  cerca  de  Furstemberg,  eu  la  parte  S.  E.  del 
gran  ducado  de  Mecklenburgo-Schwerin;  atravie- 

sa los  Estados  prusianos,  donde  recibe  el  Sprée,  el 
Rhin  y  el  Dosée,  y  desagua  en  el  Elba,  mas  abajo 
de  Havelberg. 
IIAVELBERG:  villa  de  Prusia  (Potsdam),  en 

una  isla  del  rio  Ilavel,  al  S.  E.  de  Perleberg:  tiene 
2.300  habitantes:  su  industria  consiste  en  fabricas 
de  tabaco,  medias,  reüuo  de  azúcar  y  aguardientes 
de  granos;  hace  mucho  comercio  de  madera. 

lIAVEIvCAMP  (SiGEBERTo):  sabio  fdólogo; 
nació  en  1683  eu  Utrech;  murió  en  Leidaen  1742: 
enseñó  en  esta  ciudad,  historia,  elocuencia  y  grie- 

go: se  tieuen  de  él  "Ediciones  de  Tertuliano,  Leí- 
da, 1718,  en  8.°;  de  Lucrecio,  1725,  2  volúmenes 

en  4.°;  de  Salustio,  1742,  2  volúmenes  en  4.°;  de 
Censorino,  &c.:"  publicó  ademas:  "Disertationes 
de  AIe.\audrí  magiú  numismate,  &c.,  Leída,  1722, 

en  4.°;  Thesaurus  Morellanus  (véase  Andrés  Mo- 
rel),  Amsterdan,  1744,  2  volúmenes  en  folio;  Sii- 
loge  scríptorum  de  linguíe  grecíe  vera  et  recta  pro- 
nuncíatione,  1786-1740,  2  volúmenesen  8.°;  Intro- 
ductio  ín  antiquítatis  romanas,  1740,  en  8.°" 
HAVEKFORDWEST:  ciudad  de  luglaterra 

en  el  principado  de  Gales,  a  2¿  leguas  N.  N.  O.  de 
Pembroke,  y  á  O  O.  de  Caermarthen;  está  situada 
cerca  de  la  margen  derecha  del  Dwgleddy,  por  el 
cual  pueden  remontar  buques  de  cien  toneladas  has- 

ta esta  ciudad  en  las  grandes  marcas:  está  cons- 
truida eu  forma  de  anfiteatro,  eu  el  pendiente  de 

una  rápida  colina,  y  dominada  por  un  castillo,  del 
cual  solo  queda  eu  pié  una  torre  de  hermosa  cons- 
trucción. 

HAVRE:  palabra  de  origen  germánico,  lo  mis- 

mo que  "hall' ó  ha  ven,"  quiere  decir  puerto  de  mar, 

y  entra  en  la  composición  de  muchos  nombres  geo- 

gráficos. 
HAVRE  (el),  ó  HAVRE  DE  GRACIA:  ciu- 

dad yj)uertode  Francia  (Sena  inferior),  capital  de 
distrito,  prefectura  marítima  y  plaza  fuerte;  está 
situada  en  la  margen  derecha  del  Sena,  en  su  em- 

bocadura, á  32  leguas  N.  O.  de  Paris:  tiene  25.618 
habitautes,  sin  incluir  5.000  estranjeros:  hay  tribu- 

nal de  primera  instancia  y  de  comercio,  una  bolsa 
y  un  colegio:  camino  de  hierro  para  Paris:  la  ciu- 

dad de  llavre  ofrece  un  aspecto  ¡jíntoresco:  el  puer- 
to puede  contener  cerca  de  400  buques;  pero  su  en- 

trada es  estrecha  y  se  trata  de  darle  ensanche:  las 
casas  estáu  regularmente  construidas:  la  calle  prin- 

cipal es  la  de  Paris:  entre  los  edificios  públicos  se 
cita  la  iglesia  de  Nuestra  Señora,  la  de  San  Fran- 

cisco, el  teatro  y  la  Torre  de  Francisco  I  (á  la  en- 
trada del  puerto)  y  la  Biblioteca  pública:  el  co- 

mercio marítimo  del  Havre  equivale  á  uua  quinta 
parte  del  comercio  general  de  Francia:  sus  princi- 

pales esportaciones  consisten  en  sedas,  indianas,  te- 
las, quincallería,  espejos,  muebles,  papel  pintado, 

instrumentos,  comestibles,  vinos,  licores,  harinas, 

&c. ;  sus  importaciones  eu  algodón,  azúcar,  café,  ar- 
roz, drogas,  especias,  té,  madera,  &.C.:  servicios  re- 

gulares de  barcos  de  vapor  ponen  al  Havre  en  co- 
municación con  Londres,  Brigton,  Southampton  y 

Amsterdan,  y  numerosos  buques  de  vela  hacen  via- 
jes continuos  a  Cádiz,  Hamburgo,  Portugal,  Ha- 

bana, Veracruz,  el  Brasil  y  los  Estados-Unidos:  la 
pesca  de  la  ballena  ocupa  en  el  Havre  á  mas  de 
mil  marineros:  la  industria  consiste  en  fábricas  de 
algodón,  productos  químicos,  refino  de  azúcar  y 
encajes. — La  ciudad  del  Havre  es  muy  moderna: 
en  el  siglo  XV  se  veia  en  el  sitio  que  hoj'  ocupa, 
dos  torres  que  los  ingleses  tomaron  en  tiempo  de 
Carlos  VII:  Francisco  I  echó  los  primeros  cimien- 

tos de  la  ciudad,  que  quiso  llamar  de  su  nombre 

"Franciscópolis  ;"pero  una  antigua  capilla  de  Nues- 
tra Señora  de  Gracia,  situada  cerca  de  aquel  sitio, 

hizo  olvidar  este  primer  nombre:  eu  1562  fué  en- 
tregado el  Havre  por  traición  á  los  ingleses;  pero 

nueve  meses  después  fué  reconquistado:  en  1694  la 
bombardearon  los  ingleses,  pero  sin  causar  grandes 
daños:  es  patria  de  madama  La  Fayette,  Bern,  de 
Saint-Pierre  y  Delavigne. 
HAVRE  (duques  de).  (Véase  Groy.) 
HAWARDEN  ó  HARDEX:  ciudad  de  Ingla- 

terra, en  el  pais  de  Gales  (Flint),  al  O.  de  Ches- 
ter:  tiene  5.000  habitantes  y  una  fundición  de  ca- 
ñones. 

HAWES  (William):  filántropo;  nació  en  Is- 
lingtoneu  1736,  murió  en  1808;  ejerció  la  profesión 
de  farmacéutico  en  Londres:  se  le  debe  la  fundación 
de  la  Sociedad  humana  de  Londres,  destinada  á  dar 
socorros  á  los  ahogados  y  asfixiados. 
HAWICK:  ciudad  de  Escocia,  á  2J  leguas  O. 

S.  O.  de  Jedburgh,  y  á  9|  S.  S.  E.  de  Edimburgo; 
está  situada  en  posición  amena,  á  orillas  del  Slitte- 
rick-water,  que  la  divide  eu  dos  partes,  y  que  se  pa- 

sa sobre  dos  puentes  de  piedra,  y  en  la  margen  de- 
recha del  Tiviot,  en  la  confluencia  de  estos  dos  rios : 

su  industria  consiste  en  fábricas  de  tapices,  man- 
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tas,  medias  de  lana,  guantes,  coi-reas  y  cintas  de 
hilo:  la  parroquia  contiene  4.387  habitantes:  tiene 
el  título  de  Villa  Real  desde  una  época  muy  re- 
mota. 
HAWKESBUAG:  isla  de  la  Nueva  Bretaña, 

en  el  Gran  Océano,  situada  á  los  131"  20'  long.  O., 
63°  30'  lat.  N.:  fué  descubierta  por  Vancuvcr. 
HAWKESBÜRY:  rio  de  la  Nueva  Holanda, 

en  la  Nueva  Gales  meridional,  á  11  leguas  N.  O. 
de  Sydney:  separa  el  condado  de  Northumberland, 
y  desagua  por  la  bahía  Broken,  en  el  Grande  Océa- 

no austral,  después  de  un  curso  de  IG  leguas  del  O. 
al  E.:  este  rio  e.s  navegable  para  buques  de  150  to- 

neladas hasta  AVindsor,  y  en  sus  avenidas,  que  son 
muy  frecuentes  y  repentinas,  sube  el  agua  hasta  50 
ó  60  pies,  sin  que  sea  posible  prevenir  sus  estragos. 
HAWKESWORTH  (Juhn):  escritor  inglés; 

nació  en  Islington  en  1713,  murió  en  1773;  se  dio 
á  conocer  desde  luego  por  algunos  artículos  inser- 

tos en  el  Adentuver,  pt- riódico  rival  del  Spectator 
(1752-1754),  y  en  el  Geutlcmns  Magaznie,  diario 
de  crítica  literaria,  así  como  por  ingeniosas  novelas, 
y  en  1772  recibió  el  encargo  de  redactar  la  Rela- 

ción de  los  viajes  de  Cook:  dio  á  esta  relación  sumo 
interés;  pero  se  le  acusa  de  haber  emitido  en  el  pre- 

facio de  la  obra  ideas  antireligiosas,  y  de  haber  res- 
petado poco  en  sus  descripciones  la  decencia:  se 

debe  á  este  autor  una  buena  traducción  del  Telé- 
maco. 

HAWKWOOD  (SiR  John):  célebre  capitán 
inglés  del  siglo  XIV,  conocido  bajo  el  nombre  de 
Juan  de  la  Aguja:  era  aprendiz  de  sastre  en  Lon- 

dres cuando  fué  llamado  al  servicio  de  las  armas: 

se  distinguió  en  la  guerra  que  Eduardo  III  hizo 
á  los  franceses;  obtuvo  en  13G0  el  grado  de  capi- 

tán con  el  título  de  caballero;  formó  parte  de  las 
compaflías  francas,  conocidas  con  el  nombre  de 
tard-venus,  y  puesto  á  su  cabeza  asoló  a  la  Pro- 
venza  é  impuso  á  los  estados  del  papa  fuertes  con- 

tribuciones; desjiues  entró  al  servicio  de  muchos 

príncipes  de  Italia,  y  por  último  en  el  déla  repú- 
blica de  Florencia,  donde  adquirió  la  reputación 

de  gran  militar:  murió  en  1394  despue.»;  de  haber 
fundado  en  Roma  un  hospital  para  los  pobres  via- 

jeros ingleses, 
HAXO:  (kl  barón  Fr.  N.  Benito):  teniente 

general  de  ingenieros,  par  de  Francia;  nació  en 
1774  y  murió  en  1838:  era  muy  joven  todavía  cuan- 

do entró  en  el  cuerpo  de  ingenieros  y  fué  luego 
nombrado  coronel  en  el  sitio  de  Zaragoza  ( 1 809) : 

después  de  la  batalla  de  Wagram  fué  nombra- 
do general  de  brigada  y  poco  después  general  de 

división,  es  decir  cuando  se  concluyó  la  batalla 
de  Mohilon  (1812):  á  poco  tiempo  le  ascen- 

dieron a  inspector  general  del  cuerpo  de  inge- 
nieros en  la  época  de  la  restauración,  y  en  1830 

fué  par  de  Francia:  fortiQcó  la  mayor  parte  de  las 
plazas  fronterizas,  y  en  1832  se  distinguió  en  el  si- 

tio de  la  cindadela  de  Amberes:  dejó  escrita  una 
"Memoria  sobre  la  forma  del  terreno  en  las  cartas 
topográficas:"  también  se  conserva  un  manuscrito 
suyo  con  el  título  de  "Estudios," relativo  a  un  nue- 

vo sistema  de  furliñcaciones,  el  cual  no  escribió 

con  el  intento  de  darle  á  luz:  siendo  miembro  del 

comité  de  las  fortificaciones  para  la  defensa  de  Pa- 
rís, sostuvo  un  debate  acalorado  contra  los  que 

adoptaban  el  sistema  de  una  fortificación  general. 
HAY:  ciudad  de  la  parte  septentrional  del  prin- 

cipado de  Gales,  a  4  leguas  E.  N.  E.  de  Brecon, 
y  á  3¿  leguas  S.  S.  O.  de  Kington:  está  situada 
sobre  una  altura  en  posición  amena,  cerca  de  la 
margen  derecha  del  Wye,  sobre  el  cual  hay  im 

puente,  parte  de  madera,  y  parte  de  piedra:  su  in- 
dustria consiste  en  una  fabrica  de  paños:  celebra 

5  ferias  al  año:  pob.  1.319  hab. 

HAYA  (la):  en  alemán  "Haag,"  en  holandés 
"S'gravenhaag,"  "Haya"  en  latin;  capital  del  rei- 

no actual  de  Holanda,  en  la  Holanda  meridional, 

cerca  del  mar,  a  los  1°  58'  longitud  E.,  52°  4'  lat. 
N.  á  9 1  leguas  S.  O.  de  Amsterdan:  tiene  55.000 
hab.:  es  una  délas  ciudades  mas  hermosas  de  Eu- 

ropa: las  calles  principales  son  anchas  y  rectas  y 
están  bien  enlosadas,  y  en  muchas  de  ellas  hay 
canales  plantados  de  árboles  en  una  y  otra  orilla 

y  atravesados  por  lindos  puentes;  la  calle  mas  her- 
mosa es  la  de  Woorhont  que  tiene  elegante  case- 

río: El  parque  es  uno  de  los  paseos  mas  bellos  de 
Europa:  entre  los  edificios  notables  debemos  citar 
el  palacio  real,  que  presenta  todos  los  géneros  de 
arquitectura,  y  contiene  una  buena  biblioteca,  una 
preciosa  colección  de  pinturas,  un  gabinete  de  me- 

dallas y  objetos  curiosos  y  un  archivó;  el  palacio 
nuevo  construido  por  Guillermo  III,  el  del  prínci- 

pe Mauricio  de  Nassau  y  el  del  conde  Beuthein: 
también  son  dignos  de  mención  el  albóndiga,  la 
casa  consistorial,  la  iglesia  de  San  Jaime  y  el  tem- 

plo nuevo:  hay  establecimientos  de  ciencias  y  ar- 
tes, academia  de  pintura  y  tribunal  supremo  de  jus- 

ticia: su  industria  consiste  en  una  fábrica  de  por- 
celana, fundición  de  cañones  y  muchas  imprentas: 

de  algún  tiempo  á  esta  parte  es  algo  mas  activo 
el  comercio,  habiendo  sido  siempre  muy  considera- 

ble el  de  librería;  esta  ciudad  es  patria  del  poeta 
Juan  Second,  del  astrónomo  Huygheus,  del  botá- 

nico Federico  Buysh  y  de  Guillermo  III,  rey  de 
Inglaterra:  muy  cerca  de  esta  ciudad  se  ve  el  bos- 

que, deliciosa  casa  de  recreo  del  rey  de  Holanda, 
y  al  S.  Pj.  el  castillo  de  Ryswik  donde  se  ajustó  la 
paz  de  1Ü97. — La  Haya  era  en  el  siglo  IX  una 
aldea,  que  servia  de  punto  de  parada  á  los  prínci- 

pes de  Holanda  cuando  iban  á  montería:  en  1250 
Guillermo  II  mandó  construirallí  un  palacio:  desde 
entonces  fué  residencia  del  gobierno  de  Holanda: 
perdió  el  titulo  de  capital  en  1806,  cuando  Napo- 

león erigió  la  Holanda  en  reino,  trasladando  el  go- 
bierno a  Amsterdan:  pero  lo  recobró  en  1814. 

HAYA  (tratado  de  la)  :  concluyóse  este  trata- 
do en  abril  de  1609  entre  la  España  y  la  Holan- 
da, acordándose  una  tregua  de  12  años,  para  que 

así  dichas  potencias  pudiesen  suspender  la  guerra 
que  tan  funesta  les  era,  sin  renunciar  á  sus  preten- 

siones: a  pesar  de  todo  la  independencia  de  los 
estados  bátavosquedó  implícitamente  reconocida,  y 

este  fin  tuvieron  las  largas  guerras  que  habla  em- 
pezado Felipe  II. 

HAYA  ;, Rodrigo  uel):  escultor  y  arquitecto 
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espafiol:  vivía  en  Castilla  la  Vieja  á  mciliados  del 
sijílo  XVI,  dónelo  por  aquel  tiempo  estaba  la  es- 

cultura en  el  mayor  grado  de  perfección:  son  va- 
rias las  obras  que  eje«ntó  de  bastante  mérito,  pe- 

ro merecen  especial  inen«ioii  dos  estatuas,  de  S. 
Andrés  y  de  S.  Matías  que  hizo  para  la  catedral 
de  Burgos  el  año  1575,  y  el  retablo  mayor,  en 
compañía  de  su  hermano  Martin  :  trabajó  para 
dicha  ifrlesia  por  los  años  1581. 
HAYDER.  ;Véasc  Haider.) 
HAYDN  (  Francisco  .Tosfc):  célebre  composi- 
tor alemán;  nació  en  1732,  siendo  su  padre  un  po- 
bre carretero  de  la  aldea  de  Rohran,  situada  á 

corta  distancia  de  Viena;  murió  en  1809:  pasó  su 
juventud  en  medio  de  la  mayor  indigencia,  y  por 
consiguiente  su  educación  no  pudo  ser  la  mas  es- 

merada: en  1160  fué  nombrado  maestro  de  capilla 
del  ]irincipe  Nicolás  en  Viena:  Compuso  multitud 
de  oliras  de  distintos  géneros,  entre  las  que  pue- 

den contarse  algunas  óperas,  siendo  las  mas  cono- 
cidas: "Kl  diablo  cojuelo,  Armida,  Orlando  pala- 

dino, Orfeo:"  compuso  ademas  cinco  oratorios,  en- 
tre los  cuales  se  distingue  el  de  la  Creación:  ha  de- 

jado también  un  gran  número  de  sinfonías;  pero 
sus  composiciones  instrumentales  son  las  que  han 
formado  la  celebridad  de  Ilaydu,  porque  en  este 
género  parece  fué  inimitable:  sobre  este  famoso 

compositor  ha  escrito  una  "Noticia  biograüca," 
Framery,  1810, 
HAYDUKES.  (Véase  Haidouks.) 
HAYER  (JüAX  Nicolás  Uberto);  recoleto, 

antiguo  catedrático  de  filosofía  y  teología  en  su 
orden,  nació  en  1108  en  Sarluis,  y  murió  en  1180 

en  Paris:  sus  principales  obras  son:  "La  espiritua- 
lidad é  inmortalidad  del  alma;  La  regla  de  le,  ven- 
gada de  las  calumnias  de  los  protestantes;  La  uti- 
lidad temporal  do  la  rolia;ion  cristiana." 

IIAYER  DUPERRON  (Pedro)  :  nació  en 
1603  en  Alcnzon,  y  llamó  la  atención  de  los  lite- 

ratos de  su  tiempo  por  sus  poesías:  su  mejor  obra 

en  este  género  se  titula:  "Las  palmas  de  Luis  el 
Justo,"  poema  heroico  dividido  en  9  libros,  Paris 
1635.  Fué  uno  de  los  primeros  individuos  de  la 
Academia  de  la  ciudad  de  Caen:  se  ignora  la  épo- 

ca de  su  muerte;  pero  hay  quien  dice  vivia  aun  en 

1618:  tradujo  también  del  español  la  "Historia  del 
emperador  Carlos  V,"  por  Juan  Antonio  de  Vera. 
Paris,  1611. 

HAY'LEY"  (Villiam):  poeta  y  literato  inglés, nació  en  Cliiehesteren  1745:  y  murió  en  Felphan 
en  1820,  siendo  representante  de  su  ciudad  natal 
en  el  parlamento:  desdo  muy  joven  se  aplicó  al 
estudió  de  las  lenguas  italiana  y  francesa:  ha  de- 

jado 6  tomos  de  poesías,  varias  en  inglés,  y  ha  es- 
crito una  vida  de  Milton,  puesta  al  frente  de  la 

magnífica  edición  de  las  obras  poéticas,  hecha  por 
Boydel,  Londres,  1194,  y  ha  publicado  unas  poe- 

sías didácticas  sobre  la  historia,  la  poesía  épica, 
la  escultura,  la  música,  &c. 
HAYTL  (Véa,se  Haití.) 

HAY'TON:  nombre  de  dos  príncipes  cristianos de  Armenia  que  reinaron,  el  primero,  desde  1224 
hasta  1268,  y  el  segundo  desde  1289  hasta  1308: 

ambos  tuvieron  que  defenderse  contra  las  invasio- 
nes de  los  tártaros  y  de  los  mamelucos,  y  su  reina- 

do fué  muy  agitado. 
HAZAEL:  rey  de  Siria,  fué  primeramente  ofi- 

cial del  rey  Benadad:  destronó  a  este  príncipe  y 

fué  proclamado  en  su  lugar  hacia  el  año  S7G  an- 
tes de  Jesucristo:  asoló  los  reinos  de  Israel  y  de 

Judo,  y  tomó  á  Jerusalem,  donde  cometió  cruelda- 
des inauditas:  murió  en  833. 

HAZAN:  quinto  califa,  hijo  do  Ali  y  de  Fati- 
ma,  hija  de  Mahomcd,  fué  elegido  en  Kufa  año  GGO 
antes  de  Jesucristo,  después  de  la  muerte  de  su  pa- 

dre que  acababa  de  ser  asesinado  en  la  misma  ciu- 
dad: tuvo  por  competidora  Mohaviah,  y  consintió 

en  abdicar  después  de  6  meses  de  reinado  á  fin  de 
evitar  la  efusión  de  sangre:  murió  en  609,  envene- 

nado por  uno  de  los  hijos  de  Mohaviah,  temiendo 
que  hiciera  valer  sus  derechos:  los  chyitas  lo  cuen- 

tan en  el  número  de  los  imanes:  después  de  él  pa- 
só el  imanato  á  su  hermano  Ussein. 
HAZAN  (Kenux):  el  último  de  los  príncipes 

Hedrisitas  que  reinaron  en  Mauritania,  subió  al 
trono  en  054:  atacado  por  los  Übailitas  y  los  Om- 
niadas  españoles,  fué  hecho  prisionero  y  conducido 
á  Córdoba  de  donde  se  escapó,  y  fué  a  reunir  al- 

gunas tropas  en  Egipto,  tratando  de  reconquistar 
sus  estados;  pero  después  de  algunas  victorias,  fué 
asesinado  por  los  españoles  en  985. 
HAZAN-BEN-SABBAH:  jefe  do  la  secta  de 

los  ismaelitas  de  Persia  conocida  también  bajo  el 
nombre  de  asesinos;  nació  en  Persia  hacia  1050: 
después  de  haber  ocupado  los  puestos  mas  elevados 
cerca  del  sultán  Malek  Schah,  fué  espulsado  de  la 

corte  por  haber  querido  suplantar  al  primer  minis- 
tro, su  bienhechor;  abrazó  entonces  la  secta  de  los 

ismaelitas,  y  esparció  en  la  Persia  esa  herejía  que 
esplicaba  toda  la  religión  do  una  manera  alegóri- 

ca, y  tendía  á  destruir  el  culto  esterior:  se  formó 
gran  número  de  partidarios,  á  la  cabeza  délos  cua- 

les se  apoderó  en  1091  del  castillo  de  Alamut,  si- 
tuado sobre  una  montaña  elevada  en  las  cercanías 

de  Casbin,  en  el  Irak-Adjení,  y  formó  un  peque- 
ño estado  independiente:  se  rodeó  de  fanáticos 

sectarios,  á  quienes  exaltaba  dándoles  á  beber  un 
brebajo  embriagador  (el  hatchy  ó  el  hatchycha) 
y  que  á  su  voz  corrían  a  asesinar  las  víctimas  que 
él  designaba:  de  este  modo  á  fuerza  de  crímenes 
logró  conservar  su  poder  hasta  su  muerte  y  esten- 

der sus  conquistas:  murió  en  1124:  sus  succesorcs 
son  conocidos  con  el  nombre  de  (Viejos  seSores) 
DE  LA  MoxTA.vA.  Véaso  Bsta  palabra. 
HAZAN-BÜZURK,  es  decir,  el  GRANDE: 

jefe  de  la  casa  de  los  Ilkaníos,  había  sido  nombra- 
do por  Bebader-Khan,  gobernador  del  Asia  Me- 

nor: se  apoderó  de  Bagdad  á  la  muerte  de  este 
príncipe,  y  formó  un  nuevo  imperio;  murió  hacia 1356. 

H AZAN-BEN-AL-HAZAN ,  vulgarmente 
ANLHAZEN:  astrónomo  árabe,  nació  en  Basso- 
ra  hacia  980,  murió  en  1038,  fué  llamado  á  Egip- 

to por  el  sultán  Fatiraita  Haken  para  construir  allí 
una  máquina  que  debía  poner  á  los  habitantes  al 
abrigo  de  las  inundaciones  del  Nilo:  empero  no  pu- 
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do  ejecutar  este  proyecto,  y  para  librarse  dcla,có- 
lera  del  sultán  se  fiugió  loco:  se  tiene  de  él  un  "Tra- 

tado de  óptica,"  traducido  al  latin  y  publicado  por 
Risner,  Basilea,  1512:  contiene  este  tratado  obser- 

vaciones, de  las  que,  según  se  dice,  sacó  Kepper 
gran  partido. 

H  AZEBRFCK:  ciudad  de  Francia,  á  7  leguas 
E.  S.  E.  de  Sila,  y  á  Ci  de  Duukerke;  está  situada 
á  orillas  del  riachuelo  de  Beurre:  comercia  en  hi- 

los, lienzos,  cueros  adobados,  jabón,  tabaco  y  otros 
frutos  de  su  territorio:  celebra  dos  ferias  anuales 
para  la  venta  de  gauado,  manteca,  hilo,  lino,  &c.: 
población  7.644. 
HAZORTAS:  pueblos  que  habitan  al  X.  E.  de 

Abisinia;  sus  tribus  principales  llevan  los  nombres 
de  Assa-Karre  y  do  Assa-Lessau:  los  hazortas 
pueden  poner  en  pié  3.000  guerreros  y  están  suje- 

tos á  seis  caudillos;  uno  de  ellos,  que  es  superior  a 
los  demás,  ha  fijado  su  residencia  en  Zulla,  cerca 
de  la  isla  de  Yalentia:  estos  pueblos  cultivan  algún 
trigo,  y  su  principal  alimento  es  el  producto  de  la 
caza  y  la  leche  cíe  sus  rebaños:  los  hazortas  que 
habitan  en  las  ciudades,  viven  en  la  mayor  humi- 

llación y  desprecio ;  pero  los  demás  son  de  carácter 
orgulloso  V  arrogante. 
HEATHFIELD  (i.ord).  Véase  Ei.i.iot. 
HEATOX-XORRIS  :  ciudad  de  Inglaterra 

(Lancastcr),  á  2i  leguas  N.  O.  de  Stockport,  que 
es  considerado  como  el  arrabal  de  aquella;  tiene 
7.000  hab.,  cuya  mayor  parte  están  empleados  en 
la  fabrica  de  Mauchester. 

HEBE,  es  decir,  JUVENTUD:  hija  solamente 
de  Juno  ó  de  Juno  y  Júpiter;  era  la  diosa  de  la 
Juventud,  y  servia  el  néctar  á  los  dioses:  según  la 
tradición,  no  habiendo  podido  Juno  llegar  á  ser 
madre,  comió  tantas  jecbugas  silvestres  en  un  fes- 

tín que  dio  Apolo,  que  desde  este  momento  comen- 
zó á  sentirse  embarazada,  y  poco  tiempo  después 

dio  á  luz  á  Hebe:  se  dice  que  estando  un  dia  sir- 
viendo el  néctar  a  ios  dioses,  se  cayó  al  suelo  y  de- 

jó ver  lo  que  el  pudor  manda  que  se  oculte,  y  fué 
tanta  la  vergüenza  que  esperimentó  con  este  acon- 

tecimiento, que  no  quiso  volver  á  aparecer  en  pre- 
sencia de  los  dioses,  en  vista  de  lo  cual  .lúpiter  con- 

cedió su  empleo  á  Ganimedes:  Hebe  llegó  á  ser 
esposa  de  Hércules  cuando  éste  subió  al  cielo:  les 
antiguos  la  erigieron  templos,  y  las  doncellas  la  con- 

sagraban sus  cabelh-ras:  se  le  representaba  en  for- 
ma de  hermosa  doncella,  coronada  de  flores. 
HEBEL  (JiAS  Pedro):  poeta  alemán,  nació 

en  neo,  cerca  de  Schopfheim  ,  Gran  ducado  de 
Badén),  y  falleció  en  el  año  de  1818;  fué  consejero 
eclesiástico,  director  del  liceo  de  Erlangen  ( IS08) ; 
escribió  en  el  dialecto  alemánico  (que  se  habla  en 
la  Selva  Negra,  Suiza,  Suabia  y  Alsacia\  poesías 
que  pronto  se  hicieron  mny  populares,  y  las  cuales 
han  sido  publicadas  en  Carlsruhe,  1808:  se  singu- 

larizó también  por  su  piedad  y  buena  moral,  y  se 
dedicó  á  inculcar  en  el  pueblo  aquellas  saludables 
máximas  que  engendran  amor  al  trabajo  y  caridad 
al  prójimo:  santo  y  noble  propósito  que  tuvo  la  sa- 

tisfacción de  llevar  á  cumplido  término. 
HEBENSTREIT  (  Pantaleon)  :  músico  y  maes- 

tro de  baile,  nació  en  Leipsick;  inventó  un  instru- 
mento al  cual  se  le  dio  su  mismo  nombre  "Panta- 

lón ó  Pantaleon:"  este  instrumento  es  una  especie 
de  tímpano,  que  se  toca  con  dos  varitas:  pasó  á  la 
corte  de  Luis  XIV,  y  en  ella  obtuvo  grandes  triun- 

fos: el  duque  de  Eisenach  le  uombró  su  maestro  de 
capilla  en  el  año  de  1706. 
HEBER:  patriarca,  hijo  de  Salé  y  uno  de  los 

ascendientes  de  Abraham,  vivió,  según  la  Biblia, 
404  años,  desde  3041  hasta  2637  antes  de  Jesu- 

cristo: se  cree  que  los  hebreos  han  tomado  su  nom- 
bre de  este  patriarca. 

IIEBERT  (Joaquín  Rexato)  :  demagogo  cono- 
cido durante  la  época  de  la  revolución  francesa  con 

el  nombre  de  "Padre  Duchesne;"  nació  en  Alen- 
gon  en  1755,  de  una  familia  pobre;  antes  de  1789 
vivió  en  Paris  cu  la  oscuridad  y  pobreza,  pues  has- 

ta llegaron  á  conocerle  siendo  inspector  de  los  bille- 
tes que  se  espendian  en  la  puerta  de  un  teatro,  y 

aun  lacayo;  a  pesar  de  su  escasísima  instrucción, 
se  dedicó  á  escribir,  y  en  1789  dio  á  luz  un  perió- 

dico titulado  el  "Padre  Duchesne,"  donde  la  exa- 
geración de  las  doctrinas  republicanas  competía  con 

el  cinismo  del  lenguaje:  después  de  la  jornada  del 
10  de  agosto,  fué  nombrado  sustituto  del  procura- 

dor general  del  Común  (Chaumette),  y  tuvo  desde 
entonces  una  parte  mny  activa  en  las  disposiciones 
que  tomaba  esta  temible  corporación :  se  le  acusa 
principalmente  de  haber  forjado  eu  el  proceso  de 
María  Antonieta  las  mas  terribles  acusaciones  con- 

tra esta  desgraciada  princesa,  y  de  haber  sido  uno 
de  los  que  tramaron  el  asesinato  de  los  girondinos 
poco  antes  de  su  proscripción  en  31  de  mayo:  He- 
bert  quiso  después,  con  los  ultrarevolucionarios, 
trasferir  al  Común  todos  los  poderes  de  la  Conven- 

ción, por  considerar  á  esta  asamblea  demasiado 
.nristourática;  pero  fué  preso  de  orden  de  Danton  y 
Robe.'pierre,  y  el  24  de  marzo  de  1794,  pereció  en 
el  cadalso:  los  partidarios  de  Hebert,  entre  los  cua- 

les se  cuentan  á  Ronsin,  Anacarsis  Clootz,  Vin- 
cent  y  Momoro,  fueron  conocidos  con  el  nombre  de 
los  hebertistas. 

HEBREO  (el  pueblo)  :  nombre  que  se  daba  á 
los  judíos  de  los  tiempos  primitivos;  desde  Jacob 
fué  reemplazado  este  uombre  con  el  de  israelitas, 

y  mas  tarde  con  el  de  judíos:  este  nombre  .se  deri- 
va, según  parece,  del  patriarca  Heber  (véase  este 

nombre )  uno  de  los  ascendientes  de  Abraham :  otros 

quiereu  que  se  derive  de  la  palabra  "héber,"  que  en 
hebreo  significa  "mas  allá;"  pues  los  hebreos  for- 

maban el  pueblo  que  habiendo  partido  de  Caldea 

pasó  a  ocupar  el  país  situado  mas  allá  del  Eufra- 
tes.   (Para  la  historia  del  pueblo  hebreo,  véase 

JUDEA.) 

HÉBRIDAS,  WESTERX  ISLAXDS,  es  de- 
cir, ISLAS  OCCIDEXTALES,  EBUDES  ÍN- 

SULA: islas  situadas  en  el  Océano  Atlántico,  so- 
bre la  costa  occidental  de  la  Escocia,  á  los  8°  25', 

10°  5'  loug.  O.,  y  55°  22',  58°  35'  lat.  X. :  se  estien- 
de en  un  espacio  de  229  leguas  cuadradas,  y  for- 

man entre  todas  hasta  300,  de  las  cuales  hay  86 
haljitadas:  su  población  es  aproximadamente  la  de 
70.000  individuos:  dependen  en  parte  del  condado 
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de  Invcrness  y  en  parte  del  de  Ross:  las  principa- 

les islas  son:  ̂ kye,  Saiiit-Küda,  Lewis,  Bombecu- 

tu,  Harris,  Uisi,  L'aniuiy,  Ijarra,  Stafl'a,  Muli,  Ju- 
ra, Islay  y  loiui:  los  liubitantes  de  estas  islas  co- 

mercian eu  plumas;  uxisteu  eu  estos  países  muchos 
objetos  (le  autiniiedades  y  curiosidades  naturales; 
hay  ademas  minas  de  hierro,  de  plomo  y  de  plata: 
los  habitantes  de  esta  comarca  se  parecen  mucho 
á  los  montañeses  escoceses,  por  su  traje,  Icnfrua  y 
costumbres:  estas  islas  fueron  habitadas  primera- 

mente por  los  pictos,  que  conservaron  allí  su  inde- 
pendencia hasta  el  siglo  VIII;  pero  después  de  es- 

ta é|)oca  cayeron  en  poder  de  los  daneses  y  norue- 
gos, y  al  lili  fueron  sometidos  al  poder  de  Jacobo 

V,  rey  de  Escocia  en  153G. 

ITÉHRinAS  (nl-evas)  :  grupo  de  islas  del  Gran 
Océano,  al  E.  de  la  Nueva  Holanda;  son  21,  y  es- 

tán situadas  á  los  14"  29',  20"  i'  lat.  S.,  y  a  los 
165°  21',  lOSMong.  E.:  las  principales  son:  Malli- 
colo,  Tanna,  San  Bartolomé,  Aurora,  la  Pentecos- 

tés, Erroraanga,  la  isla  de  los  Leprosos  y  el  Moim- 
mento;  sus  habitantes  son  salvajes  y  agricultores, 
estremadamente  feos,  industriosos  y  amigos  de  la 
hospitalidad:  su  suelo  es  rico,  pues  produce  con 
abundancia  higueras,  nogales,  naranjos,  cocos  y  ca- 

ñas de  azúcar:  no  se  encuentran  allí  mas  cuadrú- 
pedos que  la  rata,  el  cerdo  y  la  cabra:  estas  islas 

fueron  descubiertas  eu  1506  por  Quirós,  que  supo- 
niendo que  formaban  parte  de  un  continente  aus- 

tral, las  llamó  Tierra  austral  del  Espíritu  Santo: 
Bougainville  las  esploró  en  1168,  y  las  llamó  Gran- 

des Cicladas;  Cook,  que  las  visitó  en  1773,  las  con- 
sideró como  las  mas  occidentales  del  Gran  Océano, 

y  en  razón  d  esta  analogía  con  las  Hébridas  de  Eu- 
ropa, las  dio  el  nombre  de  "Nuevas  Ileb'-idas." 

HEBRO,  IIEBRUS,  hoy  el  MARITSA:  rio 
de  Tracia,  sale  del  Monte  Rodope,  corre  al  E.,  des- 

pués al  S.,  y  desagua  en  el  mar  Egeo  mas  abajo  de 
Trajanópolis;  formaba  en  su  embocadura  un  lago 
llamado  Stintoris  lacus:  las  Bacantes  arrojaron  al 
Hebro  la  cabeza  de  Orfeo. 

HEBRON,  antiguamente  ARBÉ  ó  CARIATH- 
CARBi:,  hoy  OABRE-IBRAHIM:  ciudad  fuer- 

te y  antigua  de  la  Palestina,  en  la  tribu  de  Juda, 
al  S.  de  Jerusalem;fué  ediücada  poco  después  del 
diluvio  por  Arbeo:  su  ha  hecho  célebre  por  la  con- 

sagración de  David,  que  reinó  allí  siete  años  antes 
de  ser  dueño  de  totlo  Israel:  es  célebre  también 

por  el  nacimiento  de  S.  Juan  Bautista,  y  por  la  cer- 
canía de  las  dos  cavernas  donde  fueron  enterrados 

Abraham  y  Sara,  Isaac  y  Rebeca,  Jacob  y  Lia; 
Helena,  madre  de  Constantino,  edificó  allí  una 
iglesia;  actualmente  este  pueblo  solo  es  un  misera- 

ble arrabal  que  cuenta  4.000  habitantes  (judíos  y 
turcos. ) 
HECATE:  hija  de  Júpiter  y  Latona,  la  cual  re- 

presento tres  papeles  diferentes:  fuá  Luna  en  el  cie- 
lo, Diana  en  la  tierra,  y  Proserpina  en  el  infierno, 

lo  que  ha  dado  ocasión  para  que  los  poetas  la  lla- 
men la  Triple  Héeate;  sin  embargo,  generalmente 

se  la  ha  dado  el  nombre  de  la  diosa  de  los  infier- 

nos: preside  álos  encantamientos  y  á  las  expiacio- 
nes, y  tiene  la  facultad  de  enviar  con  frecuencia  á 

Tomo   IT. 

la  tierra  espectros  odiosos:  la  representan  bajo  la 
forma  de  una  mujer  con  tres  cabezas,  la  una  de  ca- 

ballo, otra  de  perro  y  la  de  en  medio  de  jabalí;  al- 
gunos la  han  pintado  con  tres  cuerpos  reunidos  y 

con  una  sola  cabeza,  pero  con  tres  caras:  el  poeta 

griego  que  tomó  el  nombre  de  Orfeo,  fué  el  prime- 
ro de  los  autores  antiguos  que  la  describió  bajo  es- 
ta última  forma,  en  su  poema  sobre  los  Argonautas. 
IIECATEO  DE  MILETO:  antiguo histonador 

griego,  uno  de  los  llamailos  logógralbs;  nació  ha- 
cia 550  años  antes  de  Jesucristo,  y  representó  un 

papel  importante  en  su  patria  ¡tomó  parte  con  Aris- 
tagoras  eu  la  insurrección  de  los  jouios  contra  el 

rey  de  Persia,  513  años  antes  de  Jesucristo;  aban- 
donó su  patria  después  del  mal  éxito  que  tuvo  esta 

tentativa,  y  viajó  por  Asia  y  Grecia;  vivió,  según 
se  cree,  hasta  el  año  480  antes  de  Jesucristo,  y  fué 
uno  de  los  primeros  que  escribieron  la  historia  eu 

prosa;  dejó  bajo  el  título  de  "Historia  de  las  genea- 
logías," una  obra  ([ue  presentaba  las  genealogías 

de  las  f;i millas  ilustres,  por  cuyo  medio  dio  a  cono- 
cer la  historia  de  los  tiempos  heroicos:  también  es- 

cribió un  precioso  tratado  de  geografía,  que  tituló : 
"Periegesis,"  es  decir,  "Descripción  geográfica  de 
la  tierra:"  solo  se  han  conservado  de  sus  obras  al- 

gunos fragmentos,  publicados  en  la  "Historiarum 
Grajcorum  antiquisimarum  fragmenta,"  por  Creu- 
zer,  Heidelberg,  1806,  un  volumen  eu  8.° — Otro 
Hecateo  hubo  también,  natural  de  Abdera  (colo- 

nia de  Teos),  que  vivió  en  tiempo  de  Alejandro  y 
Tolomeo  I,  que  como  el  anterior  escribió  igualmen- 

te sobre  la  historia  y  la  geografía,  y  al  cual  se  le 

atribuye  una  "Historia  de  los  indios:'' se  conservan 
de  él  algunos  fragmentos  que  han  sido  publicados 
por  Pedro  Zornius,  Altona,  1730. 
HECATOMBE:  esta  palabra,  compuesta  de 

otras  dos  griegas,  que  significa  propiamente  el  sa- 
crificio de  cien  Ijueyes  que  hacían  los  antiguos,  se 

ha  aplicado  después  á  todo  sacrificio  suntuoso,  en 
el  cual  se  inmolaba  un  gran  yúmero  de  victimas, 
aun  cuando  fueran  de  diferente  especie:  en  lo  anti- 

guo solo  se  celebraba  esta  ceremonia  en  las  gran- 
des ocasiones,  y  especialmente  durante  las  calami- 

dades públicas,  como  peste,  hambre  &c.:  entonces 
se  erigían  100  altares,  y  se  sacrificaban  100  victi- 

mas a  la  vez,  para  aplacar  la  colera  de  los  dioses. 
HECATOMBEAS:  se  dio  este  nombre  á  unas 

fiestas  celebradas  en  honor  de  Apolo  y  de  Juno:  y 
también  al  sacrificio  que  ofrecían  en  común  las  100 
ciudades  de  la  Laconia. 
HECATOMBEOX:  así  se  llamaba  el  sétimo 

mes  de  los  atenienses,  hasta  el  año  450  antes  de 

Jesucristo,  eu  el  cual  principió  á  regir  el  calenda- 
rio olímpico:  el  mes  hecatombeo  correspondía  a 

los  últimos  días  de  julio  y  primeros  de  agosto. 
HECATOMPYLOS:  palabra  que  significa  que 

tiene  cíen  puertas,  es  decir,  un  gran  número:  es  el 
nombre  de  una  ciudad  de  Asía,  capital  del  reino  de 
los  partos,  eu  tiempo  de  los  Arsacidas  ó  descendien- 

tes de  Arsacio:  el  mismo  nombre  se  dio  a  la  ciu- 
dad de  Tel)as  de  Egipto,  que  es  preciso  no  confun- 

dir con  la  Tebas  de  Beocia. 

HECATONESA,  hoy  MUSCOXISI:  isla  grie- 
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ga  eu  la  costa  de  Eolia,  al  E.  de  la  isla  de  Lesbos. 
HECHIXGEX:  ciudad  de  Alemauia,  capital 

del  principado  de  Hohenzollern-Hechingen,  a  9| 
leguas  S.  O.  de  Stuttgai-t;  tiene  3.600  hab.,  y  es 
castillo  y  residencia  del  príncipe:  hay  una  fabrica 
muy  acreditada  de  tejidos  de  lana. 
HECLA:  volcan  Je  Islandia.  ( Yéase  Hekla.) 
HECQüET  (Felipe):  célebre  médico,  no  menos 

notable  por  su  piedad  que  por  su  ciencia;  nació  en 
1661  en  Abbeville,  murió  en  1737;  ejerció  primero 
su  profesión  en  Reims,  después  se  retiró  en  1CS8  d 
Puerto  Real  de  los  Campos,  para  entregarse  a  ejer- 

cicios de  devoción,  sin  dejar  por  eso  de  atender  á 
los  enfermos:  se  recibió  de  médico  en  Paris  (1697), 
y  llegó  a  ser  doctor  regente  y  después  decano  de  la 
facultad  (1712) :  ejercía  su  profesión  con  el  mas  no- 

ble desinterés,  y  visitaba  á  los  pobres  con  preferen- 
cia á  los  ricos:  era  gran  partidario  de  la  sangría,  j 

se  cree  que  él  es  el  designado  en  Gil  Blas  de  Santi- 
Uana  con  el  nombre  del  doctor  Sangredo:  sus  princi- 

pales obras  son,  "Tratado  de  la  sangría,  Chambery, 
1707,  en  12.°;  Tratado  de  las  dispensas  de  cuaresma, 
Paris,  1709,  en  12.°;  De  la  digestión  y  de  las  enfer- 

medades del  estómago,  &c.,  1712,  en  12.*;  La  me- 
dicina teológica,  1733,  2  volúmenes  en  12.°;  Novus 

medicinse  conspectus,  1722,  2  volúmenes  en  12°; 
La  medicina  natural,  &c.,  1738;  La  medicina,  la 
cirugía  y  la  farmacia  de  los  pobres,  1740-42,  3  vol. 
en  12.°;  El  naturalismo  de  las  convulsiones  en  las 
enfermedades,  1733;"  en  esta  última  obra  prueba 
que  las  convulsiones  de  los  jansenistas  eu  el  sepul- 

cro del  diácono  Paris,  nada  tiene  de  sobrenatural. 
HECTEXES:  pueblo  primitivo  de  la  Beocia  al 

S,;  desapareció  muy  pronto,  y  fué  reemplazado  jjor 
\  /  las  tribu.í  de  byantes,  de  leleges  y  de  aones. 
/  HÉCTOR:  el  mas  kábil  y  valiente  de  los  capi- 

tanes troyanos;  era  hijo  de  Priamo,  rey  de  Troya, 
y  de  Hécuba,  hija  de  Dimas,  principe  de  Frigia:  su 
valor  fué  causa  de  que  le  dieran  el  nombre  de  Héc- 

tor, que  significa  áncora,  porque  se  le  consideraba 
como  el  apoyo  y  áncora  de  los  troyanos;  y  según  los 
oráculos,  el  imperio  de  Priamo  no  podia  ser  destrui- 

do mientras  Héctor  viviese:  este  príncipe  se  Labia 
casado  con  Andrómaca,  hija  de  Aetiou,  y  tenia  de 
ella  dos  hijos,  Francus  y  Astianax,  cuando  los  grie- 

gos sitiaron  á  Troya:  fué  escogido  para  mandar  al 
ejército  troyano,  y  sns  brillantes  hazañas  le  hicie- 

ron pronto  el  terror  de  sus  enemigos:  sostuvo  con 
gloria  muchos  cambates  contra  los  mas  terribles 
guerreros  griegos,  Ayax,  Diomedes,  y  mató  á  gran 
número  de  sus  mejores  capitanes,  entre  otros  a  Pa- 
troclo,  amigo  de  Aquiles;  pero  pereció  á  manos  de 
éste,  que  salió  de  su  inacción  para  vengar  la  muerte 
de  su  amigo:  vencedor  Aquiles  ató  á  su  carro  el 
cadáver  del  troyano  y  lo  arrastró  tres  veces  al  re- 

dedor de  los  muros  de  Troya:  Homero  dice  que 
Aquiles,  después  de  haber  consumado  su  venganza 
y  su  crueldad  en  el  cuerpo  de  su  enemigo,  lo  entre- 

gó á  Priamo,  que  Labia  venido  hasta  su  tienda  á 
reclamarlo,  ó  mas  bien  á  rescatarlo  por  medio  de 
ricos  presentes:  los  troyanos  le  hicieron  magníficos 
funerales  durante  la  tregua  de  algunos  dias.  ( Véase 
Aquiles,  Andrómaca  y  Püiamo.) — Darés  de  Frigia 

dice  que  Héctor  era  bien  formado,  muy  blanco,  pero 
algo  bizco  y  tartamudo;  añade  que  tenia  los  cabe- 

llos ensortijados,  una  gran  barba,  que  le  daba  un 
aire  venerable,  el  alma  grande,  belicosa,  y  compa- 

siva con  los  suyos:  Homero  dice  que  era  tan  fuerte, 
que  Labiendo  bailado  en  la  puerta  del  campo  de  los 

griegos  una  piedra  que  dos  hombres  de  los  mas  vi- 
gorosos hubieran  levantado  del  suelo  á  duras  penas, 

la  levantó  él  solo  con  mucha  facilidad,  y  arroján- 
dola contra  la  puerta,  la  derribó  con  terrible  estré- 
pito: Filostrato  dice  que  este  pyncipe,  para  hacerse 

fuerte  y  vigoroso,  se  habia  ejercitado  largo  tiempo 
en  luchar  con  los  toros,  único  género  de  lucha,  aña- 

de, conocido  de  los  troyanos  y  los  demás  asiáticos: 
según  refiere  Pausanias,  los  tebanos  de  Beocia  se 
vanagloriaban  de  poseer  las  cenizas  Je  Héctor,  que 
fueron  trasladadas  á  su  ciudad,  según  decían,  á  con- 

secuencia de  cierto  oráculo  conceliido  en  estos  tér- 
minos: "Pueblos  que  Labitais  la  ciudad  de  Cadmo, 

¿queréis  gozar  de  una  felicidad  duradera?  id  á  reco- 
ger las  cenizas  de  Héctor,  el  generoso  hijo  de  Pria- 
mo, traedlas  de  Asia  á  vuestra  ciudad,  y  que  sean 

siempre  honradas  como  merecen  serlo;  esta  es  la 

voluntad  de  Júpiter." 
HECUB  A :  segunda  mujer  de  Priamo,  rey  de  Tro- 

ya; fué  la  mas  casta,  tierna  y  desgraciada  de  las  ma- 
dres: tuvo  de  este  príncipe  muchos  hijos,  entre  otros 

Héctor,  Alejandro  ó  Páris,  Deifobo,  Pammon,  He- 
leno, Polités,  Artifus,  Hipponous  y  Polidoro,  y  en- 

tre las  hijas  á  Creusa,  que  casó  con  Eneas,  Ilione, 

que  casó  con  Polymnestor,  rey  de  Tracia,  y  la  pro- 
fetisa Casandra  que  Agamenón  llevó  cautiva  á  My- 

cena,  donde  fué  asesinada  con  él  por  Clitemnestra: 
estando  Hécuba  en  cinta  de  Páris  soñó  que  llevaba 

eu  las  entrañas  una  tea  que  iba  a  abrasar  el  pala- 
cio de  Priamo  y  la  ciudad  de  Troya:  consultados  los 

adivinos  sobre  este  sueño,  respondieron  que  el  hijo 
que  iba  á  dar  á  luz  seria  la  causa  de  la  desolación 
de  los  troyanos:  esta  fué  la  razón  que  la  movió  á 
abandonarlo  sobre  el  monte  Ida  en  cuanto  nació, 
lo  cual  no  impidió  que  se  cumpliera  la  predicción: 
casi  todos  los  hijos  de  Hécuba  perecieron  á  su  vista 
durante  el  sitio  ó  después  de  la  ruina  de  Troya:  en 
la  repartición  que  los  griegos  hicieron  de  las  damas 
troyanas  que  escaparon  del  incendio  de  su  ciudad, 
Hécuba  tocó  á  Ulises,  á  quien  ella  habia  visto  ar- 

rastrarse á  sus  pies,  cuando  sorprendido  en  Troya, 
disfrazado  de  espía,  la  suplicó  que  lo  ocultara  para 
librarlo  del  castigo  que  le  amenazaba:  conducida  á 
Tracia  á  presencia  del  rey  Polymnestor,  a  quien 
Priamo  Labia  confiado  á  Polidoro,  el  mas  joven  de 
sus  hijos,  y  sabiendo  que  habia  mandado  asesinarlo 
y  arrojarlo  en  el  mar,  se  vengó  del  rey  sacándole 
los  ojos,  ayudada  por  algunos  troyanos:  perseguidos 
éstos  á  pedradas  por  los  tracios,  que  acudieron  pre- 

surosos á  vengar  el  atentado  que  se  acababa  de  co- 
meter contra  su  soberano,  Hécuba,  fuera  de  sí,  corre 

detras  de  aquellas  piedras,  las  muerde,  y  de  impro- 
viso se  halla  traslbrinada  en  perro;  quiso  abrir  bo- 

ca para  quejarse,  ¡¡ero  solo  dejó  oir  terribles  ahn- 
llidos:  Ovidio,  Estrabon  y  Pompeyo  dicen  que  en 

el  Quersoneso  de  Tracia  se  veia  el  sepulcro  de  Hé- 

cuba, llamado  allí: el  "Sepulcro  del  perro." 



lEl) 
HEE 

Bl 

UEDEE:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 
llle-y-Vilaiiic  (Bretafia);  distrito,  á  4  leguas  N. 
N.  O.  de  lleulles,  y  á  7J  8.  S.  E.  de  Saint  Malo: 
se  halla  situada  eii  una  jiosiciou  bastante  ¡¡iutores- 
ca:  celebra  ferias  el  martes  después  de  S.  Juan,  y 
los  lunes  que  sigBen  á  S.  Lorenzo,  á  la  Sta.  Cruz, 
á  todos  los  Santos  y  á  S.  Andrés,  para  la  venta  de 
ganado,  olyetos  de  labranza,  tejidos  bastos  y  quin- 

calla; tiene  de  población  1.800  hab.;  este  punto  lia 
sido  en  otro  tiempo  fortaleza  muy  importante,  y  en 
sus  cercanías  hay  un  estanque  que  abunda  en  escc- 
lentes  ¡leseados. 
HEDEKICH  (Bek.tamin):  filósofo  aloman;  na- 

ció en  Mismia  el  aflo  de  l()i5  y  falleció  en  el  de 
1748:  fué  rector  del  gimnasio  de  Haya  y  compuso 

muchos  lexicones  clásicos,  entre  ellos  un  "Lexicón 
manuale  grcecum,"  Leipsick,  1722,  que  ha  estado 
mucho  tiempo  cu  uso  en  las  escuelas:  este  diccio- 
uario  se  reimprimió  en  1766  por  J.  A.  Ernesti,  y 
ademas  lo  fué  también  en  1827  en  Leipsick  por  Fr. 
Passow. 

HEDÍÍTIX:  abate  de  Aubignac.  (Véase  Au- 
BIGNAC.) 

HBDJAZ:  provincia  de  Arabia,  y  una  de  las 
cinco  partes  en  que  está  dividida  esta  península, 

entre  los  1 8"  40',  31"  20'  lat,  N.,  y  30°  20',  40"  long. 
E.:  linda  al  N.  O.  con  el  Egipto;  al  N.  con  la  Si- 

ria; al  O.  con  el  Xedjez;  al  S.  con  el  Yemen,  y  al 
O.  con  el  golfo  Arábigo:  tiene  280  leguas  del  K. 
O.  al  S.  E.  y  su  anchura  es  de  48:  el  Hedjaz  com- 

prende la  mayor  parto  de  la  costa  oriental  del  gol- 
fo Arábigo;  es  decir,  desde  Hali  hasta  la  estremi- 

dad  septentrional  del  golfo  de  Suez;  entre  este  golfo 
y  el  de  Akabah  so  estiende  una  península  conside- 

rable que  esta  terminada  al  S.  por  el  cabo  Moham- 
mc,  y  iiresüiita  al  S.  O.  el  puerto  de  Tlior;  pero  ha- 

cia el  S.  E.  se  encuentran  á  grandes  trechos  los 
cabos  Selah,  Reghab,  Gahhas,  Bad  é  Ibraim,  y 
algunos  puertos,  como  Yambo,  Babagy  Djcddaii, 
pero  ninguna  sesgadnra  de  importancia:  las  costas 
de  Hedjaz  se  hallan  cubiertas  por  numerosas  islas 
y  bagíos,  señalándose  entre  las  jirimeras  las  que  se 
conocen  con  el  nombre  de  islas  do  los  Piratas,  las 

de  Saur  y  de  Ebah,  el  grupo  de  las  Naamau,  Ham- 
ra  ó  islas  de  la  Avena  y  Hasané  ó  isla  del  Pan  de 
Azúcar:  las  principales  ciudades  de  Hedjaz  son: 
en  el  interior  las  de  Meca  y  Medina  (ambas  ciuda- 

des santas),  Thaicf  y  Abon-Arich;  en  la  costa,  la 
de  Djeddha,  puerto  de  Meca,  Djedan,  Rabagh, 

Y'ambo,  &c.:  Hedjaz  es  menos  fértil  que  Yemen, 
es  montuoso,  particularmente  al  N.  O.  donde  se 
encuentran  los  montes  Horel)  y  Sínai:  la  configura- 

ción del  terreno  que  se  eleva,  por  decirlo  así,  gra- 
dualmente desde  el  mar  hasta  el  interior,  ha  con- 

tribuido á  que  se  llame  Hedjaz,  que  signiüca  "pais 
de  los  grados":  esta  comarca  carece  de  rios  cauda- 

losos, no  existiendo  otra  cosa  mas  que  algunos  la- 
gos que  se  secan  en  la  calorosa  estación  del  vera- 
no; pero  á  pesar  de  la  esterilidad  de  este  terreno, 

se  encuentra  generalmente  cultivado  hasta  tres  jor- 
nadas de  las  costas;  los  habitantes  importan  del 

Egipto,  trigo,  arroz  y  los  demás  artículos  necesa- 
rios para  su  subsistencia;  y  algunos  distritos  sumi- 

nistran el  bálsamo  de  la  Meca:  los  caballos  que  se 
crian  en  Hedjaz  son  los  mejores  de  la  Arabia,  y  aun 
puede  asegurarse  que  del  mundo  entero:  la  pobla- 

ción de  Hedjaz  se  compone  en  gran  parte  de  ára- 
bes sedentarios,  nómadas  ó  beduinos,  y  en  las  ciu- 

dades y  los  puertos  están  domiciliados  también  un 
considerable  número  de  turcos,  banianos  y  abisi- 
nios:  en  Hedjaz  precisamente  es  donde  se  habla  el 
árabe  mas  puro. — La  historia  de  Hedjaz,  trae  un 
origen  muy  remoto,  pues  las  tradiciones  atribu- 

yen la  fundación  de  la  Meca,  capital  de  este  pais, 
n  Djorhan,  cuya  hija  se  casó  con  Lsmael,  Lijo  de 
Abraham  y  de  Agar:  Kidar,  segundo  hijo  de  Is- 

mael, le  succediú  en  la  posesión  de  la  Meca:  des- 
pués la  parte  septentrional  y  meridional  de  Hedjaz 

se  dividió  en  pequeños  Estados  independientes  que 
habitaron  los  amalecitas,  los  edomitas  ó  idnraeos, 
los  madianitas  y  los  nabateos;  sus  descendientes 
continuaron  reinando  en  la  parte  del  S.  y  el  E.  de 

Hedjaz  por  espacio  de  27  generaciones  basta  Ab- 
dal-Motalleb  y  Abon-Taleb,  abuelo  de  Mahoma; 
posterior  á  Maboma,  Hedjaz  fué  la  residencia  de 
los  tres  primeros  califas,  y  mas  adelante  fué  gober- 

nado este  pais  por  jerifes  descendientes  de  Alí;  su- 
blevóse también  con  frecuencia  contra  la  domina- 

ción de  los  Ornniadas  y  la  de  los  Abasidas  que  con- 
sideraron como  usurpadores  del  califato:  el  primer 

jerife  Ismael-Beu  Yusuf  entró  en  la  Meca  en  865; 
siete  desús  descendientes  reinaron  hasta  831:  en 

esta  época  fueron  espulsados  por  los  Cármatas  que 
pusieron  en  su  lugar  a  los  Beno-Mussa,  otra  rama 
de  los  Alidas:  á  estos  succedieron  en  1001  los  Ha- 
quemidas  ó  Polaifahidas;  en  1202  los  Katadahidas 
que  conservaron  el  |ioder  cerca  de  600  años,  y  al 
principio  del  siglo  XVIII  los  Bumenidas  que  aun 
permanecen  cu  posesión  del  jerifato:  bajo  el  mando 
de  estos  jerifes  fué  siempre  Hedjaz  tributario.de  las 
potencias  vecinas  y  principalmente  de  Egipto:  en 
1802  los  Wahabitas  se  apoderaron  de  la  Meca;  pe- 

ro en  1813  el  bajá  de  Egipto  Mehemet-Alí  los  es- 
pulsó y  quedó  dueño  absoluto  de  Hedjaz,  dando  el 

título  de  jerife  á  un  miembro  de  la  familia  de  los 
Bumenidas,  Yahia,  que  ana  gobierna  hoy  este  pais: 
no  hace  mucho  tiempo  que  Mehemet-Ali  ha  retira- 

do todas  sus  tropas  de  Hedjaz  ( 1840). 
HEDWIG  (Juan):  médico  alemán,  profesor  de 

botánica;  nació  en  Cronstadt  (Transilvania)  el  aüo 
de  1730  y  murió  en  1799;  ejerció  su  profesión  en 
Chemnitz  (Sajouia),  en  1781  se  estableció  en  Leip- 

sick donde  le  nombraron  profesor  é  intendente  del 
jardín  de  las  plantas:  sus  obras  son  las  siguientes: 
"Fundameuta  historiaí  naturalis  mnscorum  frondo- 

sorum,  Leipsick,  1783,  2  vol.  en  4.°;  Theoria  gene- 
rationis  et  fructificationum  plantaruní  cryptogami- 
carum,"  1784,  1  vol.  en  4.°:"  estas  oliras  han  con- 

tribuido á  que  se  hagan  grandes  progresos  en  la 
fisiología  vegetal,  y  las  teorías  de  Hedwig  sabré 
la  fructificación,  han  sido  generalmente  admitidas 
por  los  botánicos:  su  hijo  Román  Adolfo,  que  na- 

ció en  1772  y  murió  en  180(5,  continuó  sus  inves- 
tigaciones con  éxito  feliz. 

HEEMSKERCK.    (Véase  Hemskerck.') 
HEEMSTEDE:  lugar  de  los  Paises  Biijos  per- 
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teneciente  á  uua  de  las  provincias  de  la  Holanda 
en  la  parte  septentrional;  se  halla  á  |  de  legua  S. 
de  Harlem:  cuenta  de  población  2.000  hab.:  tiene 

un  antiguo  castillo  y  varias  quintas:  es  célebre  es- 
te pueblo  por  el  cultivo  de  las  flores  de  que  hace 

mucho  comercio. 

HEERLEN:  villa  de  los  Paises  Bajos,  provin- 
cia de  Limburgo  á  3i  leguas  E.  de  Maestrich  y  á 

2|  N.  O.  de  Aix-la-Chapelle;  tiene  3.500  habitan- 
tes y  es  pueblo  industrioso  y  mercantil. 
HEGEL  1  Jorge  Guillermo  Federico):  célebre 

filósofo  alemán;  nacióen  Stuttgard  el  nflode  1770: 
fué  hijo  del  secretario  del  gobierno  de  Wurtemberg ; 

estudió  en  Tubinga  (donde  fué  compañero  de  Schcl- 

ling),  después  en  Jena,  punto  en  que  Fichte  ensei'ia- 
ba  filosofía:  en  un  principio  adoptó  las  ideas  de  es- 

te filósofo,  después  abrazó  las  de  Schelling  y  últi- 
mamente prescindió  de  uno  y  otro  y  se  formó  un 

sistema  particular  suyo:  se  dio  á  conocer  por  sus 
doctrinas  en  los  cursos  públicos  que  se  celebraban 
en  Jena  en  1801;  el  año  de  1806  fué  nombrado 
profesor  suplente  de  la  universidad  de  Jena,  cargo 
que  antes  ejei'cia  su  compañero  Schelling,  y  desde 
1808  á  1816  fué  director  del  gimnasio  de  Nurem- 
berg,  en  cuya  época  le  llamó  el  gobierno  de  Ba- 

dén para  honrarle  con  el  cargo  de  catedrático  de 
filosofía  de  este  mismo  punto,  y  en  1818  reemplazó 
en  Berlin  á  su  maestro  Fichte  en  su  cátedra  de  fi- 

losofía, enseñando  en  esta  ciudad  con  mucha  glo- 
ria suya  y  aprovechamiento  de  sus  numerosos  dis- 

cípulos hasta  el  momento  de  su  muerte  ocurrida  el 
año  de  1831:  combatió  á  la  vez  á  Kantqae  esta- 

blecía la  distinción  y  el  antagonismo  del  sujetivo 
y  del  objetivo,  y  lo  mismo  hizo  con  Fichte  que 
iiabia  caldo  eu  un  idealismo  puramente  sujetivo: 
Hegel  admitía  como  Schelling  la  unidad  absoluta 
de  todas  las  cosas,  la  identidad  del  sugeto  y  del  ob- 

jeto; pero  mientras  que  Schelling,  para  esplicar  que 
todo  se  deriva  de  esta  unidad,  toma  su  punto  de 
partida  en  lo  absoluto,  que  le  ha  sido  revelado  por 
una  intuición  inmediata,  Hegel  parte  de  la  idea  y 
pretende  por  la  sola  fuerza  de  la  dialéctica  hacer 
salir  de  la  idea  todas  las  cosas:  lo  absoluto,  la  na- 

turaleza y  el  pensamiento:  lo  absoluto,  es  decir,  la 
idea  pura,  la  idea  considerada  en  sí  misma  y  de  una 
manera  abstracta;  la  naturaleza,  esto  es,  la  idea 
manifestada  y  que  ha  llegado  á  ser  un  objeto:  el 

pensamiento,  ó  lo  que  es  lo  mismo,  la  idea  obran- 
do en  sí  misma;  la  idea  (que  ha  venido  á  ser  pen- 

samiento) se  considera  como  pensamiento  snjetivo, 

como  pensamiento  olijeiivo  ó  como  pensamiento  ab- 
soluto; y  nos  da  ora  el  almo,  objeto  de  la  sicología, 

ora  nuestros  semejantes  y  la  sociedad,  objeto  de  la 
moral,  ora  en  fin  á  Dios,  objeto  de  la  religión:  con 
arreglo  á  estos  principios  definió  Hegel  la  filosofía 
"la  ciencia  de  la  razón  mientras  que  es  idea  y  la 
conciencia  de  toda  existencia  en  su  desarrollo  ne- 

cesario:" para  establecer  su  sistema  parte  de  este 
principio:  "Todo  lo  que  es  racional  es  real,  y  lo  que 
es  real  es  racional:"  divide  en  tres  partes  toda  la 
filosofía:  la  lógica,  ciencia  de  la  idea  pura,  que  se- 

gún él  se  confunde  con  la  metafísica;  la  filosofía  de 
la  naturaleza,  ciencia  de  la  idea  cu  su  existencia 

objetiva;  ¡a  filosofía  del  pensamiento,  en  la  cual  es- 
plica  que  la  idea  engendra  al  alma,  á  la  sociedad 
y  á  Dios:  en  todo  este  sistema,  Hegel,  como  lo  di- 

jo Mr.  Cousin,  principia  por  abstracciones  que  pa- 
ra él  son  el  fundamento  y  el  tipo  de  toda  realidad; 

pero  en  ninguna  parte  esplica  ni  describe  el  pi'oce- 
dimiento  que  le  da  estas  abstracciones:  otros  repu- 

tan este  sistema  como  un  medio  de  conducir  al  pan- 
teismoy  de  negar lainmortalidad  del  alma:  tamljien 
Hegel  se  dedicó  mucho  a  la  historia,  que  según  su 
dictamen,  es  el  desarollo  del  pensamiento  univer- 

sal en  el  tiempo,  llamando  particularmente  su  aten- 
ción la  historia  de  la  filosofía,  que  según  éi  debe 

demostrar  el  progreso  del  entendimiento  en  la  con- 
ciencia de  esta  verdad,  que  él  mismo  es  el  absoluto; 

en  cnanto  á  lo  demás  profesa  un  eclepticismo  ilus- 
trado: son  numerosos  los  escritos  que  ha  dejado, 

observándose  en  ellos  tal  oscuridad,  que  sus  mismos 
discípulos  se  acusan  mutuamente  de  no  comprender 

su  doctrina:  sus  principales  obras  son:  "Diferencia 
de  Fichte  y  de  Schellin,  Jena,  1801;  Fenomenolo- 

gía del  entendimiento,  Xuremberg,  1807;  Lógica, 

Nuremberg,  1812;  Enciclopedia  de  las  ciencias  fisio- 
lógicas, Heidelberg,  1817;  Ciencia  del  derecho," Berlin,  1821:  todos  sus  escritos  se  han  reunido  en 

17  tomos  en  8.°,  Berlin,  1832. 
HEGEMOX:  poeta  griego  de  la  isla  de  Taso  en 

la  costa  de  Tracia,  pasa  por  el  inventor  de  las  pa- 
rodias dramáticas:  era  contemporáneo  y  amigo  de 

Alcibiades,  y  había  compuesto  muchas  tragedias, 

un  poema  sobre  los  festines,  otro  titulado  la"Gigan- 
tomaquia,"  algunas  parodias  y  otras  obras  que  no 
hau  llegado  hasta  nosotros:  hubo  otro  poeta  del 
mismo  nombre  que  escribió  un  poema  sobre  la  guer- 

ra de  Leuctres  entre  los  tebanos  y  los  lacedemo- nios. 

HEGEMONÍA:  esta  palabra,  derivada  de  otra 

griega  que  significa  conductor,  designaba  en  su  orí- 
gen  la  dirección,  la  supremacía  que  alternaba  de 
una  ciudad  en  otra  en  las  federaciones  de  la  anti- 

güedad, lo  mismo  exactamente  que  ahora  sucede 
en  la  confederación  helvética:  en  la  antigua  Grecia 
se  dio  también  este  nombre  á  la  preeminencia  ile- 

gal que  dnrante  algunas  épocas  ejercieron  alterna- 
tivamente las  ciudades  de  Atenas,  Esparta  y  Tebas: 

también  se  encuentran  casos  de  hegemonía  en  la 
historia  de  la  Etruria,  del  Lacio  y  de  la  Galla:  sin 
embargo,  el  generalísimo  no  gozaba  de  su  autoridad 
sino  en  lo  concerniente  á  la  espedicion  que  se  em- 
preudia;  pero  sin  poder  mezclarse  en  la  administra- 

ción interior  de  los  estados  que  se  confederaban. 
HEGMONIAS:  se  dio  este  nombre  en  lo  anti- 

guo á  las  fiestas  que  celebraban  los  de  Arcadia  en 
honor  de  Diana. 
HEGESIAS:  filósofo  de  la  secta  Cirenaica  ó  de 

Arístipo,  nació  en  Cirena:  era  griego  de  nación  y 
contemporáneo  de  Tolomco,  hijo  de  Lago,  rey  de 

Egipto,  que  le  obligó  á  cerrar  la  escuela  que  diri- 
gió en  Alejandría,  porque  al  inculcar  á  sus  discípu- 
los la  máxima  de  que  ningún  mal  seguía  á  la  muer- 
te, muchos  se  suicidaban  para  librarse  de  las  penas 

inherentes  á  la  vida. — Plutarco  habla  de  un  histo- 
riador del  mismo  nombre,  natural  de  Magnesia,  de 
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quien  se  cita  una  reflexión  sobre  el  incendio  del 
templo  de  Diana  Efesia:  sabido  es  que  este  templo 
fué  quemado  el  mismo  dia  en  que  nació  Alejandro 
el  Grande;  lU'gesias,  según  Plutarco,  dice  sobre 
este  asunto:  "Que  no  es  cstrafio  que  diclio  templo 
fuese  reducido  a  cenizas,  porque  aquel  dia  cstaíja 
ocupada  Diana  en  partear  á  Olimpias  para  facili- 

tar el  nacimiento  de  Alejandro:"  Plutarco  tiene  es- 
ta reflexión  por  de  nial  gusto,  y  á  fe  que  tiene  ra- 

zón, pero  él  mismo  no  lo  tuvo  mejor  al  decir  que 
"Es  tan  fria  que  hubiera  podido  servir  para  apagar 
aquel  incendio. 
HEGESIPPO:  el  mas  antiguo  historiador  ecle- 

siástico; vivió  desde  el  afio  100  hasta  lí^O:  era  ju- 
dío de  nacimiento,  se  convirtió  al  cristianismo  y  fué 

obispo  de  Roma  año  177 ;  escribió  bajo  el  titulo  de 

"Comentarios  sobre  las  actas  de  los  ai)ÓKtoles,  una 
"Historia  de  la  Iglesia,"  de  que  no  quedan  mas  que 
fragmentos  conservados  en  Ensebio:  existe  también 

con  el  nombre  Egesippo,  laobra  siguiente:  "De  bel- 
lo judaico  et  excidio  urbis,"  (lero  se  cree  que  sea 

de  otro  autor  del  mismo  nombre  que  vivió  en  tiem- 
po de  Constantino. — Hubo  otro  Hegesippo  de  Ta- 

rento,  contemporáneo  de  Esquines  y  do  Demóste- 
nes,  que  se  distinguió  como  poeta  cómico  y  como 
orador:  se  tiene  de  él  un  discurso:  "Oratio  de  Ha- 
loneso"  (impreso  con  los  de  Demóstenes) :  se  le  atri- 

buyen epigramas  que  se  hallan  bajo  el  nombre  de 
Hegesippo  en  la  Antología. 
HEüEWISCH  (Thiekri):  historiador  alemán; 

nació  hacia  1760  en  el  Holstein,  murió  en  1815; 

fué  profesor  de  historia  en  Kiel  y  consejero  de  es- 
tado en  Dinamarca:  se  le  deben  muchas  obras:  las 

principales  son:  "Historia  de  la  monarquía  da  los 
franceses  desde  la  muerte  de  Carlo-Magno  bástala 
estineion  de  los  Carlovingios,  Kiel,  1779;  Historia 
de  los  alemanes  desde  Conrado  I  hasta  P^nrique  II, 
1781;  Historia  de  Maximiliano  I,  1782;  Historia 
de  la  civilización  en  Alemania.desde  Maximiliano 

I,  1788;  Historia  del  reinado  de  Carlo-Magno," 
I79I,  traducido  al  francés,  Paris,  1805,  y  varias 
memorias  sobre  la  historia  antigua. 
HEGIAS:  escultor  griego;  florecía  por  los  años 

448  antes  de  Jesucristo:  sus  estatuas  mas  aprecia- 
bles  fueron  una  Minerva  y  un  Pirro,  y  también  dos 
figuras  de  Castor  y  su  hermano  Polux,  que  se  tras- 

ladaron á  Roma  y  se  colocaron  enfrente  del  tem- 
plo de  Júpiter  Tonante,  muy  cerca  del  mismo  sitio 

en  donde  se  han  encontrado  las  dos  estatuas  colo- 
sales que  se  ven  hoy  en  el  Capitolio. 

HEIDELBERG:  ciudad  murada  del  gran  du- 
cado de  Badén,  á  orillas  del  Neckar,  a  Si  leguas 

Jv.  E.  de  Carlsruhe:  trene  13.000  hab.:  entre  sus 
edificios  notables  se  cuentan  la  casa  de  villa,  la  uni- 

versidad, fundada  en  1386  por  el  elector  Ruperto 
II,  y  varias  iglesias:  hay  una  biblioteca  llamada 
Palatina  que  contiene  120.000  volúmenes,  jardín 
botánico,  gabinetes,  &c.:  su  industria  consiste  en 
fábricas  de  paños,  tejidos  de  algodón,  medias  de 
seda,  papel,  jabón,  alfombras,  perlas  falsas,  &c. : 
en  las  cercanías  hay  un  antiguo  castillo  electoral, 
cuyas  ruinas  son  magniücas,  con  espaciosas  bode- 

gas, en  una  de  las  cuales  hay  uu  famoso  touel  de 

cabida  de  70.000  azumbres;  esta  ciudad  existe  des- 
de 1225  y  formó  por  nmcho  tiempo  parte  del  Pa- 

latinadorel  conde  ])alatiiio  Ruperto  ó  Roberto  II 

la  agrandó  en  1362  y  fué  la  residencia  de  los  elec- 
tores palatinos:  fué  tomada  y  asolada  muchas  ve- 

ces: en  1622  por  los  bávaros  mandados  por  Tully, 

que  robó  su  biblioteca;  en  1674  por 'i'urena,  y  1693 
por  el  mariscal  de  Lorges:  todas  estas  desgracias 
y  el  haber  trasladado  su  residencia  el  elector  pala- 

tino á  Jlaidieims  en  1719,  quitaron  á  esta  ciudad 
la  imiiortancia  que  hasta  entonces  habia  tenido: 
en  1802  fué  incorporada  al  ducado  de  J5atlen. 
HEIDENHEIM:  ciudad  amurallada  del  reino 

de  Wurtemberg  (circulo  del  laxt),  á  13i  leguas 

E.  de  Stuttgar:  tiene  2.150  habitantes:  su  indus- 
tria consiste  en  fabricas  de  telas  de  algodón,  hilan- 

dería, latón,  vidriado  y  papel:  es  célebre  por  el 
combate  en  que  los  frauceses  derrotaron  á  los  aus- tríacos en  1796. 

HEILAX  ó  HEYLAN  (Axa,,:  grabadora  de 
láminas,  que  vivia  á  principios  del  siglo  XYI:  hé 
aquí  lo  que  acerca  de  esta  artista  dice  Cean  Berrau- 
dez  en  su  "Diccionario  histórico:"  "Hubo  en  Gra- 

nada en  el  siglo  XVII  una  familia  de  grabadores 
con  este  apellido,  ocupada  en  grabar  a  buril,  con 

limpieza  y  corrección,  estamjinsdf'  santos,  portadas 
de  libros  y  otros  asuntos  en  pequeño,  por  el  gusto 
y  estilo  de  los  artistas  flamencos,  de  cuyo  pais  pa- 

rece haber  venido:  conozco  estampas  de  Ana,  de 
Bernardo  y  de  Francisco  Heilan :  de  Ana  es  la  por- 

tada del  libro  "Historia  eclesiástica  de  Granada," 
escrita  por  Francisco  Bermudez  de  Pcdraza,  que 
contiene  las  figuras  de  S.  Cecilio,  S.  Tesifou  y  S. 
Hiseio,  con  la  Concepción  de  Nuestra  Señora  enci- 

ma, grabada  en  1638;  y  la  de  la  "Historia  Sesita- 
ua  de  la  antigüedad  y  grandeza  de  la  ciudad  de  Ve- 
lez,"  por  el  doctor  Francisco  de  Bedmar,  grabada 
en  1652:  representa  una  fachada  con  las  estatuas 
de  S.  Pedro  y  de  S.  Epeneto  obispo,  la  religión  en 
lo  alto,  y  en  una  tarjeta  un  caballero  armado  ma- 

tando moros." 
HEILBRON:  ciudad  amurallada  del  reino  de 

Wurtemberg  (Neckar),  á  orillas  del  Netckar,  á  7¿ 
leguas  N.  de  Stuttgard:  tiene  6.900  habitantes:  hay 
una  casa  de  corrección:  es  notable  la  torre  de  San 

Kilian  y  la  en  que  fué  encerrado  Gcetz  de  Berlichin- 
geii:  hace  mucho  comercio  de  lanas. 
HEILIGENKREÜTZ,  es  decir,  Saxt.i  Cruz: 

"Nemet-Keresztur"  en  húngaro;  ciudad  de  Hun- 
gría (Qídemburgo),  á  |  leguas  N.  E.  de  Guns: 

tiene  2.200  habitantes:  aguas  minerales  muy  afa- madas. 

HEILSBERG:  ciudad  amurallada  de  los  Esta- 

dos prusianos  (Prusia;,  á  11|  leguas  S.  de  Kojnigs- 
berg:  tiene  2.300  habitantes:  su  industria  consiste 
en  fábricas  de  paños  y  tenerías:  los  franceses  der- 

rotaron en  las  inmediaciones  de  esta  ciudad  á  los 
rusos,  el  11  de  junio  de  1807. 
HEILSBRONN:  villa  de  Baviera  (Rezat),  á 

4i  S.  O.  de  Nureinberg:  tiene  500  habitantes  y  una 
iglesia  colegial,  donde  están  los  sepulcros  de  varios 
príncipes  de  Nuremberg  y  de  Brandeburgo. 
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HEILLY  ( Jacobo  de),  llamado  el  MARISCAL 
DE  GUYENXE.  (Véase  Greqci,  Jacobo  de.) 

HEILLY  (Mme.  DEj.  (Véase  Etampes  (duque- 

sa DE.  "I HEIM  (Juan):  sabio  alemán;  uació  en  1 159  en 

Brauncheid  eu  Sajonia,  estudió  en  las  universida- 
des de  Helmchted  y  de  Gotinga,  y  eu  1173  pasó  á 

Rusia :  estaba  muy  versado  en  historia,  geografía 

y  literatura,  y  poseía  casi  todas  las  lenguas  de  Eu- 
ropa: duraute  su  permanencia  en  Moscou  fué  elegi- 

do cuatro  veces  rector  de  aquella  universidad,  y 
lleno  de  achaques  originados  por  el  estudio,  murió 
en  dicha  ciudad  en  1821,  á  los  62  años  de  edad: 

publicó  en  alemán  las  obras  siguientes:  "Ensayo  de 
una  enciclopedia  geográfica  y  topográfica  del  impe- 

rio ruso,  por  orden  alfabético;  Manual  de  la  cien- 

cía  del  comercio,  Bosquejo  de  geografía  universal" 
y  otras  varias. 
HEIX  (Pedro),  marino  holandés,  vulgarmente 

llamado  PIT  HEIX:  nació  en  Delftsharen,  cerca 

de  Rotterdan  en  1578;  fué  en  un  principio  paje  de 
escoba,  y  subió  por  su  valor  y  habilidad  hasta  el 
rango  de  almirante  (1623):  en  1628,  á  la  cabeza 

de  una  escuadra  de  31  buques,  apresó  la  flota  espa- 
fiola,  llamada  Flota  de  Plata,  cargada  con  mas  de 
12.000.000:  Heiu  murió  en  un  combate  que  díó  en 
las  costas  de  Flandes  contra  tres  buques  españoles 

que  hablan  salido  de  Dunkerque,  y  que  fueron  apre- 
sados por  los  holandeses  en  el  momento  de  morir  su 

almirante. 

HEINECIO  (Juan  Teófilo,):  en  alemán  "Hei- 
necke;"  célebre  jurisconsulto  alemán  ¡nació  en  1681 
en  Eisemberg,  eu  el  ducado  de  Altenburgo,  murió 
en  1741,  fué  sucesivamente  profesor  de  filosofía  en 

Halle  (1713,1,  jirofesor  de  derecho  en  la  misma  ciu- 
dad ( 1720),  en  Francker  (1723),  en  Francfort  del 

Oder  (1727 ),  y  por  último,  otra  vez  en  Halle  ( 1 733) : 

su  vida  no  fué  mas  que  una  continuada  serie  de  tra- 
bajos útiles  é  importantes  sobre  la  jurisprudencia, 

la  filosofía  y  las  bellas  letras;  pero  sobre  todo  es 

célebre  como  jurisconsulto:  J.  L.  Uhl  ha  publica- 

do sus  numerosos  escritos  bajo  este  título:  "Opera 
ad  universam  jurisprudentiam,  philosophiam  et  lit- 

teras  huinaniores  pertiuentia,"  Ginebra,  1744-48, 
8  volúmenes  en  4.",  y  con  un  volumen  de  suplemen- 

to en  1771:  son  notables  sus  "Antiquitatum  roma- 

norum  jurisprudentiam  íllustrata  syntagma,"  Es- 
trasburgo, 1741,  2  volúmenesen  8.°;  "Historia juris 

romani  ac  germanici,"  Halle,  1733,  en  8.°  reimpre- 
sa con  las  notas  de  J.  Daniel  Ritter  y  de  J.  Martin 

Silberradt,  profesor  en  Estrasburgo,  1751,  1765, 

eu  8.°;  "Elementa  juris  civilis  secundum  ordinem 
institutionum,  León,  1751,  en  8.°;  Secundum  ordi- 

nem paudectarum,"  Utrech,  1772,  2  volúmenesen 
8.",  ¿c:  todas  sus  obras  gozan  todavía  hoy  de  una 
gran  autoridad,  y  son  indispensables  á  todo  el  que 
se  dedica  á  la  carrera  de  la  jurisprudencia. 

HEIXECKEX  (Cristiano  Enrique)  :  niño  pro- 
digioso por  su  precocidad;  nació  enLubecken  1721, 

habló  desde  los  primeros  meses  de  su  nacimiento; 

dicese  que  á  la  edad  de  un  año  sabia  los  principa- 
les sucesos  del  Pentateuco;  á  los  13  meses  conocia 

la  historia  del  Antiguo  Testamento,  á  los  14  la  del 

IS'nevo,  y  á  los  dos  años  y  medio  contestaba  á  cuan- 
tas preguntas  le  hacían  sobre  historia  y  geografía: 

á  los  tres  años  le  eran  familiares  el  latín  y  el  fran- 
cés: se  mantenía  solo  de  la  leche  de  su  nodriza,  y 

por  haber  querido  destetarlo,  murió  al  poco  tiempo 
en  1725,  á  la  edad  de  cinco  años:  su  preceptor, 
Schoeneich,  escribió  su  vida. 

HEIXECKEN  (Carlos  Enrique  de)  :  hermano 
mayor  de  Cristóbal;  se  distinguió  por  su  amor  á 
las  artes;  nació  en  Lubeck  en  1706,  y  desde  muy 

joven,  á  pesar  de  no  tener  maestro  alguno  particu- 
lar, fué  tanta  la  afición  que  tomó  al  estudio,  que  la 

mayor  parte  de  las  noches  las  pasaba  en  vela:  estu- 
dió leyes  en  Leipsick,  y  habiéndosele  encargado  la 

educación  de  varios  jóvenes  en  Dresde,  fué  llama- 
do al  servicio  del  conde  de  Brichl  como  secretario 

privado:  este  sabio  publicó  muchas  obras  tanto  en 
alemán  como  en  francés:  "Tratado  del  sublime  de 

Longínos  eu  griego  y  alemán;  Los  deberes  del  hom- 
bre ó  compendio  de  toda  la  moral;  Una  colección 

de  estampas  sacadas  de  los  mas  celebrados  cuadros 

de  la  galena  de  Dresde,"  en  francés:  la  vida  de  es- 
te célebre  hombre  de  estado  ha  sido  escrita  por 

Schlichtegroll  eu  su  "Xecrológíco"  del  año  1791, 
tomo  I,  png.  294  á  305. 
HEIXICKE  (Samuel):  nació  en  Nanschutz  en 

Sajonia  en  1825;  fué  maestro  de  sordomudos  en 

Leipsick,  y  uno  de  los  primeros  que  se  dedicaron  á 
esta  enseñanza  en  el  Xorte  de  Alemania:  murió 

en  1790,  dejando  publicadas  las  obras  siguientes: 
"Historia  santa  del  Antiguo  testamento,  parauso 

de  los  sordomudos,  &c. ;  Descubrimiento  importan- 

te en  sicología,  y  sobre  el  lenguaje  humano." 
HEINRICH:  forma  alemana  del  nombre  En- 

rique. 

HEINSBERG:  ciudad  amurallada  de  los  Esta- 
dos prusianos,  iirovincia  del  Bajo  Rhin,  á  5A  leguas 

N.  de  Aix-ia-Chapelle:  tiene  1.600  habitantes:  hay 

una  iglesia  católica  y  un  templo  luterano,  un  hospi- 
tal y  un  hermoso  paseo:  su  industria  consiste  en  fá- 

bricas de  paño,  cintas  de  terciopelo,  aguardiente 
de  grano  y  iin  molino  de  papel,  donde  se  fabrican 
los  papeles  azul  y  violado  que  sirven  para  envolver 

agujas  de  las  fabricas  de  Aix-la-Chapelle:  pobla- 
ción 1.680  habitantes. 

HEINSE  ^J.  J.  Guillermo):  literato  alemán; 

uació  eu  1749  en  Langevriesn  (Schwartzburgo- 
Sondersahausen),  murió  en  1803,  estudió  el  dere- 

cho en  Jena,  y  la  poesía  bajo  la  dirección  de  Wíe- 
land;  en  1776  pasó  a  Ducessdorf,  donde  redactó 
con  Jacobi  un  diario  titulado  el  Iris;  viajó  por  Ita- 

lia desde  1780  hasta  1783,  siendo  después  nombra- 
do bibliotecario  del  elector  de  Maguncia:  Heinse 

se  díó  a  conocer  desde  luego  por  sus  epigramas,  por 

una  traducción  de  Petronio  y  por  "Laidion  ó  los 
misterios  de  Eleusis"  (1773);  publicó  en  1777  su 

obra  maestra,  la  novela  titulada  "  Ardinghello," 
(Leipsick,  2  volúmenes  en  8.°):  el  estilo  de  esta 
obra  es  notable  por  su  energía,  y  por  su  brillante 

colorido,  si  bien  peca  de  demasiado  licencioso:  de- 
bemos citar  también:  "Hildegardo  de  Hohenthal, 

Berlín,  1795-96,  2  volúmenes;  Anastasia  ó  cartas 

sobre  la  Italia,"  Francfort,  1803,  3  volúmenes:  se 
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lia  pul)licndo  la  correspondencia  de  lleinse  on  Zu- 
rifh,  1806-8,  2  volúnn-iies. 

IIEINSIÚS  (Da.nikl):  filósofo  holandés;  nació 
en  1580  en  Gante,  murió  en  1655,  y  fueron  sus 
maestros  Escaligero  y  üouza:  en  1605  fué  nomljra- 
do  profesor  de  historia  y  de  política  en  Leida,  des- 

pués bibliotecario  de  esta  liudail,  y  adquirió  tul 
fama  de  erudición,  que  la  Francia  y  otras  varias 
naciones  estranjeras  le  hicieron  proposiciones  ven- 

tajosas, pero  prefirió  ((uedurse  en  su  jiatria ;  querien- 
do premiar  su  mérito  los  estados  de  Holanda,  le 

nombraron  su  historiógrafo:  en  1(J3U  fué  secretario 
político  del  sínodo  de  Dordrecht,  y  se  mostró  en 
el  tjercicio  de  estas  funciones  celoso  calvinista  bas- 

tad esceso:  Daniel  Ileinsius  dio  desde  1600 á 1639 
multitud  de  ediciones  ó  de  comentarios  de  obras 

griegas  y  latinas,  tales  como  "La  poética  y  la  po- 
lítica de  Aristóteles,  Andrónicus  de  Rodas,  Teo- 

frasto,  Ilesiodo,  Teócrito,  Horacio,  Ovidio,  Tito  Li- 
■vio,  Silius  Itdlicus,  Séneca  el  Trágico,  Miixiiuo  de 
Tiro,  S.  Clemente,  el  Nuevo  Testamento,"  <fce.:  de- 

jó poesías  latinas  muy  apreciadas,  entre  otras  un 

poema  de  "Contemptu  uiortis,"  en  4  libros,  y  una 
tragedia  en  holandés,  versos  griegos,  discursos,  &c. : 

sus  "Poeuiata"  vieron  la  luz  piiblica  en  Leida,  aíio 
de  1613,  y  sus  "Oratioues"  en  1015. 
HEINSIUS  (Nicolás):  hijo  del  anterior;  nació 

en  Leida  en  1G20,  murió  en  ICSl,  se  entregó  como 
su  padre  al  estudio  de  los  antiguos,  y  recorrió  los 
principales  países  de  Europa  para  examinar  las  bi- 

bliotecas y  consultar  los  manuscritos:  en  1650  la 
reina  Cristina  lo  llamó  a  Estocolmo  y  le  confió  el 
encargo  de  comprar  libros  y  manuscritos  para  su  bi- 

blioteca: cuatro  años  después  los  estados  de  Holan- 
da le  nombraron  su  representante  cerca  de  esta 

princesa:  desempeñó  ademas  varias  misiones  diplo- 
máticas en  Rusia  (1667)  y  en  algi'iios  pe(|ueños 

estados  alemanes:  los  últimos  años  de  su  vida  fue- 
ron acibarados  por  los  disgustos  que  le  causó  un 

proceso  formado  contra  él  por  demanda  de  una  mu- 
jer que  habla  sido  manceba  suya,  y  que  quer'a  obli- 

garle á  casarse  con  ella:  se  le  deben  cscelentes  edi- 
ciones de  Ovidio,  de  Virgilio  y  de  Valerio  Flaco, 

Amsterdan,  mereciendo  por  estas  ediciones  ser  lla- 
mado restaurador  de  los  poetas  latinos:  escribió 

también  elegías  y  poesías  latinas,  que  son  notables 
por  su  elegancia,  Amsterdan,  1666. 
HEINSIUS  (Antonio):  gran  pensionario  de 

Holanda;  nació  hacia  1640,  murió  en  1720:  fué  pri- 
mero consejero  pensionario  de  la  ciudad  de  Delft,  y 

mereció  la  confianza  de  Guillermo  de  Orange:  en- 
cargado por  este  príncipe  después  de  la  paz  de  N¡- 

mega  (1678)  de  una  misión  importante  cerca  de 
Luis  XIV,  se  vio  amenazado  por  Louvois  de  ser 
encerrado  en  la  Bastilla;  desde  este  momento  con- 

cibió un  odio  implacable  contra  Luis  XIV  y  la 
Fraucia:  eu  1689  fué  nombrado  gran  pensionario 
y  reelegido  por  espacio  de  5  años  hasta  su  muerte ; 
formó  con  Mareboroug  y  el  príncipe  Eugenio  aquel 
triunvirato  que  tan  funesto  fué  á  la  Francia :  no  ce- 

só de  oponerse  a  la  paz,  causando  á  la  Holanda 
gastos  ruinosos. 

HEINSITJS  (Othon  Federico  Teodoro):  nació 

en  Prusia  hacia  1775,  se  distinguió  como  gramáti- 
co y  lexicógrafo;  se  le  deben  entre  otros  escritos; 

"Nueva  gramática  alemana,  ISOl,  3  volúmenes  ea 
8.";  y  el  Gran  Diccionario  nacional  de  la  leiigna 
alemana,"  Hanover,  1818-1822,  4  volúmenes  en 
!~i.';  fué  profesor  en  Berlín  del  gimnasio  llamado 
Uerlin-Coeln,  y  después  profesor  de  lengua  y  de  li- 

teratura alemana,  en  el  colegio  francés. 
IIEISTER  í  LoKKNzo) :  médico;  nació  en  Franc- 

fort del  Mein  en  1683,  murió  en  1758,  fué  profe- 
sor en  Altorf,  1710,  y  pasó  en  1720  a  Hcimstsedt, 

donde  enseñó  la  cirugía,  la  anatomía  y  la  botáni- 

ca: dejó  entre  otras  obras:  "Compeiidiuui  anatomi- 
cum,  l'aris,  1724,  en  12.°;  Instiliitiones  cliirurgi- 
CK,"  Amsterdan,  1750,  2  volúmenes  en  4.°:  Ileis- ter  se  dedicó  sobre  todo  á  las  enfermedades  de  la 

vista:  se  le  debe  un  buen  tratado  de  "Cataracta," 
&c.,  1713. 
IIEKLA:  uno  de  los  montes  volcáuicos  de  la 

Islandia,  en  la  costa  S.  O.,  á  7J  leguas  S.  E.  de 
Skalholt;  tiene  tres  cimas  principales;  la  mas  alta 
es  de  6.076  pies  sobre  el  nivel  del  mar,  según  Glie- 
manu:  la  última  erupción  del  Hekia  ocurrió  en 
1766:  es  el  mas  couocido  de  los  volcanes  de  Islan- 

dia, auuque  no  el  mas  considerable. 
HELADA  (el  antiguo  Si-erchius):  rio  de  la 

Grecia  moderna,  que  nace  en  el  paraje  donde  se 
juntan  los  montes  Klytzos  y  Hellovo,  y  desagna  en 

el  golfo  de  Zeitum,  cerca  del  desfiladero  de  las  Ter- 
mopilas, después  de  un  curso  de  20  leguas  del  O. alE. 

HELADA:  nombre  dado,  l.°al  reino  primitivo 
de  Helen,  situado  en  Hemonia,  en  Ptiotide,  en  las 

cercanías  de  Enipea;  2.°  á  la  Grecia  propiamente 
llamada  así  (Ática,  Megaris,  Boetia,  la  Focide,  la 
Locride,  Etolia,  Acarnunia,  ademas  Ambracia,  y 

las  islas  de  Enbea  y  de  Leucade);  3.°  al  conjunto 
de  la  Grecia  entera,  aunque  también  hubo  en  Gre- 

cia otras  muchas  razas  ademas  de  la  de  los  hele- nios. 

HELDER  (el)  :  ciudad  de  Holanda  íNorte  Ho- 
landa), a  orillas  del  mar  del  Norte,  á  65  leguas  X. 

de  Alkmaar:  tiene  2.000  habitantes,  un  castillo 

fuerte,  y  escelentes  obras  de  fortificación  que  de- 
fienden la  entrada  del  Texel  y  la  rada  de  Nieuw- 

Diep:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  pólvora, 
almidón  y  tenerías:  es  célebre  por  el  combate  na- 

val que  se  dio  en  sus  aguas  en  1 653,  entre  las  escua- 
dras inglesa  y  holandesa,  y  en  el  cual  murió  el  al- 

mirante holandés  Van-Tromp. 
HELE:  hermana  de  Frixo,  hija  de  Atamante, 

rey  de  Tebas,  y  de  Nefelé;  huyó  de  la  casa  paterna 
con  su  hermano,  para  sustraerse  á  las  persecuciones 
de  Ino,  su  madrastra:  algunos  autores  dicen  que 
atravesó  el  mar  sobre  una  nube,  y  otros  aseguran 
que  sobre  un  carnero,  cuyo  vellón  era  de  oro;  este 

carnero,  que  llegó  á  hacerse  tan  célebre  con  el  tiem- 
po, no  era  otra  cosa,  según  algunos  autores,  que  el 

navio  que  sirvió  á  su  fuga  y  a  la  de  Frixio,  su  her- 
mano: fatigada  Helé  por  las  incomodidades  del  via- 

je, murió  eu  el  camino:  dice  Diodoro  de  Sicilia,  que 
habiendo  subido  á  la  cubierta  de  la  nave,  cayó  al 
mar  y  se  ahogó,  en  aquella  parte  del  Archipiélago 
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que  se  llamó  desde  este  suceso  el  Helesponto  ó  el 
mar  de  Helé:  Friso  tomó  á  su  cuidado  enterrarla 

en  la  costa  mas  cercana,  y  habiéndose  vuelto  a  em- 
barcar se  dirigió  á  Cólquide,  donde  se  casó  con  una 

Lija  de  Aetés;  pero  íillí  mismo  fué  asesinado  por 
este  príncipe,  que  le  robó  el  vellocino  de  oro. 
HELEÑ:  hijo  de  Deucalion  y  de  Pyrra,  reinó 

en  la  Ptiotlde,  parte  de  la  Baja-Tesalia,  el  año  de 
1526  antes  de  la  era  cristiana:  dio  su  nombre  á  los 

helenios:  Heleu  tuvo  de  Orseida,  su  mujer,  tres  hi- 
jos: Eolo,  Doro  y  Xuto,  que  dieron  su  nombre  á 

tres  pueblos  de  la  Grecia:  cólicos  ó  eolios,  dóricos 
ó  dorios,  jónicos  ó  jouios,  de  Ion,  hijo  de  Xuto:  es- 

tos pueblos,  que  entre  si  se  diferencian  en  la  mane- 
ra de  pronunciar  y  de  espresarse,  han  dado  ocasión 

á  los  diferentes  dialectos  de  la  lengua  griega.  (Véa- 

se Helenios.') 
HELEXA:  ciudad  de  Galia.  fVéase  Illiber- BIS.  ) 

HELEXA  ó  HELEX^  VICUS:  lugar  de  la 
Galia  bélgica,  donde  los  francos  fueron  derrotados 
por  Mayoriano,  lugarteniente  de  Aecio,  por  los 
años  440. 

HELEXA  (isla  de  Santa.)  (Yéase  Santa  He- lena ) 

HELEXIOS:  raza  griega  que  desde  el  siglo 
XV  al  XI  antes  de  Jesucristo  sustituyó  en  muchas 
partes  su  dominación  á  la  de  los  pelasgos:  las  tra- 

diciones mas  generalmente  admitidas  suponen  su 
origen  de  Escitia  ó  de  las  cercanías  del  Caucaso: 

pasa  por  primer  fundador  de  ella  Deucalion,  que  tu- 
vo dos  hijos,  Anfictiou  y  Helen  (hacia  1500):  este 

último  fué  padre  de  Doro,  Eolo  y  Xuto,  que  tuvo 
por  hijos  á  Ion  y  Aqueo,  que  trasmitieron  su  nom- 

bre a  las  cuatro  grandes  tribus  de  los  helenios,  los 
dorios,  los  eolios,  los  jonios  y  los  aqueos:  los  helenios 
ocuparon  primitivamente  la  Ptiotide  en  el  reinado 
de  Deucalion;  y  en  el  de  Helen  su  territorio  tomó 
el  nombre  de  Helada:  divididos  después  del  reina- 

do de  Helen  en  cuatro  grandes  cuerpos  (hacia  1440 
antes  de  Jesucristo;  se  esparcieron  por  toda  la  Gre- 

cia: los  eolios  quitaron  casi  toda  la  Hemonia  á  los 
pelasgos,  y  enviaron  numerosas  colonias  á  la  Fóci- 
da,  Beocia,  Acarnania,  Etolia,  Argólida  y  Mése- 

nla, y  fundaron  ó  ensancharon  el  área  de  muchas 
ciudades,  entre  otras  Graia  ó  Tonagro,  Orcomeno 
de  los  Minios  y  Corinto:  los  jonios  ocuparon  insen- 

siblemente el  Ática  y  la  Egiale,  recibiendo  una  y 
otra  de  ellos  el  nombro  de  Joiiia:  los  aqueos  per- 

manecieron al  principio  en  la  Ptiotide  (1440),  y 
después  enviaron  colonias  a  Laconia  y  Argólide, 
hacia  1380:  los  dorios  ayudaron  a  los  eolios  en  la 
conquista  de  la  Hemonia,  fueron  establecidos  por 
Hércules,  con  quien  desde  entonces  contrajeron 
amistad,  en  la  Driopida,  que  llamaron  Dorida;  uni- 

dos después  á  los  tesprofos-tesalios  y  á  los  Herá- 
clidas,  sometieron  casi  toda  la  Hemonia,  de  que  los 
eolios  hablan  sido  despojados  (1220);  ayudaron  á 
los  Heráciidas  á  entrar  nuevamente  en  el  Pelopo- 
neso  (llOOj,  y  conquistaron  con  ellos  la  mayor 
parte  de  esta  península,  y  por  último  fundaron  el 
reino  de  Macedonia  en  Emalhia  (846):  la  vuelta 
délos  Heráciidas  al  Peloponeso  (1190).  ocasiouó 

muchas  emigraciones:  los  eolios  pasaron  de  la  Me- 
senia  á  Ática ;  los  aqueos  de  la  Laconia  y  de  la  Ar- 

gólida a  la  Egiale,  a  la  que  dieron  el  nombre  de 
Acaya;  los  jouios  que  ocupaban  la  Egiale  se  refu- 

giaron en  Ática,  repartida  entre  otros  jonios  y  eo- 
lios, y  adonde  afluyeron  los  habitantes  de  Epidau- 

ro  y  de  Corinto,  huyendo  también  de  los  dorios:  de 

aquí  saliei'on  varias  colonias  jonias  que  se  espar- 
cieron después  por  las  islas  del  mar  Egeo  y  por  el 

Asia  Menor  (véase  Jonios):  muchas  tribus  eolias 
y  dorias  dejaron  también  la  Grecia  para  ir  a  fundar 
colonias  en  las  costas  del  Asia  Menor  (véase  Eolios 
Y  Dorios)  :  y  en  diversas  partes  del  Mediterráneo: 
los  helenios,  y  sobre  todo  los  dorios,  tenían  lo  que 
caracteriza  el  genio  heroico,  el  valor,  el  espíritu 

guerrero,  ignorancia  suma,  y  gran  horror  a  las  ocu- 
paciones pacificas  y  a  la  industria,  haciendo  atra- 

sar muchos  siglos  la  civilización  en  Grecia:  sin  em- 
bargo, la  religión  de  los  helenios,  á  pesar  de  ser  tan 

antropomorfita,  era  superior  á  la  de  los  pelasgos, 
reducida  a  un  grosero  fetichismo:  Apolo  como  dios 

y  Hércules  como  héroe,  eran  los  dos  objetos  princi-i 
pales  de  su  culto:  la  lengua  helénica  sustituyó  tam- 

bién a  la  antigua  lengua  pelásgica,  y  se  dividió  en 
cuatro  dialectos  (dórico,  cólico,  jónico  y  ático): 
por  lo  demás,  cualquiera  que  sea  la  diferencia  que 
hubiese  entre  los  pelasgos  y  los  helenios,  parece  in- 

dudable que  eran  dos  pueblos  de  una  misma  fa- 
milia. 

HELEXISTAS:  nombre  dado  á  los  colonos  ju- 
díos que  pasaron  a  Egipto  después  de  la  destruc- 
ción del  reino  de  Juda  el  año  de  600  antes  de  Je- 

sucristo, y  que  se  aumentaron  en  339  con  los  que 
Alejandro  llamó  para  poblar  la  Alejandría:  en 
tiempo  de  Augusto  se  contaban  en  Egipto  mas  de 
1.000,000  de  ellos. 
HE;LEX0:  hábil  adivino,  hijo  de  Priamo:  fué 

hecho  prisionero  por  Ulises  durante  la  guerra  de 
Troya;  y  esclavo  de  Pirro  después  de  la  toma  de 
la  ciudad;  se  granjeó  la  amistad  de  este  principe 
con  servicios  importantes,  y  queriendo  recompen- 

sarlos, Pirro  le  dio  por  esposa  a  Andrómaca,  y  le 
cedió  al  morir  ]iarte  de  sus  estados. 
HELESPONTO,  HELLESPOXTüS,  es  de- 

cir, MAR  DE  HELÉ,  hoy  CAXAL  DE  LOS 
DAUDAXELOS:  estrecho  que  separa  la  Anato- 
lia  de  la  península  de  Akttche-Ovasi  en  la  Turquía 
europea,  y  que  establece  una  comunicación  entre 
el  Archipiélago  y  el  mar  de  Mármara:  tiene  11  le- 

guas de  largo  y  H  en  su  mayor  anchura,  esto  es, 

entre  los  tümulos'conocidos  bajo  los  nombres  de 
sepulcro  de  Ayax  y  de  Hécuba:  á  orillas  de  este 
estrecho  se  hallaban  las  ciudades  de  Sestos  y  Aby- 
dos,  colocadas  una  enfrente  de  otra,  célebres  por 

los  amores  de  Hero  y  Leandro:  la  distancia  toma- 
da entre  estos  dos  puntos  es  de  5  de  legua:  Sestos 

y  Abydos  se  hallan  actualmente  reducidas  á  escom- 
bros; pero  se  han  construido  dos  nuevos  fuertes  un 

poco  mas  al  S.,  en  el  paraje  mas  estrecho  del  ca- 
nal, hacia  el  punto  en  donde  su  anchura  no  llega  á 

800  toesas  españolas;  de  estos  dos  fuertes,  el  de  Eu- 
ropa se  llama  Kilidh-bahr  y  el  de  Asia  Hisar-Sul- 

taiii ;  pero  en  general  se  les  da  el  nombre  de  Xuevos 
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Dardanelos:  debe  su  nombre  á  la  trágica  muerte 
de  Helé  (véaso  esta  palabra);  se  puede  atravesar 
á  nado;  Jerges  pasó  el  llelesponto  sobre  un  puen- 

te de  barcas!,  el  año  4«0  antes  de  Jesucristo. 
IIEL(iOliAM)  o  IIELIÜOLAM),  es  decir, 

PAÍS  I)H  LOS  SANTOS:  isla  del  luardil  Norte 

é  los  5"  3-2'  long.  K.,  ¡}i"  1 1'  lat.  N.  al  N.  O.  de  la 
embocadura  del  Elba  y  del  Wcser;  tiene  2.500  ha- 

bitantes (IVisoncs);  435  casas,  dos  puertos  pe(|ue- 
ños  )'  bailos  de  mar  muy  frecuentados:  perteneció 
en  lo  antiguo  a  Dinamarca;  fué  tomada  por  los  in- 

gleses en  1801,  y  cedida  á  esta  potencia  por  el  tra- 
tado de  Kiel  (1S14.) 

HELIA:  ciudad  de  la  Brctafia  romana.  (Véa- 
se El.Y.) 

IlELIADAS:  liijas  del  sol  y  de  Climene  y  her- 
manas de  Factonte;  llamalianse  Lampecia,  Faetu- 

sa  y  Febe:  !a  nmerte  de  su  hermano  les  causó  tan 
vivo  dolor  que  le  lloraron  cuatro  meses  enteros:  los 
dioses  las  tiasformaron  en  alamos  y  sus  lágrimas  se 
convirtieron  en  granos  de  ámljar. 

HELI ASTES  (tribunal  de  los)  :  uno  de  los  tri- 
bunales de  Atenas;  era  el  primero  después  del  Areó- 

pago;  conocia  del  rapto,  del  adulterio,  de  las  con- 
cusiones y  de  las  causas  civiles  mas  graves,  y  le 

compoiiian  200  individuos  en  las  ocasiones  ordina- 
rias; pero  alguims  veces  ascendían  á  500,  a  1.000 

y  hasta  L500. 
HÉLICE:  ciudad  de  la  Acaya  septentrional  cer- 
ca del  mar;  fué  invadida  y  destruida  por  el  mar, 

así  como  Bura,  el  año  373  antes  de  Jesucristo. 
HELICÓN  ó  HELICÓN  A,  hoy  ZAGORA 

VOUNI:  monte  de  Beocia:  veíanse  allí  las  fuen- 
tes de  Aganipe  y  de  Ipocrene,  el  arrollo  del  Per- 

meso  y  las  grutas  de  las  Libethridas:  estaba  eon- 
sagrado  a  las  ilusas  y  adornado  con  multitud  de 
hermosas  estatuas:  la  aldea  de  Ascra,  patria  de 
Hesioilo,  estaba  al  pié  del  Helicón. 
IIELIÜOLAND.  (Véase  Helgoland.) 

HELIODOKO:  obispo  de  Trica  en  Tesalia;  na- 
ció en  Emeso  (Fenicia),  y  vivió  en  el  siglo  IV  en 

el  reinado  de  Teodosioy  snssuccesores:  se  le  deben 

las  "Ethiópicas  ó  amores  de  Teageno  y  de  Cari- 
dea,"  nou'la  en  que  se  encuentran  curiosos  porme- 

nores sol)re  el  Egipto:  el  manuscrito  fué  hallado 
por  casualidad  en  Buda  por  un  soldado,  en  la  bi- 

blioteca del  rey  de  Hungría:  las  mejores  ediciones 
de  estaobra  son  lasde  Conmelin,  greco  latina,  159ti, 

de  Mitscherlich,  1"98,  y  de  Coray,  1814,  2  vol.8.° 
HELIODORO:  ministro  de  Seleuco  Filopator. 

rey  de  Siria;  penetró  en  el  templo  de  Jerusalem 
para  robar  sus  tesoros,  pero  fué  castigado  por  una 
mano  milagrosa,  176:  este  ministro  pérfido  envene- 

nó a  su  rey. 
HELI  OG  A  BALO  ó  ELIOG  ABALO,  VA- 

RIUS  AVITUS  BASSIANUSHELIOGABA- 
LLS:  emperador  romano;  hijo  ilegitimo  de  Cara- 
calla  y  de  su  soliriua  Julia  Sooeiuis,  que  era  esposa 
del  senador  Varius  Marcellus;  fué  desde  su  infan- 

cia gran  sacerdote  de  Elagabalo,  dios  del  Sol  en 
Emeso,  Siria,  y  proelaraado  emperador  por  la  le- 

gión de  Emeso  en  21",  poco  después  del  asesinato 
de  Caracalla  pur  Macrino:  no  bieu  ocupó  el  trono, 

Tomo  IV. 

se  entregó  á  todo  género  de  desórdenes  y  locuras, 
queriendo  ademas  introducir  en  Roma  el  culto  de 
su  dios  Eliogabalo:  también  introdujo  en  el  senado 
á  su  madre  y  a  su  abuela:  (¡ió  muerte  a  Gannis,  es 
<lec¡r,  al  mismo  que  le  habia  hecho  emperador,  y 

puso  todos  los  empleos  en  venta:  adoptó  á  Alejan- 
dro Severo,  su  primo;  pero  bien  pronto,  envidioso 

del  ascendiente  que  este  princijie  ejercía  sobre  el 

ejército,  quiso  deshacerse  de  él ;  indignados  los  pre- 
toriuiios  le  mataron  el  año  de  222:  a  este  ]irincipe 

se  ha  denominado  el  "Sardana palo  de  Roma." 
HELIOPOLIS,  en  egipcio  ON:  ciudad  del  Ba- 
jo Egi|)to,  a  2  leguas  N.  N.  E.  del  Cairo,  cerca  del 

lugar  de  Matarich:  fué  construida  según  Uiodoro 
de  Sicilia,  por  Actis:  habia  un  templo  consagrado 
al  sol;  se  adoraba  al  dios  bajo  la  forma  del  buey 
Mnévia,  asi  como  el  buey  Apis  era  adorado  por  los 
habitantes  de  Meiilis:  los  franceses  manda(¡os  jmr 
Kleber,  ganaron  en  ella  una  brillante  victoria  a  los 
turcos  el  20  de  marzo  de  1800. 

HELIOPOLIS,  hoy  BALBEK:  ciudad  de  Si- 
ria, en  Celesiria,  al  N.,  cerca  de  Antiliban;  habia 

dos  templos  del  sol,  cuyas  ruiíuis  son  de  las  mas  be- 
llas que  se  coiioceu. 

HELIOS,  es  deeir,  SOL:  divinidad  griega  co- 

mo la  de  Apolo  y  Febo.  ('^'éase  Apolo.) 
HELIUM  OSTIUM:  nombre  que  se  dió-entre 

los  antiguos  a  la  embocadura  del  Wahaly  del  Me- 
sa reunidos,  hoy  Hel  Voet  o  Brielle. 
HELL  I  Maximiliano):  jesnita  alemán,  hábil  as- 

trónomo; nació  en  el  año  de  1720  en  Schemnitz  cu 

Hungría,  y  falleció  en  1792:  en  1755  le  nombra- 
ron astrónomo  y  conservador  del  observatorio  de 

Viena,  empleo  que  estuvo  desempeñando  por  espa- 
cio de  46  años,  y  en  1758  y  59  le  comisioimron  pa- 

ra que  marchase  á  Sajonia,  a  fin  de  observar  el  paso 
de  Venus  sobre  el  disco  del  sol,  y  paraqne  estudia- 

se allí  la  dirección  del  polo  magnético:  se  le  deben 
observaciones  exactas,  relaciones  instructivas  de 

sus  viajes  y  las  "EfL-mérides  astronómicas,"  que  for- 
man una  colección  muy  apreciada  por  los  inteligen- 
tes; Viene,  1757-1786,  en  8." 

HELLADIUS:  gramático  griego,  natural  de 
Antinoé  en  Egipto;  vivia  en  el  siglo  IV  bajo  la  do- 
iniímcion  de  Constantino:  compuso  una  "Chresto- 
matliia"  en  versos  jámbicos,  de  la  cual  han  queda- 

do algunos  fragmentos,  conservados  por  Pothius, 
traducidos  en  latín  por  A.  Schott  y  publicados  con 
notas  por  Meursius,  Utrech,  1687:  se  le  atribuyen 
las  obras  siguientes,  de  las  cuales  solo  ha  quedado 

el  titulo:  "Atenas;  el  Egipto;  Antinoé;  La  Vic- 
toria; La  Fama  v  la  E.\"liortacion." HELLANICUS  DE  LESBOS:  historiador 

griego;  nació  en  Mytilene,  en  la  isla  de  Lesbos,  el 
año  495  antes  de  Jesucristo,  y  falleció  el  de  411; 
escribió  quince  años  antes  de  Herodoto;  compuso 
un  tratado  de  los  acontecimientos  ocurridos  desde 

las  guerras  Médicas  hasta  la  del  Pelopoiieso:  no 
han  quedado  suyos  mas  que  algunos  fragmentos 
que  han  sido  publicados  por  G.  Sturz;  Leipsick, 

1787  v  1826,  en  8.° HÉLLEVOETSLUIS:  ciudad  y  puerto  de 
Holanda  (Holanda  meridional),  á  1^  leguas  S.  de 
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Brielle,  y  a  43  O.  S.  O.  de  Rotterdam:  está  situa- 
da á  orillas  de  la  costa  meridional  de  la  isla  de 

Toorue;  es  residencia  de  un  comandante  de  plaza 
de  tercera  clase;  su  construcción  es  buena  y  ker- 
moso  su  puerto:  Guillern.o  de  Orange  salió  de  es- 

te puerto  con  14.000  hombres  el  11  de  noviembre 
de  1688  para  conquistar  á  Inglaterra:  en  1795  la 
tomarou  ¡os  franceses:  su  población  sobre  poco  mas 
ó  menos  es  la  de  1.200  liab. 

HELLOPES:  pequeño  pueblo  de  Grecia.  (Véa- 
se El.I,OPES.) 
HELMEND:  rio  del  Afghanistan,  que  nace  en 

el  monte  Kobi-Baba,  al  N.  O.  de  Cabul;  recorre 
la  parte  oriental  del  Korazan,  la  occidental  del  Af- 

ghanistan propio,  y  el  centro  de!  Seistan,  y  desa- 
gua en  el  lago  Zerreh,  después  de  un  curso  de  unas 

200  leguas. 
HELMOXT:  médico.  (Véase  Van  Heuiont.) 

HELMO^'T  ó  HELMOXD:  ciudad  de  los  Paí- 
ses Bajos,  jirovincia  de  Br;ib:intt',  a  2^  leguas  E. 

Is^.  E.  de  Bois-le-Due,  situada  en  la  margen  dere- 
cha del  Aa:  tiene  un  palacio  y  hace  mucho  comer- 

cio en  lienzos:  su  población  es  aproximadamente  la 
de  2.500  hab.:  en  1588  esta  ciudad  fué  reducida  a 
cenizas  por  los  calvinistas. 
HELMSTEDT:  ciudad  del  ducado  y  a  6i  le- 

guas de  Brunswick,  distrito  de  Sahouingen:  su  lat. 

N.  es  la  de  51°  13'  45":  su  long.  E.  14"  43'  11":  es 
residencia  de  una  superintendencia  general,  y  se  ha- 

lla circuida  de  muros  por  sus  dos  arrabales,  pero 
sus  fortificaciones  han  sido  convertidas  en  paseos: 
contiene  cinco  plazas  públicas,  dos  templos  lute- 

ranos, un  hospicio  de  huérfanos  y  tres  hospitales; 
tiene  ademas  la  iglesia  llamada  de  San  Esteban, 
la  casa  consistorial  y  el  antiguo  edificio  de  la  uni- 

versidad, la  cual  fué  fundada  en  15T5  por  Julio, 
duque  de  Brunswick,  y  suprimida  en  1809,  cuando 
la  gobernaba  Gerónimo  Bonaparte:  gran  número 
de  volúmenes  de  su  Ijiblioteca  se  envió  a  Gotinga: 
aun  subsiste  allí  un  colegio  muy  célebre:  tiene  fa- 

bricas de  franela,  de  licores,  pipas,  jabón,  .sombre- 
ros, aguardiente  y  vinagre,  tenerías  é  imprentas: 

comercia  mucho  con  la  prusia  y  celebra  cuatro  fe- 
rias anuales:  tiene  de  población  6.400  hab. 

HELOISA:  amante  de  Abelardo  y  sobrina  de 
Fulbert,  canónigo  de  Nuestra  Señora;  nació  en 
París  el  año  1101,  hermosa,  llena  de  atractivos  y 
dotada  de  bueu  talento,  inspiró  una  viva  pasión  a 
Abelardo  que  la  sedujo,  y  después  se  casó  con  ella: 
fué  madre  de  un  niño  que  dio  á  luz  en  el  pais  na- 

tal de  Alielardo:  después  de  la  cruel  venganza  que 
ejerció  Fulbert  contra  su  amante,  Heloisa  tomó  el 
habito  en  el  convento  de  Argenteuil,  y  pasado  al- 

gún tiempo  fundó  la  abadía  del  Paracleto,  de  la 
cual  fué  la  primera  abadesa:  falleció  en  1166,  y 
BUS  restos  mortales  se  reunieron  á  los  de  su  espo- 

so en  la  iglesia  del  referido  Paracleto:  trasladados 
después  a  diferentes  parajes  fueron  definitivamen- 

te depositados  en  el  cementerio  del  Padre  Lachai- 
se,  cerca  de  Paris:  se  conservan  algunas  cartas  de 
Heloisa  escritas  a  su  amante  después  de  su  sepa- 

ración, y  en  las  cuales  pinta  su  amor  con  toda  la 
vehemencia  que  lo  caracterizaba;  estas  cartas  se 

hallan  comprendidas  en  los  escritos  de  Abelardo. 
(Véase  Abelardo.) 
HELOKO,  HELORUM,  hoy  MURIÜCCI: 

ciudad  de  Sicilia  al  S.  E,  de  Neethe,  en  una  situa- 
ción deliciosa,  que  hizo  dar  á  sus  cercanías  el  nom- 

bre de  "Helorina  T(mpe." 
HELOS,  boy  TSILI:  ciudad  de  Laeonia,  al  S., 

en  el  fondo  del  golfo  Lacónico;  fué  tomada  dos  ve- 
ces por  los  dorios;  la  primera  en  el  reinado  de  Agis, 

hacia  1059,  y  la  segunda  en  el  de  Alcameno,  ha- 
cia 813;  sometida  la  primera  vez,  fué  destruida  la 

segunda,  y  sus  habitantes  vendidos  en  público  mer- 
cado, quedaron  hechos  esclavos  ellos  y  su  posteri- 

dad: estos  son  también  los  que  se  conocen  bajo  el 
nombre  de  elotas  ó  de  ilotas. 

HELOTIDE  ó  HELOTIDA :  uno  de  los  sobre- 
nombres de  Palas  ó  Minerva,  que  le  fué  dado  del 

templo  de  este  nombre  que  tenia  en  Corinto:  se  cuen- 
ta que  cuando  los  dorios  se  ajioderaron  de  esta  ciu- 

dad, dos  hermanas,  de  las  cuales  una  se  llamaba 

Helotida,  se  hablan  refugiado  al  tem))lo  de  Miner- 
va para  ponerse  a  salvo  de  los  ultrajes  del  vence- 

dor: apenas  lo  supieron  los  dorios  cuando  pusieron 
fuego  al  templo,  donde  perecieron  aquellas  dos  jó- 

venes vírgenes;  pero  en  aquel  mismo  momento  se 
dejó  sentir  en  Corinto  una  peste  horrorosa,  cuyos 
estragos,  según  el  oráculo,  no  cesarían  hasta  que 
se  hubiese  expiado  la  muerte  de  Helotida  y  de  su 
hermana:  los  dorios  se  apresuraron  á  pronunciar  el 
elogio  de  estas  dos  mártires,  y  a  erigir  un  nuevo 

templo  á  Minerva  bajo  el  nombre  de  Hellotis  ó  He- 
lotide:  algunos  autores  pretenden  que  esta  diosa  re- 

cibió su  sobrenombre  de  un  pantano  inmediato  á 
Marathón,  donde  tenia  un  templo  y  nn  bosque  sa- 

grado, de  la  palabra  griega  helos,  que  quiere  decir 

pantano;  pero  esta  opinión  es  rechazada  por  Píu- 
daro  y  Js.  Gyraldi. 

*  HELOXOHÜITA:  pueblo  de  la  municip. 
y  part.  de  Zacapoaxtla,  depart.  de  los  Llanos,  est. 
de  Puebla. 
HELPE:  se  llamaron  así  dosriosde  Francia  que 

riegan  el  departamento  del  Norte,  llamados  Helpe 
Grande  y  Helpe  Pequeño;  ambos  desaguan  en  el 
Sambre;  el  Grande  baña  a  Avesnes. 
HELSINGBORG:  ciudad  de  Suecia  (Malmce- 

hus),  á  laentradadd  Snnd  y  enfrente  de  Elsenenr, 

á  los  10°  23'  long.  E,,  56°  2'  lat.  N-;  tiene  4.200 
hab.;  puerto  formado  por  un  muelle  y  restos  de  un 
castillo  sobre  una  montaña.' — En  1709  ganaron  los 
sueros  en  esta  ciudad  una  batalla  o  los  daneses. 
HELSINGFORS:  ciudad  de  la  Rusia  europea, 

capital  del  gran  ducado  de  Finlandia,  a  52  leguas 
O.  N.  O.  de  San  Petersburgo,  en  una  península  del 
golfo  de  Finlandia:  tiene  19.000  hab.,  nn  buen  puerto 
y  muchos  fuertes:  su  industria  consiste  en  fabricas 
de  lonas  y  tabaco:  hace  mucho  comercio  en  granos, 
maderas  de  construcción,  &c. — Esta  ciudad  fué  fun- 

dada por  Gustavo  I,  incendiada  en  1741  durante  la 
guerra  entre  Rusia  y  Sueeia,  y  reedificada  después 
con  mas  regularidad. 
HELSINGCER:  ciudad  de  Dinamarca.  (Véase 

El.SEN'El'R.) 

HELSINGELAND:  antigua  provincia  de  In 
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Suecia  Septentrional,  forma  hoy  dos  distritos  de 

ia  prefectura  de  Golielturf,';  y  tenia  por  ciudades 
priiiiMiiiiles  i\  Sa'deriíaiiiiu  y  a  Iludüísvall. 

1IÍ<:LSIN(íLAM).  (Véase  IIki.sincíei.anti.) 
IIELSINUS:  antiguo  pueblo  de  raza  gótica; 

habitalni  en  las  orillas  del  B:illicü:  su  noniljrt  lia 

sido  conservado  en  ios  nioderiiüs  de  IL-lsingljorg, 

Helsiugfors,  llelsingeland,  llelsinga-r,  &c. 
HKLVlíUIA.  (Véase  Suiza.) 

II  ELVECIO  (  Adkia.vo):  médico;  nació  en  IIo- 
lamla  el  afio  de  lU(il,  de  una  familia  oriunda  del 

l'alatinado,  y  falleció  en  l'aris  en  1727;  era  liijo  de 
un  médico  ali|n¡mista  que  le  envió  nuiy  jóvcii  a  Pa- 

rís con  el  objeto  de  que  vendiera  las  drogas  de  su 

composición ;  él  mismo  descubrió  las  virtudes  curati- 
vas de  la  liipecaciuina,  con  cuyo  remedio  hizo  curas 

maravdlosas; obtuvo  de  LuisXI  V  una  gratiticaciou 
de  I.ÜOO  luises  por  su  descubrimiento,  acompafiada 

de  títulos  honoriücos,  y  al  poco  tiemiio  se  vio  posee- 
dor de  una  fortuna  considerable:  cuando  llegó  á  ser 

regente  el  duque  de  Orleans  le  nombró  su  médico: 
lia  dejado  algunos  escritos  de  medicina  practica:  su 

hijo,  Juau  Claudio  Adriano,  n)éd¡co  como  él,  ejer- 
ció su  facultad  coa  la  misma  reputación,  pues  él  fué 

quien  curó  á  Luis  XV  de  la  grande  enfermedad  que 
padeció  en  su  infancia  el  año  de  1719:  ¡lor  esto  fué 
recompensado  cou  una  pensión  de  lU.UOO  libras: 

Juan  Claudio  publicó  también  algunas  obras  de  me- 
dicina. 

HELVECIO  (Ci.ACDio  Adriano):  filósoso,  hijo 

de  Juan  Claudio  Helvecio,  médico  de  la  corte;  na- 
ció en  París  el  año  de  1715,  y  desde  la  edad  de  23 

años  obtuvo  el  empleo  de  asentista  general  que  le 

valia  100. ÜOU  escudos  de  renta:  aiiiu|ue  se  le  censu- 
ra, y  cou  razón,  de  haber  empleado  gran  parte  de 

sus  riquezas  en  la  disipación  y  el  vicio,  destinaba  su- 
mas uo  insignificantes  a  los  literatos  desgraciados; 

deseoso  de  gloria  abandonó  su  empleo  para  entre- 
garse csclusivaraente  á  las  letras  n7oO):  después 

de  haber  dudado  algún  tiempo  respecto  al  génerode 

literatura  a  que  se  dedicarla,  y  de  haber  hecho  al- 
gunos ensayos  en  la  poesía  lírica  y  en  la  tragedia, 

se  decidió  por  la  filosofía,  y  publicó  en  1758  una 
obra  en  la  que  reducía  todas  nuestras  facultades  a 
la  sensibilidad  física,  y  trataba  de  probar  que  el 

hombre  solo  es  guiado  en  sus  juicios  y  en  su  con- 
ducta por  el  ínteres  personal:  esta  obra,  que  destru- 

ye todo  principio  ó  idea  de  moral,  tuvo  numerosos 

refutadores:  otra  obra  del  mismo  género  que  escri- 
bió posteriormente,  fué  condenada  por  el  Papa  y 

el  parlamento,  y  en  su  consecuencia  fué  entregada 

á  las  llamas  por  mauo  del  verdugo  en  1759,  impo- 
niéndose ademas  al  autor  el  castigo  de  retractarse: 

desde  esta  época  no  volvió  á  escribir  ni  a  publicar 
nada,  y  viajó  por  Inglaterra  y  Alemania,  siendo 
bien  aco:;ido  y  obsequiado  en  todas  partes:  su  casa, 

en  París,  llegó  a  ser  punto  de  reunión  de  una  esco- 
gida sociedad,  de  la  cual  su  esposa  (la  señora  de 

Ligniville)  era  el  |  rincipal  ornamento:  Helvecio  fa- 
lleció en  1771,  a  los  66  años  de  edad,  habiendo  de- 

jailo  muchas  obras  inéditas,  siendo  la  principal  de 

todas  la  que  tituló;  "Del  hombre,  sus  facultades  in- 
telectuales y  de  su  educación:"  sostiene  en  esta  obra 

que  todas  las  inteligencias  son  iguales,  y  que  la  di- 
ferencia que  e.\iste  entre  ellas  solo  proviene  de  la 

educación:  también  dejó  escrito  un  poema  titulado 

de  la  "Felicidad,"  composición  muy  mediana  y  a  la 
cual  lio  pudo  dar  la  última  mano:  sus  obras  comple- 

tas componen  14  volúmenes  en  18.*,  París,  179G: 
el  estilo  de  Helvecio  es  agradable  y  florido,  pero 

lleno  de  afectación;  y  su  libro  del  "Entendimiento" 
esta  muy  recargado  de  inoportunas  digresiones:  á 
pesar  de  sus  doctrinas  áridas  y  egoístas.  Helvecio 
era  de  carácter  noble  y  generoso,  y  se  refieren  de 

él  ciertos  rasgos  de  beneficencia  que  están  en  abier- 
ta oposición  con  su  sistema  filosófico. 

HELVECIOS,  UELVETII:  pueblo  de  la  Ga- 
lla, en  la  Gran  Secuanesa,  al  E.;  era  germano  mas 

bien  que  celta:  en  tiempo  de  Cé.5ar  estaban  limita- 
dos al  X.  y  al  E.  por  el  Rhin,  al  S.  por  los  Alpes 

y  el  Ródano  hasta  el  lago  de  Ginebra,  al  O.  por  el 

Jura,  desde  el  fuerte  la  Eclusa  hasta  cerca  de  Zur- 
zach,  donde  está  el  confluente  del  Aar  y  del  Rhin: 
se  dividía  en  cuatro  grandes  tribus;  los  tigurinos, 

los  tugenes,  ¡os  urbígenes  ó  berbigenes  y  los  ambro- 
lles: el  año  61  antes  de  Jesucristo  quisieron  los  hel- 

vecios, que  entonces  ascendían  a  368.000,  emigrar 

en  masa  y  marchar  á  las  Gallas;  pero  César  los  es- 

])eró  al  paso,  los  derrotó  cerca  de  Ginebra  y  los  obli- 
gó á  volverse  á  su  país. 
HELVÉTICA  (Repíblica),  ó  HELVECIA: 

estado  de  Europa.  (Véase  Suiza.) 

HELVÉTICA  (Confesión):  llámase  así;  1.°, 
una  esposícion  de  fe  de  las  iglesias  reformadas  de 

Suiza,  que  redactó  Zwingle  en  1530,  y  que  fué  so- 
lemnemente adoptada  y  jurada  en  1534;  es  mas  co- 

nocida con  el  nombre  de  "Confesión  de  Basilea:" 

2.",  otra  esposícion  de  fe  que  hicieron  las  mismas 
iglesias  en  1566,  y  en  la  que  Teodoro  de  Beza  y  Bul- 
línger  tuvieron  la  parte  principal:  esta  confesión  no 

reconoce  por  juez,  en  materia  de  fe,  masque  lapa- 
labra  de  Dios ;  proscribe  las  imágenes,  enseña  la  pre- 

destinación y  no  admite  mas  que  dos  sacramentos, 
el  bautismo  y  la  comunión,  y  aun  este  último  solo 
se  considera  como  una  ceremonia  conmemorativa:  es 

todavía  hoy  la  regla  de  fe  en  las  iglesias  de  Suiza. 
HELVIA:  madre  de  Séneca,  a  quien  este  filó- 

sofo escribió  el  tratado  que  intituló :  "Con.solatío  ad 
Helvíam,"  con  motivo  de  la  muerte  de  uno  de  sus 

parientes. HEL  VICO  (Cristóbal)  :  sabio  cronolosrista;  na- 
ció en  1581  en  Sprindliugen,  cerca  de  Francfort, 

y  murió  el  ailode  1617:  poseía  las  lenguas  antiguas 
y  orientales,  la  teología  y  la  medicina:  fué  profesor 
de  griego  y  hebreo  (16Ó5\  y  después  desempeñó 
la  cátedra  de  teología  ( 1610  :  en  la  universidad  de 
Giessen:  sus  principales  obras  son  las  siguieutes: 

"Theatrum  chrouologicum,"  Giessem,  1609,  en  fo- 

lio, 1618;  "Chronoloííia  universalis,"  «fcc,  1618. 
HELVIDIO  PRISCO:  célebre  romano  por  sn 

republicanismo  y  su  estoicismo,  natural  de  Terraci- 
ua,  amigo  y  yerno  de  Traecas;  fué  desterrado  por 
Xerou,  y  volvió  de  su  destierro  en  tiempo  de  Galba; 
pero  irritado  Vespasiano  por  su  perpí  tua  oposición, 
le  puso  preso,  y  después  le  desteiTÓ  y  mandó  que  le 

decapitasen  el  año  de  75. 
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HELTIOS,  HELTII:  pueblo  de  la  Galia  en 
la  ICarbonesa  primera,  al  X.,  habitó  el  pais  qne  se 
llamó  después  Vivarais,  y  que  tenia  por  cabeza  de 
partido  ri  Alba  Helviorum. 
HELYOETSLUYS.  (Véase  Hellevoetsixys.) 

HELYOT  V Pedro),  llamado  EL  P.  HIPÓLI- 
TO: sabio  religioso;  nació  en  Paris  en  1660  y  fa- 

lleció en  el  convento  de  Picpus  en  1716:  es  autor 
de  una  "Historia  de  las  órdenes  monásticas  relijrio- 

sas  y  militares,"'  Paris,  1714-1721,  8  vol.  en  4.°; 
los  tres  tomos  líltimos  son  del  P.  Maximiliano  Brul- 
lot:  también  se  tienen  del  P.  Helyot  algunas  obras 
ascéticas. 
HELYSICIOS:  antiguo  pueblo  de  la  Galia,  y 

acaso  el  mismo  que  se  conocía  con  el  nombre  de 
bebrycios;  habitaba  en  la  provincia  romana,  hacia 
la  embocadura  del  Atax:  se  hallan  algunos  vesti- 

gios de  su  nombre  en  Hélice  Palus,  hoy  estanque 
de  la  Bobina. 
HEMATHIOX:  uno  de  los  hijos  de  Titon  y  de 

la  Aurora.  (Véase  Auror.x.) 
HEMEL-HEMPSTE  AD:  ciudad  de  Inglater- 

ra, á  5^  leguas  O.  de  Hetsford  y  á  2|  N.  de  Rick- 
mausworth;  su  territorio  es  fértil  y  se  halla  á  algu- 

na distancia  de  la  mnrgen  derecha  del  Gade  y  del 

canal  de  la  Grande  l'uion:  su  mercado  de  trigo  es 
el  mas  abastecido  de  todo  el  condado,  y  celebra 
muchas  ferias  anuales:  su  población  es  de  5.200 
habitantes. 
HE:\IERESCOPIüM:  ciudad  nombrada  por 

Estrabon,  Avierno  y  Esteliau  de  Vizancio:  estaba 
en  la  costa  del  ¡Mediterráneo,  próxima  al  rio  Tyris, 

que  es  el  de  Vinaroz:  en  tiempo  de  Avieno  no  exis- 
tia ya,  habiendo  ¡larado  en  una  laguna  formada  por 

el  mar:  fué  una  de  las  ciudades  en  que  verificó  Ser- 
torio  sus  ultimas  operaciones  militares:  Esteban  de 
Vizani-io  la  atnl)Hve  á  los  celtíberos. 
HEMIMOXT,  HEMIMONTUS  ó  H.emi  mon- 

tes: una  de  las  6  provincias  de  la  diócesis  de  Fran- 
cia, al  X.  y  al  S.  del  Hemo;  tenia  por  cabeza  de 

partido  a  Adrianópolis. 
HE.MMELIXCK  (,Haxs  6  Jfax):  pintor  fla- 

menco; nació  en  Damme,  cerca  de  Brujas,  ó  en 
Constanza:  fué  uno  de  los  primeros  maestros  déla 

escuela  flamenca;  sus  pinturas  son:  ''La  Xatividad 
de  Jesucristo,  pintada  en  1479  para  el  hospital  de 
San  Juan  de  Brujas;  La  urna  de  Santa  Úrsula,  y 
San  Cristóbal  con  el  nifio  Je.sus. 

HEMO:  rey  de  Tracia,  hijo  del  rio  Strymon,  tu- 
vo de  Rhodopa,  su  mujer,  uu  hijo  llamado  Heliro, 

de  que  habla  Virgilio  en  el  primer  libro  de  la  Enei- 
da: este  principe  y  su  mujer  eran  tan  orgullosos, 

que  quisieron  que  se  les  tributasen  los  honores  divi- 
nos, el  uno  bajo  el  nomljre  de  Júpiter,  y  Rhodopa 

bajo  el  de  Juno:  irritado  el  padre  de  los  dioses  al 
ver  tanta  insolencia,  trasformó  á  cada  uno  de  ellos 
en  la  montafia  de  su  nombre :  estas  dos  montañas 
son  las  mas  altas  de  la  Tracia:  los  poetas  colocan 
frecuentemente  al  dios  Marte  sobre  el  monte  He- 

mo, desde  donde  examina  en  qué  sitio  de  la  tierra 
ejercerá  sus  furores. 
HEMOX:  hijo  de  Creon,  rey  de  Tebas,  amaba 

apasionadamente  á  Autigoua,  hija  de  Edipo,  cuan- 

do Creon  la  condenó  á  muerte  por  haber  dado  se- 
pultura, contra  lo  que  él  había  mandado,  á  su  her- 

mano Pülinice,  muerto  en  un  combate  contra  Te- 
bas: no  habiendo  podido  Hemon  obtener  del  rey, 

sn  padre,  el  perdón  de  su  amada,  corrió  al  lugar 
del  suplicio,  y  desesperado,  se  dio  de  puñaladas  al 
lado  de  su  amante  en  el  momento  de  lanzar  ésta  el 
último  suspiro. 
HEMONIA:  nombre  de  la  Tesalia  antes  de  la 

invasión  de  los  thesprotos  tesalios:  se  contaban  allí, 

en  tiempo  de  la  guerra  de  Troya,  nueve  reinos:  1.°, 
el  de  los  enianos  y  perrebos  al  X.  E.  (plazas:  Cyph 

y  Dódona  la  Olímpica) ;  2.°,  el  de  Gyston  en  el 
valle  del  Titareso  y  del  Peneo  al  O.  del  primero 

(plazas:  Gynton,  Oloonon  y  Argisa) ;  3.°,  el  de  Oe- calia,  todavía  mas  al  O.,  sobre  la  altura  de  Peneo 

(Oecalia,  Trica  é  Itoma);  4.°,  el  de  los  mirmido- 
nes, helenios  y  aqueos,  estado  federativo  del  cual 

Aquiles  era  el  príncipe  supremo  (plazas:  Traqui.s, 

Ptia,  Alope  y  Alos) :  5.°,  de  Magnesia  al  S.  E.,  ha- 
cia el  Pelion;  6.°,  el  de  Metona,  todavía  mas  al  S.; 

1°,  el  de  Ormenio,  al  X"^.  del  de  Magnesia;  8.°,  el 
de  Filace,  en  la  Península  entre  los  golfos  Pagasé- 
tico  y  Maliaco  (plazas:  Filace,  Ptelea,  Iton,  Au- 
trcn  y  Pyrrasa) ;  9.°,  el  de  Ferea  y  Glafira,  en  las 
cercanías  del  lago  Bebéis:  estos  nueve  estados  reu- 

nidos enviaron  contra  Troya  280  naves.  (Véase Tes.4i.i.\,) 

HEMS:  ciudad  de  Siria.  (Véase  Homs.) 

HEMSKERCK  (Martin  Van):  pintor  holan- 
dés, llamado  el  Rafael  de  la  Holanda;  nació  en 

1498  en  la  villa  de  Hemskerck,  y  falleció  en  1574; 
era  hijo  de  un  albañil,  y  dcbia  seguir  el  oficio  de  su 
padre;  pero  su  afición  decidida  al  dibujo  le  hizo 
abandonar  la  casa  paterna,  y  ponerse  á  estudiar  ba- 

jo la  dirección  de  J.  Schorel:  partió  después  a  Ita- 
lia donde  copió  algunas  obras  maestras  de  los  an- 

tiguos, siguiendo  los  consejos  de  Miguel  Ángel,  y 
de  vuelta  a  su  patria  tuvo  ocasión  de  enriquecerse 
con  sus  producciones:  cuando  en  1572  se  apodera- 

ron de  Harlem  los  españoles,  gi'an  parte  de  los  cua- 
dros de  Hemskeick  fueron  presa  de  las  llamas  y  del 

saqueo:  entre  sus  obras,  se  citan  como  las  mejores, 
"San  Liicas  pintando  a  la  Virgen  y  al  niño  Jesús; 

Marte  v  Venus  sorprendidos  por  Vulcano.'' 
HEMSTERHU  YS  (Tiberio)  :  sabio  crítico  ho- 

landés; nació  en  Groninga  en  1685,  y  murió  en 
1776;  fué  profesor  de  filosofía  y  matemáticas  en 
Amsterdau,  y  catedrático  de  griego  en  Leyda,  año 
1740,  y  fomentó  el  gusto  á  la  literatura  griega  en 
Holanda:  escribió  muy  poco,  pero  dejó  una  edición 

muy  apreeiable  de  Luciano  con  comentarios:  "El 
PUitus,"  de  Aristófanes,  con  notas,  arengas  latinas, 
kc:  en  1825  se  publicó  en  Leída  un  volumen  titu- 

lado: "Anécdotas  de  Hemsterhuys." 
HEMSTERHUYS  (Francisco):  escritor  ho- 

landés, hijo  del  precedente;  nació  en  1720,  y  falle- 
ció en  1790;  vivió  en  La-Haya  y  fué  oficial  prime- 

ro de  la  secretaría  del  consejo  de  estado  de  las  Pro- 
vincias Unidas  de  los  Países  Bajos,  y  empleaba  en 

el  estudio  de  la  filosofía  el  tiempo  que  no  reclamá- 
banlos trabajos  corcenientes  á  su  destino:  sus  obras 

son:  "Cartas  sobre  la  escultura,  Amsterdan,  1769, 

.^ 
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un  volumen  en  4.';  Carta  sobre  los  deseos,  1770; 
Carta  sobre  el  hombre  y  hus  relaciones,  1773;  So- 

filo  ó  la  lilosol'ui,  il¡:ilo!,'o,  1778;  Aristeo,  ó  do  la 
divinidad,  (uniólo,  1779;  Alexion  ó  de  lu  edad  de 

oro,  1787  ¡Simón  ó  de  las  facultades  del  alma;  (!ar- 
ta  de  Dioeles  a  Diotimo  sobre  el  ateisnio:"  toilas 
sus  obras  están  escritas  en  francés,  las  cuales  se  han 

reunido  formando  colecciou  con  el  titulo  de  "Obras 
filosóficas"  de  Hemsterhuys,  Paris,  17'J2  y  18ÜU,  2 
vohimenes  en  8.":  Hemsterlmys  se  ocupó  princiíjal- 
mente  en  la  teuría  de  las  artes;  esi>li(ta  el  ¡tlacer 

que  causa  lo  bello  por  el  número  mas  ó  menos  gran- 
de de  ideas  que  el  alma  puede  abarcar  a  la  vez,  y 

por  el  ejercicio  mas  ó  menos  fácil  de  las  facultades 

de  la  intelif^encia:  en  la  filosofía  se  inclina  gene- 
ralmente al  panteismo. 

IlKiMUS,  hoy  EL  I5ALKAX:  cadena  de  mon- 
taüas  que  separa  a  Tracia  de  la  Mesia  inferior,  y 
que  se  estiende  del  O.  al  E.,  dejando  al.  S  E.  los 

montes  Uodope,  y  terminando  por  el  Hcmi  extre- 
ma (Emiiieh-Dagh),  en  el  Ponto  Euxino:  el  He- 

mus  es  muy  elevado  y  presenta  pocas  gargantas  por 
donde  se  pueda  pasar.  (Véase  Balkan.) 

HEXAO,  "Uene-Gouweu"  en  flamenco,  "Ha- 
nagaveusis  comitatns"  en  latin:  provincia  del  reino 
de  Bélgica,  limitada  al  N.  por  las  dos  Flandes  y 
el  Brabante  meridional,  al  E.  por  la  ¡¡rovincia  de 

Namur,  al  S.  y  al  ü.  por  la  Francia:  tiene  26  le- 
guas de  largo  del  S.  E.  al  N.  ü.,  13  de  ancho  y 

131  de  superficie:  su  población  consta  de  631.823 

hab.:  su  capital  es  Mons:  se  divide  en  seis  distri- 
tos ( Ath,  Uharleroi,  Moiis,  Soiguies,  Thuin  y  Tour- 

nayj:  al  S.  E.  el  suelo  de  Henao  es  montuoso;  en 

lo  demás  llano  y  bien  cultivado,  y  produce  trigo,  le- 
gumbres, lino  y  cáñamo,  lúpulo,  frutas  oleagino- 

sas y  mucho  forraje:  tiene  muy  buenos  pastos  para 
el  ganado  vacuno,  lanar  y  caballar:  el  distrito  de 

Mous  encierra  inmensas  minas  de  ulla;  las  hay  tam- 
bién de  hierro  y  de  plomo,  canteras  de  pizarra  y 

de  mármol:  su  industria  es  muy  activa  y  consiste 

en  fabricas  de  cristal,  de  porcelana  y  de  loza,  refi- 
nos de  sal,  destilatorio  de  aguardientes  de  granos, 

tejidos  de  lana  y  encajes:  el  Henao  está  regado  al 

'O  ¡lor  el  Escalda  (¡ue  recibe  allí  al  Haine  y  al  Deu- 
der,  y  al  E.  por  el  Sambre;  el  Henao  estuvo  primi- 

tivamente habitado  por  los  nervios,  y  no  tomó  el 

nombre  de  Henao  hasta  el  siglo  VII  (probablemen- 
te del  rio  Haiiio) :  desde  el  siglo  V  tuvo  condes  par- 

ticulares; mas  la  linea  hereditaria  de  estos  no  em- 
pezó hasta  860,  en  Regnier:  en  el  siglo  XII  reunió 

Balduino  por  matrimonio  el  Henao  y  la  Plaudes, 

y  desde  entonces  estos  dos  paises  tuvieron  el  mis- 
mo destino:  el  Henao  pasó  sucesivamente  a  las  ca- 
sas de  Borgofia  y  de  Austria;  el  tratado  de  los  Pi- 

rineos (1659)  y  el  de  Ximega  ( 1673)  cedieron  una 
parte  de  Henao  á  la  Francia:  por  los  de  Badén  y 

de  Rastadt,  pasó  lo  restante  al  emperador  y  reci- 
bió el  nombre  de  Henao  austríaco:  en  1793  se  apo- 

deraron de  él  los  franceses  y  entró  en  el  departa- 
mento de  Jemma])es:en  1814  formó  una  provincia 

del  reino  de  los  Paises  Bajos,  quedando  agregada 
en  1830  ala  Bélgica. 

HEXAO  (JüAXA,  coxdesíde):  hija  de  Baldui- 

no, conde  de  Flandes  y  iirimer  emperador  francés 

en  Cüustantiuopla;  fué,  asi  como  su  hermana  Mar- 
garita, conducida  a  la  corle  de  Francia,  cuando  su 

pa(bx'  fué  hecho  prisionero  |)or  el  rey  de  los  biilga- 
ros  ( 1206),  y  casó  en  121 1  con  Fernando,  hijo  de 

Sancho  I,  rey  de  Portugal:  ¡joco  después  de  su  ca- 
samiento se  sublevó  Fernando;  pero  fué  derrotado 

en  Bouviues  con  los  demás  princijies  ligados  con- 
tra el  rey  de  Francia  (1214) :  hecho  prisionero  Fer- 

nando y  encerrado  en  la  torre  del  Louvre,  Juana 
reinó  sola  en  Flandes,  y  gozaba  i)acificainciite  de 
sus  estados,  cuando  corrió  en  1 225  la  noticia  de  que 

Balduino,  á  quien  se  creia  muerto,  iba  á  jiresentar- 
se:  presentóse  en  efecto  un  Balduino,  que  quiso  ha- 

cerse pasar  por  el  conde  de  Flandes;  ]iero  este  im- 
postor fué  ahorcado  en  Lila  en  1226,  acontecimien- 

to (¡ue  hizo  recaer  sobre  Juana  horribles  sospechas: 
murió  en  1244,  sin  dejar  hijos. 

HEXAO  (Gabriei,)  :  jesnita  español ,  nació 

en  Valladolid  en  1611:  en  su  juventud  se  hizo  no- 
table por  sus  poesías,  y  de  cuantos  versos  com- 

puso, no  se  imprimieron  mas  que  algunos:  entró 
después  en  la  compañía  de  Jesús  y  fué  profesor  de 

filosofía  y  teología  en  la  universidad  de  Salaman- 
ca, y  rector  de  la  misma:  enseñó  la  teología  por 

espacio  de  50  años,  siendo  admirable  la  puntuali- 
dad con  que  asistia  á  la  cátedra  á  pesar  de  tener 

90  años:  compuso  una  obra  original  titulada  ;  "Em- 
pyrologia  sive  philosopliia  cristiana  de  einpireo  oce- 

lo dual)uspartibus;  Filo.sofia  cristiana  del  cielo  em- 
píreo; Averiguaciones  délas  antigüedades  de  Can- 
tabria, enderezadas  principalmente  a  descubrir  las 

de  Guipúzcoa,  Vizcaya  y  Álava:"  murió  en  1704 a  los  93  años  de  edad. 

HEXAO  YMOXFARAZ  (Juan  de):  nació 

en  Madrid,  era  hijo  de  I).  Gabriel  Henao  y  de  D.° 
Juana  González,  naturales  de  Valladolid:  estudió 
en  el  culegio  mayor  de  San  Salvador  de  Oviedo  y 
en  la  universidad  de  Salamanca:  fué  alcalde  del 

crimen  de  la  audiencia  de  Lima,  oidor  de  la  de  Se- 
villa, ministro  de  lachancillería  de  Granada  y  cor- 

regidor de  Ecija  y  Cartagena,  y  finalmente  al- 
calde de  casa  y  corte:  dejó  rainuscritos  dos  trata- 

dos del  derecho  civil,  uno  titulado:  "De  contrata 

expromisoris,"  y  otro  que  es  uu  "Comentario  de  eo 

quüd  certo  loco." IIEXARES:  rio  de  Castilla  sub-afluente  del 

Tajo:  nace  en  la  provincia  de  Guadulajara  cerca 

de  Horna,  y  siguiendo  al  S.  O.  ¡lor  Sigüenza,  Ja- 
draque  y  Guadalajara,  entra  en  la  de  Madrid  so- 

bre Alcalá,  y  se  une  al  Jararaa  junto  á  Mejorada, 
después  de  23  leguas  de  curso,  en  que  se  le  unen 
Salinero,  Palmaces,  Bornoa,  Sórbel  y  Toroté  a  la 
derecha,  y  Vadiel  a  la  izquierda:  la  campiña  que 
baña  este  rio  seria  feracísima  si  llegara  a  tener 

efecto  alguno  de  tantos  planes  como  se  han  forma- 
do para  regarla. 
HEXAULT  (Círlos  Francisco,  llamado  el 

I  Preside.vte  ' :  nació  en  Paris  en  1685  y  falleció  en 

I  1710  a  los  85  años  de  edad;  era  hijo  de  un  asen- 
tista general;  fué  iiomlirado  consejero  desde  1706, 

y  en  1710  llegó  a  ser  presidente  de  la  primera  sa- 
la en  el  parlamento  de  Paris,  y  poco  después  la 
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reina  que  le  apreciaba  mucho,  le  confirió  el  cargo 
lucrativo  de  superiuteudente  de  su  real  casa:  He- 
uault  comenzó  a  distinguirse  desde  sus  primeros 

años  por  su  aventajado  talento;  cultivó  varios  gé- 
neros de  literatura,  hizo  buenos  versos,  y  por  úl- 

timo se  entregó  al  estudio  profundo  de  la  historia, 
siendo  recibido  en  el  seno  de  la  Academia  france- 

sa y  poco  después  en  la  de  las  Inscripciones:  estuvo 
relacionado  con  los  hombres  mas  distinguidos  de  su 

época  y  mereció  el  honor  de  que  Voltaire  solici- 
tase su  amistad:  las  obras  que  mas  reputación  han 

dado  á  Heuault  es  la  tituhxda,  "Compendio  cro- 
nológico de  la  Historia  de  Francia,"  publicado  la 

primera  vez  en  1744  en  4.°:  a  pesar  de  sus  errores 
y  de  ser  algo  incorrecta,  esta  obra  ha  sido  reim- 

presa muchas  veces  :  la  continuaron  Walckiiaer 
(18-22)  y  Michoud  (1835),  y  ha  sido  traducida  á 
casi  todos  los  idiomas  de  Europa;  fué  la  primera 
obra  de  este  género  que  ha  visto  la  voz  pública  en 
Francia:  el  presidente  Henault  ha  dejado  algunos 

otros  escritos,  un  poema  titulado:  "El  hombre  in- 
útil;" diferentes  tragedias  y  poesías:  Sevieis  ha  pu- 

blicado las  obras  inéditas  del  presidente  Henault; 

Pars  1806,  en  8.° 
HENAULT:  poeta  francés.  ( Yéase  Hesnavlt.) 
HEXDAYA:  ciudad  de  Francia.  ̂   Véase  An- 

DAYA.  ) 

HEXETOS,  HEXETI:  pueblo  de  la  Paflago- 
nia,  habitó  primeramente  entre  el  Sangario  y  el 

Partenio;  pero  emigró  á  las  órdenes  de  Antenon 
en  1210  0  1180  antes  de  Jesucristo,  y  se  estable- 

ció en  el  fondo  del  golfo  Adriático,  después  de 
haber  echado  a  los  euganeos:  los  henetos  proceden, 
según  parece  indicar  su  nombre,  do  raza  venda,  y 
por  consiguiente  slava,  como  los  vénetos,  (venecia- 

nos.) (Véase  Vénetos.) 
HEXG-KIAXG:  rio  de  la  China,  provincia  de 

Hunan:  nace  en  las  montañas  que  separan  el  Hu- 
nan  de  Kuaug-tung;  se  dirige  hacia  el  X.  y  desa- 

gua en  el  lago  Thung-thing,  después  de  un  curso 

de  unas  96  leguas:  baña  las  ciudades  de  los  de- 

partamentos de  Hong-tcheu  y  de  Tchang-cha^  sus 

principales  afluentes  son,  por  la  izquierda  el  Sian- 
Liang  y  el  Lo-Kiaug,  por  la  derecha  el  Lai-Kiang 
y  el  Tom-Kiaiíg. 
HEXG-TCHEÜ:  departamento  de  hi  China, 

provincia  de  Hunan:  comprende  siete  distritos;  la 
ciudad  de  este  departamento  esta  situada  en  la 

margen  izquierda  del  Heng-Kiang,  en  la  confluen- 
cia de  dos  pequeños  rios,  a  28  leguas  S.  S.  O .  de 

la  ciudad  del  departamento  de  Tehaiicha,  h=\cia  los 
26°  55'  12"  lat.  X.,  y  los  116"  4'  ITMong.  E.:  tie- 

ne muchos  molinos  de  papel,  y  en  los  alrededores 

minas  de  plata,  cuya  esplotacion  no  permite  el  go- bierno. 

HEXGISTy  HORSA:  nombre  dedos  soberanos 

sajones  que  arribaron  el  año  449  a  la  erabodura 
del  T.imesis,  donde  los  habia  llamado  Vortingern, 

rey  de  los  liretones,  que  estaba  a  la  sazón  en  guer- 
ra Clin  los  pictos:  merced  al  poderoso  auxilio  de 

los  Siíjones,  los  bretones  recinizaron  a  los  pictos; 
mas  des|)ues  de  la  victoria  los  sajones  solicitaron 
permanecer  en  el  pais,  á  lo  cual  se  opuso  Vortiugern, 

por  lo  que  los  sajones  se  ligaron  con  los  pictos  y 
marcharon  contra  el  rey  de  los  bretones:  Vortiraer 
succedió  a  su  padre  Vortingern,  y  fué  completa- 

mente deiTOtado  en  el  combate  de  Eglesford  ̂ hoy 
Ailsford),  donde  pereció  Horsa,  uno  de  los  jefes 
sajones:  vencedor  Hengist  se  estableció  en  Cantor- 
bery  (455)  y  fundó  allí  el  reino  de  Keut,  uno  de 
los  siete  de  la  Heptarquia  sajona  y  que  compren- 

día los  condados  actuales  de  Kent,  Middlesex,  Es- 
sex  y  Surrey. 

HEXIX-LIETARD:  ciudad  de  Francia,  de- 
partamento del  Paso  de  Calés  (Artois),  á  4|  le- 

guas S.  E.  de  Bethune,  y  á  1^  S.  de  Carvinde:  ce- 
lebra ferias  el  martes  de  Pentecostés,  y  el  lunes 

después  del  14  de  setiembre  parala  venta  del  ga- 
nado y  quincalla:  su  población  es  de  2.839  hab. 

HEXIOCOS,  HEXIOCHI  (es  decir,  QUE 
TIEXEX  LAS  RIEXDAS):  pueblo  del  Asia 
Menor,  en  el  reino  de  Ponto  al  E.,  cerca  del  mar 
y  en  las  cercanías  de  Pitionto;  descendía,  según  los 
griegos,  de  Anfito  y  Telequio,  escuderos  de  Castor 

y  Polux. HEXISCH  iJoRGE)  HEXISCHIUS:sabioale- 
man,  nació  en  1549  en  Bart-fel,  Hungría,  y  mu- 

rió en  1618;  fué  profesor  de  retórica  y  matemáti- 
cas en  Augsburgo,  y  después  bibliotecario;  se  le 

deben  ediciones  de  las  "obras  de  Hesiodo,  Basilea, 

1580,  de  Areteo,  Augsl)urgo,  1603,  en  8.',  "tradu- 
jo el  "Comentarlo  de  Proclo  sobre  la  esfera,"  1609; 

publicó  una  disertación  muy  estimada:  "De  asse  et 
partibns  ejus,"  bajo  el  titulo  de  "Thesaurus  linguae 
et  sapientiíe  germánica;,"  comenzó  también  un  es- 
celente  diccionario  que  desgraciadamente  no  pudo 
acabar. 
HEXKE  (Enrique  Felipe  Conrado):  teólogo 

protestante,  nació  en  1752  en  Hehlen  (eu  el  du- 
cado de  Brunswick),  murió  en  1809,  fué  sucesiva- 

mente primer  profesor  de  teología  en  Helmstadt, 
1  "88,  director  del  Seminario  de  predicadores,  abad 
del  convento  de  Kcenigshitter,  y  vicepresidente  del 

consistorio  de  Wolfenbuttel:  dejó  una  "Historia  de 
la  Iglesia"  (en  alemán),  9  vol.  en  8.°,  quinta  edi- 

ción, 1818-1823;  "Lineamenta  institutiouum  fidei 
christiaiiíe,"  Helmstadt,  1793,  &c. 
HEXKEL  (Juan  Federico):  químico  y  mine- 

ralogista alemán,  nació  en  1079  en  Freyberg  (Sa- 
joiiia),  murió  en  1744,  fué  consejero  de  minas  del 

rey  Ángnsto  11:  se  tiene  de  él:  "Flora  saturnisans, 
itc.  Leipsick,  1722  en  8.°;  Historia  natural  de  la 
Pyrita,  &c.,"  eu  8.°,  traducida  al  francés  por  el  ba- 

rón de  Holbach,  y  Ad-Hen:  Cliaras;  París,  1760, 
en  4.°  ¡Introducción  a  la  mineralogia,"Dresae,  1747, 
traducida  por  Holbach,  París,  1756,  2  vol.  en  12.° 
HEXLEY  DEL  TAMESIS:  ciudad  de  Ingla- 

terra (Oxford),  a  7^  leguas  S.  E.  de  Oxford:  tie- 
ne 3.600  habitantes:  hay  un  buen  puente:  hace  mu- 
cho comercio  con  Londres,  sobre  todo  en  harinas, 

granos,  madera,  «itc. 
HEXLEY  EX  ARDBX:  vilhi  de  Inglaterra, 

condado  de  Warwick,  a  3  leguas  O.  de  Warwick 
cerca  del  canal  de  Stratford  ó  Avon,á  4  leguas  S. 
S.  E.  de  Birmingliam:  su  población  es  de  2.000 
habitantes;  celebra  una  feria  auual. 
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tíí HENNEBERG  (CcNnAiio  de):  antiguo  princi- 
pndo  (le  Ak'iiiaiiiii,  en  el  circulo  de  Fraiicoiiia,  es- 

taba situailo  entre  el  Hisse,  la  Tliuriiif'a,  los  ter- 
ritorios de  Fiildeyde  Wnrtzburgo,  y  coiital)a  mas 

de  100.000  iiabitaiites;  Sclimalkaldeii,  Meiiiinfíen, 

Osllieini  y  Sililensingen,  eran  sus  plazas  princii)a- 
les. — Este  condado  tuvo  al  principio  sefiores  par- 

ticulares, descendientes  de  la  familia  de  los  condes 
de  Urabieldc;  habiéndose  estinguido  esta  casa  en 
1583,  lo  poseyeron  en  comnn  las  difrentos  lineas 
de  la  casa  de  Sajonia;  en  lütJO  se  lo  repartieron 

entre  sí,  después  do  haber  cedido  jiarte  al  llessel- 
Cassel:  en  lin,  en  1815  la  Prusia  se  hizo  duefia  de 

la  ¡¡arte  perteneciente  al  electorado  de  Sajonia,  y 
el  resto  lo  poseen  los  duques  de  Sajonia  Weiniar, 

de  Sajonia  Coburgo  Gotha,  y  de  Sajonia  Mei- 
ningen. 

IIENNEBOX:  ciudad  de  Francia,  capital  de 

cantón  (Morbihan'l  a  orillas  del  151aiet,  a  ̂   legua 
N.  E.  de  Loríente :  tiene  4. "•19  hab.:  hace  comer- 

cio de  granos,  miel,  cera,  cáñamo,  vino,  pieles, 
hierro,  &c.:  Carlos  de  IJlois  sitió  esta  plaza  en 
1341;  pero  la  condesa  de  Montlbrt,  que  se  habia 

retirado  a  ella,  sostuvo  el  sitio  heroicamente,  a\ixi- 
liada  por  las  tropas  inglesas,  y  obligó  á  Carlos  á 
levantar  el  sitio. 

HENNEQÜIN  (Antonio  Luis  María):  abo- 
gado distinguido,  nació  en  Monceau.x,  cerca  de 

Paris,  en  1180,  murió  en  1840;  en  tiempo  del  impe- 
rio sirvió  en  las  filas  del  ejército,  volvió  á  Paris  en 

1813,  y  se  dedicó  al  foro:  una  elocución  fácil,  uni- 
da á  una  inflexible  lógica,  le  dieron  pronto  uua 

gran  reputación,  haciéndose  sobre  todo  notable  eu 

las  defensas  de  las  cau.^as  políticas,  y  prestó  el  apo- 
yo de  su  talento  al  partido  realista:  en  1S30  defen- 

dió al  ministro  Peyrounet  ante  la  cámara  de  los 
Pares,  y  ayudó  cou  sus  consejos  á  la  duquesa  de 
Berry,  durante  su  prisión:  en  1834  fué  nombrado 

diputado  por  la  ciudad  de  Lila:  en  1824  se  publi- 

có una  "Colección  de  susdefensas." — Espreei.so  no 
confundirle  con  José  Francisco  Gabriel  Hennequin, 
su  primo  hermano,  que  nació  en  1776  eu  Loreua, 
y  el  cual  después  de  haber  servido  con  distinción 
en  la  marina,  entró  en  la  carrera  administrativa,  y 

fué  por  mucho  tiem))0  jefe  de  sección  en  el  minis- 
terio de  marina:  se  le  debe  entre  otras  publicacio- 

nes: "El  espíritu  de  la  Enciclopedia,"  1822,  15  vol. 
eu  8.°;  murió  en  1842. 
HENNERSDORF:  nombre  de  dos  ciudades  de 

Sajonia  (Lusacia);  la  una  Gross-Henuersdorf,  a 
2J  leguas  X.  de  Zittau,  y  á  6  S.  E.  de  Bautzen:  su 
industria  consiste  en  dos  hilanderías  y  cuchillerías: 

tiene  3.000  habitantes:  es  patria  de  Zinzendorf — 
La  otra,  Seif-Hennersdorf,  a  5i  leguas  S.  S.  E.  de 
Bautzen,  y  a  2|  O.  X.  O.  de  Zittau:  tiene  4.000 

habitantes:  industria,  fabricas  de  indianas,  reloje- 
jías,  joyería  y  serrerías. 

HEXNUYER  (Juan  ei,):  obispo  de  Lisienx;  na- 
ció en  1497,  murió  en  1578;  fué  preceptor  de  mu- 
chos principes  de  la  familia  real,  y  confesor  de  En- 

rique II,  de  Diana  de  Poitiers  y  de  Catalina  de  Me- 
diéis: mostróse  siempre  adversario  decidido  délos 

calvinistas,  é  hizo  viva  oposición  al  edicto  de  1562 

que  les  era  favorable:  sin  embargo,  algunos  histo- 
riadores le  atribuyen  una  conducta  generosa  eu  la 

matanza  del  dia  de  «San  Burtolomé  ( 1572 ),  y  dicen 

que  libró  de  la  muerte  a  los  protestantes  de  su  obis- 
jiailo,  negándose  a  obedecer  las  órdenes  del  rey; 

]jero  jiarece  que  esta  .«-uposicion  no  tiene  fundamen- 
to alguno,  y  .solo  es  efecto  de  lialier  confundido  el 

edicto  de  1562  con  el  de  1572;  si  el  obispo  de  Li- 
sienx resistió  el  primero  que  favorecía  a  los  calvi- 

nistas, nada  hizo  para  oponerse  al  segundo. 

llENOCll:  patriarca,  i  Véase  Exocn.) 

IIEXOTICO,  llEXOTICOM  (del  griego  "hc- 
notés,"  unidad; :  edicto  de  unión  dado  en  482  por 
el  emperador  Zenon  á  instancias  de  Acacio,  patriar- 

ca de  Constantinopla,  y  en  el  cual  se  mandaba  la 
unión  de  los  católicos  y  eutiqueos;  promovió  eu  el 

imperio  de  Oriente  vivas  disputas  y  largas  persecu- ciones. 

IIEXRICHEMOXT:  ciudad  de  Francia,  capi- 
tal de  cantón  (Cher),  a  4|  leguas  O.  de  Sancerre, 

y  á  4|  N.  N.  E.  de  Bourges:  tiene  8.118  habitan- 
tes: hace  comercio  de  lanas  y  madera:  esta  ciudad 

dio  su  nombre  a  un  peqiieílo  principado. 

HEXRICllEMUXT  (i'KiNciFADo  de)  :  ó  de  Bois- 

Belle;  pequeño  estado  del  todo  independiente  an- 
tes de  su  incorporación  a  la  corona;  estaba  encla- 

vado euel  Alto-Berry:  tiene  6.300  habitantes:  Sul- 
ly  compró  este  principado  eu  1597  a  Carlos  de 

Gonzaga,  y  mandó  edilicar  cerca  de  Bois-Belle  la 
ciudad  de  Heiirichemont,  que  llamó  así  en  honor 

de  Enrique  IV':  el  principado  fué  incorporado  a  la corona  en  1760. 

HEXRICII  (D.  Jcan):  escultor  español  muy 
acreditado  en  Barcelona  y  académico  de  mérito  en 
la  de  San  Fernando  en  1782:  este  célebre  artista 

dejó  á  su  muerte,  acaecida  repentinamente,  cuando 
apenas  contaba  52  años  de  edad,  muchas  y  muy 

buenas  obras,  bastando  enumerar  algunas  para  co- 
nocer su  indisputable  habilidad  artística:  tales  son: 

el  suntuoso  sepulcro  que  construyó  para  el  marques 
de  Meca,  en  el  convento  de  carmelitas  calzados  de 
Barcelona,  con  dos  estatuas  alegóricas  apoyadas  á 

la  urna,  y  el  retrato  del  marques  encima;  y  los  cua- 
tro ó  cinco  apóstoles  que  trabajó  para  la  fachada 

del  monasterio  de  Moiiserrat. 

HEXRIOX  DE  PAXSEY  (Pedro  Pablo  Ni- 

colás) :  célebre  magistrado;  nació  en  1742  en  Tre- 
veray,  cerca  de  Ligiiy  (Mosa);  murió  en  Paris  en 

1829;  se  d¡.stinguió  antes  de  la  revolución  por  sus 
defensas  y  como  abogado  consultor:  en  tiempo  del 
Directorio  fué  administrador  del  departamento  del 

Marne,  después  jirofesor  de  legislación  en  la  escue- 
la central  de  Chaumont;  fué  individuo  del  tribunal 

de  Cassacion  en  1828,  y  con.servó  hasta  la  edad 

mas  avanzada,  la  integridad  de  sus  facultades  in- 

telectuales: dejó  escritos  tratados:  "De  la  compe- 
tencia de  los  jueces  de  paz;  De  la  autoridad  judicial 

en  Francia,  1810;  De  la  policía  rural,  1825,  en  8.°; 
De  las  asambleas  nacionales  en  Francia  desde  el 

establecimiento  de  la  monarquía,  1826;  Del  poder 

municipal  y  de  la  policía  de  los  comunes,"  1824, 

en  8.» 

HBXEIOT  (Francisco)  :  comandante  de  la  guar- 
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dia  nacional  Ue  Paris  desde  1793  hasta  1794;  na- 
ció en  Isanteri'e,  en  1761,  de  padres  pobres;  antes 

de  la  revolueion  desempeñó  en  Paris  diferentes  em- 
pleos de  poca  importancia:  en  la  jornada  del  10  de 

agosto  se  hizo  notable  en  medio  del  pueblo  por  su 
audacia,  y  poco  después  le  hizo  nombrar  Robes- 

pierrejel'e  de  la  sección  de  los  Derechos  del  hom- 
bre: en  31  de  mayo  el  partido  de  la  Moutaña  debió 

á  sus  medidas  vigorosas  el  triunfo  de  la  revolución: 
obligó  á  la  Convención  á  proscribir  á  los  Girondi- 

nos, y  recibió  en  recompensa  el  mando  de  la  guar- 
dia nacional:  el  9  de  termidor,  cuando  debia  socor- 
rer al  partido  de  Kobespierre,  perdió  su  serenidad 

y  se  refugió  en  la  Casa  de  Villa,  donde  uno  de  los 
presidentes  del  tribunal  revolucionario,  indignado 
de  su  cobardía,  lo  arrojó  por  una  ventana:  al  dia 
siguiente  fué  arrastrado  al  cadalso. 

HEXRIQUEZ  i^D.'  Feliciana.)  (Véase  Enki- 
QUEZ  DE    GCZMAX.  ) 

HENRIQUEZ  DE  SALAS  (Diego):  nació  en 
Toledo;  abrazó  el  estado  eclesiástico  y  fué  elevado 
á  la  dignidad  de  cardenal:  entre  las  muchas  oljras 

de  teología  cjue  ha  publicado,  se  encuentra  la  "Ins- 
trucción de  sacerdotes  y  la  suma  de  casos  de  con- 

ciencia, con  las  adiciones  y  anotaciones  de  Andrés 

de  Vitorello."' HENRY  (Roberto):  historiador  escocés;  nació 
en  el  condado  de  Stirling  en  1708;  murió  en  1790; 
fué  ministro  déla  Iglesia  presbiteriana  de  Escocia: 

se  tiene  de  él  una  "historia  de  Inglaterra,"  publi- 
cada desde  1791-93,  6  vol.  en  4.°:  esta  obratrataen 

otras  tantas  secciones  distintas  de  la  historia  civil, 
de  la  religión,  de  las  instituciones,  del  comercio, 
de  las  artes,  de  las  costumbres,  &c.:  ha  sido  tra- 

ducida por  Boulard  y  CanweII,  en  Paris  1789-96, 
6  vol.  en  4.° 
HEXRY  (P.wrick):  gobernador  de  la  Airgi- 

nia,  uno  de  los  fundadores  de  la  independencia  de 
los  Estados-unidos;  nació  en  1736;  ejerció  prime- 

ro la  profesión  de  abogado;  fué  elegido  miembro 
de  la  asamblea  de  Virginia  en  1765,  diputado  del 

congreso  1774,  gobernador  1776,  cargo  que  desem- 
peñó muchas  veces  por  el  voto  de  sus  conciudada- 

nos: en  1795reliusó  la  plaza  de  secretario  de  Esta- 
do; en  1796  hizo  dimisión  de  su  gobierno  y  murió 

en  1799:  Patrick  Hcnry  es  acaso  el  orador  njas  elo- 
cuente que  ha  habido  en  América:  hizo  que  el  Es- 

tado de  Virginia  tomase  medidas  vigorosas  contra 

Inglaterra,  las  cuales  fueron  inmediatamente  adop- 
tadas por  los  demás  estados. 

HEPTANOMIDA,  HEPTANOMIS, llamada 

también  ̂ SIedio- Egipto,  hoy  Vostcxi:  una  de  las 
tres  grandes  regiones  de  Egipto;  estaba  situada  en 
el  centro  y  tenia  por  capital  a  Meufis,  que  fué  tam- 

bién de  todo  el  Egipto  en  tiempo  de  los  últimos 
Faraones:  la  Heptanomida  comprendía  siete  nomas 
(de  donde  ha  provenido  su  nombre),  á  saber:  la 
Menfita,  la  Arsiuoita  ó  Crocodilopolita,  la  Hera- 
cleopolita,  la  Afroditopolita,  la  O.xyrinquita,  la  Cy- 
nopolita  y  la  Hermapolita:  en  tiempo  del  imperio 
romano  solo  se  agregaron  tres:  la  Antinoita,  la 
Gran  Oasis  y  la  Pequeña  Oasis:  con  muclia  frecuen- 

cia se  ven  comprendidas  eu  el  Egipto  Medio  otras 

muchas  nomas  que  pertenecen  ordinariamente  al 
Alto  Egipto,  tales  como  la  Licopolita,  otra  nema 
Afroditopolita,  la  Panopolita,  &c, 

HEPTARQUI A  ( es  decir,  Siete  reinos)  :  nom- 
bre con  el  que  se  designan  siete  reinos  creados  su- 

cesivamente desde  el  siglo  V  al  VII  por  los  anglos 
y  los  sajones  en  la  Gran  Bretaña:  estos  reinos  son 
los  de  Kent,  fundado  hacia  455  por  Hengist;  de 
Sussex,  i)or  Ella,  en  491 ;  de  Wessex,  por  Cerdico, 
en ,516;  de  Essex,  en  526;  de  Korthumberland,  en 
547  (este  formó  primitivamente  dos  reinos  distin- 

tos, los  de  Deiria  al  S.  y  deBernicia  al  X.);de  Es- 
te-Anglia,  en  571,  y  de  Mercia  en  584:  compren- 

dían toda  la  Inglaterra,  menos  el  pais  de  Gales  y 
la  parte  meridional  de  la  Escocia:  después  de  ha- 

ber sido  disputados  por  largo  tiempo  estos  peque- 
ños estados,  fueron  reunidos  desde  800  á  827  bajo 

la  dominación  de  un  solo  soberano,  Egberto,  rey 

de  Sussex,  que  tomó  el  nombre  de  rey  de  Ingla- terra. 

HER  A :  hija  de  Ceres  y  de  Neptuno,  y  hermana 

gemela  del  caballo  Arion:  Ceres  la  concibió  cuan- 
do tomó  la  forma  de  una  burra  para  sustraerse  á 

las  persecuciones  amorosas  de  Xeptuno. — Hera  es 
también  el  nombre  griego  de  Juno. 
IIERACLEA:  (Hebacl(Ea):  nombre  común  á 

multitud  de  ciudades  antiguas,  que  se  suponen  fun- 
dadas por  Hércules  (en  griego  "Heracles"),  y  en- 

tre las  cuales  se  distinguían:  1."  HeraclíeaThracioe 
ó  Pcrinthus,  hoy  Erekli  (véase  Perintho)  ;  2.°  He- 
racla.'a  Poutica  ó  Eribolum,  hoy  Erekli,  en  Bitinia, 
sobre  el  Ponto  Euxino,  colonia  milesia,  que  fundó 

otras  muchas  colonias,  y  fué  muy  floreciente;  3.° 
Herachea  Lucania^,  hoy  Policoro,  en  Italia,  sobre 
la  costa  del  mar  Jonio,  cerca  de  Metapouto,  en  la 

embocadura  del  Aciris;  era  una  colonia  de  Táren- 
lo; Pirro  derrotó  allí  a  los  romanos  el  año  280  an- 

tes de  Jesucristo ;  estos  la  sometieron  al  mismo  tiem- 
po que  Tarento,  273  años  antes  de  Jesucristo;  He- 

raclffia  Minea,  sobre  la  costa  meridional  de  Sicilia 
al  O.,  y  cerca  de  Agrigento,  colonia  cretense,  muy 
grande  y  rica  en  otro  tiempo,  pero  arruinada  por 

los  cartagineses;  5.°  Heraclaja  Caccabaria  ó  Fa- 
num  sancti  Eutroppi,  hoy  San  Tropez,  cuidad  de 
la  Galla  en  la  Xarbonesa  Segunda,  al  S.  de  Forum 

Julii,  y  á  orillas  del  mar;  6.°  Heraclsea  Vieuneu- 
sis,  hoy  San  Gil,  ciudad  de  la  Galia  eu  el  Vienesa- 
do,  en  la  margen  derecha  de  la  gran  embocadura 

del  R<'dano:  fué  la  primera  residencia  del  rey  go- do Ataúlfo. 

HERACLEONAS  (Constantino^:  cuarto  hi- 
jo de  Heraclio  y  de  la  emperatriz  Martina;  subió 

al  trono  en  641  juntamente  con  su  hermano  Hera- 
clio Constantino,  cuando  solo  contaba  15  años  de 

edad:  la  muerte  de  su  hermano,  que  pereció  enve- 
nenado por  su  madre  Martina,  le  dejó  dueño  es- 

clusivo  del  imperio;  pero  su  gobieruo,  odioso  al 
pueblo,  duró  solamente  algunos  meses,  al  cabo  de 
ios  cuales  le  destronaron  y  desterraron,  después  de 
haber  mandado  el  senado  que  le  cortaran  las  nari- 

ces: falleció  durante  sn  espatriacion. 
HER  ACLEOPOLIS:  nombre  común  á  dos  ciu- 

dades de  Egipto  que  se  suponen  fundadas  por  Hér- 



HEK HER 

65 

enles,  distinguiénflosc;  jior  los  epítetos  de  Grande 

y  l'equL'fia:  la  |iriiiRTa  c.st;i  sitiinila  ¡il  O.  del  Nilo 
"•II  i'l  uiiuiíl  do  jcjsiplí,  célcbrí;  por  (.'1  tiiltu  (luo  da- 

ba al  icliiitMiiiion;  íiié  ciipital  dol  piit-lilo  (:<iiiocido 
<'oii  el  iioiMbrc  de  Ilcraelüopólita  en  el  lleptaiionii- 
<la. — La  sofíniída,  llamada  eu  egipcio  Setliro,  esta- 

ba al  K.  de  Tanis. 
11KIÍA(JLII)AS:  así  se  llama  á  los  hijos  y  á  los 

iiielos  y  <leiiias  dcsL'emlieiites  dfi  llércides:  después 
de  la  nnierte  (!••  este  héroe  (afio  1300  antes  de  Je- 
sueristo),  Hilo,  su  hijo  y  su  inmediato  heredero,  y 
los  dennis  Jlernelidas,  incron  espuisados  de  Tiryn- 
to  y  del  l'oloponeso  por  Euristeo:  retiráronse  pri- 

mero á  laTraehinia,  y  después  a  Ática,  desde  cuyo 
punto  con  el  auxilio  de  Teseo,  procuraron  volver 
á  entrar  en  el  Pclojioneso:  vencidos  eu  dos  espedi- 
ciones  y  rechazados  por  un  oráculo,  renunciaron  á 
RUS  tentativas  dcsjjues  de  la  iimerte  de  Hilo,  y  se 
retiraron  al  pais  de  los  dorios,  Ibrmando  el  propó- 

sito de  uo  molestar  mas  al  l'eloponeso  por  espacio 
de  cien  afios;  pero  faltaron  á  su  palalira,  porijue 
ayudados  de  los  dorios  y  bajo  el  niiiiido  de  Cluoileo 
y  Aristomaeo  intentaron  dos  invasiones  (¡ue  no  tu- 

vieron resaltado:  líltimaraente,  en  la  quinta  espe- 
dicion  lograron  reconquistar  el  Peloponeso,  llevan- 

do a  su  cabeza  a  Aristodeino,  cuyos  descendientes 
reinaron  en  Lucedemonia:  Temeno,  que  se  apoderó 
de  Argos,  y  Creslbnto  que  heredó  la  Mesauia,  cu- 

yo acontecimiento  ocurrió  80  años  después  de  la 
toma  de  Troya  (1190,  ó  según  otra  cronología 
1104  antes  de  Jesucristo ) :  otros  Heraclidas  reina- 

ron eu  Lidia  y  Macedonia:  los  primevos  eran  des- 
cendientes de  Aleeo,  hijo  de  Hercules  y  de  Onfale 

ó  de  Malis;  y  los  segundos  de  Carano. 
HEHACLIDRS  DE  PONTO,  PONTICüS 

HEUACLIUlíiS:  (ilósofo  griego  de  Heraclea,  en 
el  Ponto;  vino  n  Atenas  el  año  357  antes  de  Jesu- 

cristo, y  fué  succesivamente  discípulo  de  Speusipo, 
de  Platón  y  de  Aristóteles:  compuso  nmchas  obras 

de  filosol'ia,  física  ygramntica:  de  todasestas  obras 
solo  han  llegado  hasta  nosotros  algunos  estrados 
de  su  "Tratado  tle  las  constituciones  de  los  esta- 

dos," publicado  |)or  Kaipler,  Halle,  1804,  y  por  Co- 
ray,  Paris,  1805  (.primer  tomo  de  la  biblioteca  grie- 

ga ) :  tamliien  se  conserva  del  mismo  autor  un  "Tra- 
tado de  las  alegorías  de  Homero. 

HKRACLIO:  emperador  de  Oriente,  hijo  de  un 
exarca  de  Atrica;  derribó  al  tirano  Focas  en  610, 
y  se  hizo  coronar  en  lugar  sayo  á  la  edad  de  35 
ttiios:  desde  610  a  622  su  reinado  se  distinguió  por 
los  desastres  que  ocurrieron;  el  imperio,  invadido 
en  Europa  por  lo-;  avaros,  y  por  los  persas  eu  Asia 
menor  y  Egipto,  se  encontró  reducido  n  les  muros 

de  Constantinopla;  pero  desde  62'i  a  629  fuá  para 
el  imperio  un  periodo  de  gloria;  Heraelio,  ])uesto 
á  la  cabeza  de  sus  tropas,  ganó  muchas  victorias  a 
Cüsroes,  rey  de  los  persas,  y  reconquistó  el  Asia 
menor  hasta  el  Tigris,  mientras  que  el  patricio  I3o- 
noso  rechazaba  a  los  barbaros  lejos  de  Constanti- 

nopla; mas  en  seguida  comenzó  una  nueva  época 
de  reveses,  esto  es,  desde  632  a  641:  Heraelio  no 

se  oi'upó  desde  entonces  mas  que  de  controversias 
teológicas,  publicando  eu  favor  de  los  monotelitas 

Tomo  IV. 

un  famoso  edicto  llamado  Ectliese:  durante  este- 
tiempo  los  lugartenientes  di.l  califa  Abubekre  to 
inarou  á  Damasco  (632):  desijues  se  entregó  Je- 
nisalem  al  califa  Omar  (637  i,  y  por  último  se  per- 

dieron la  Mesopotamia,  la  Siria  y  Palestina:  He- 
raelio se  mostró  débil  é  inejito  en  medio  de  estos 

desastres,  y  murió  eu  641,  ilejando  dos  hijos,  He- 
raelio Constantino  y  Heraclconas,  que  solo  reina- 

ron algunos  mese.s. 
HKRACLIO  II  (CoxsuxTiNo):  hijo  de  Hera- 

elio y  de  Flavia  Eudoxia;  nació  en  Constantiiiojila 
en  012,  succedió  á  su  padre  en  641  y  no  reinó  mus 

que  algunos  meses:  dividió  el  trono  con  su  herma- 
no Heraeleonas,  hijo  de  la  emperatriz  Martina:  ha- 

bieiulo  sabido  que  su  padre  liabia  depositado  un 

tesoro  en  el  palacio  de  Pirro,  patriarca  de  Constan- 
tinopla, y  que  debía  ser  devuelto  a  la  emperatriz 

Martina  en  caso  de  alguna  desgracia,  mandó  sacar 
el  dinero  y  Martina  se  vengó  envenenándole. 
HERACLIO:  rey  de  Georgia,  1760-1798.(Véa- 

se  Gkoüoi.v.  i 
HERACLITO  DE  EFESO:fdósofo  griego  de 

la  escuela  de  Jonia;  floreció  el  año  de  500  antes 
de  Jesucristo:  obtuvo  singulares  distinciones  en  su 

patria;  pero  habiendo  sido  victima  de  una  injusti- 
cia, renunció  a  los  negocios  y  se  retiró  lejos  del  tra- 

to común  de  los  hombres  a  una  montaña  solitaria 
donde  se  alimentaba  de  yerbas  y  raices:  agobiado 
con  sus  continuas  dolencias,  se  dejó  morir  de  ham- 

bre á  la  edad  de  60  años:  Heraclito  era  de  un  ca- 
r.icter  taciturno  y  misántropo,  lo  cual  ha  dado  oca- 

sión a  decir  que  siempre  estaba  llorando;  personaje 
enteramente  opuesto  a  Demócrito,  que  estalm  rién- 

dose incesantemente:  dejó  escrito  un  "Tratado  so- 
bre la  naturaleí.a"  (en  prosa),  y  otros  escrito.?,  todos 

notables  por  su  oscuridad,  lo  cual  ha  contribuido  á 
dar  á  su  autor  el  sobrenombre  de  Tenebroso:  He- 
riclito  admitía  por  iinieo  principio  el  fuego;  pero 
un  fuego  puro  y  sutil,  diferente  de  aquel  que  noso- 

tros vemos;  decia  que  todas  las  cosas  están  en  per- 
petua emanación,  que  todo  se  trasforma,  y  que  na- 

tía permanece  en  el  mismo  estado,  que  las  partes 
di'l  universo  están  siempre  unidas  por  la  concordan- 

cia y  separadas  por  la  discordancia;  que  el  mundo 
debe  perecer  por  medio  de  un  incendio  general:  re- 

conocía una  razón  universal  que  todos  los  hombres 
reciben  por  una  especie  de  aspiración  y  de  este  mo- 

do parecía  colocar  el  criterio  de  la  verdad  en  el 
acuerdo  unánime:  no  quedan  de  Heraclito  mas  que 
algunos  fragmentes  que  escrupulosamente  han  reu- 

nido H.  Etienne  en  su  "Poesis  philosoüca,"  Paris, 
1573,  y  Slieleiermacher,  en  el  "Museo  de  la  ciencia 

de  los  antiguos." HERACLITZA,  HERACLEA:  ciudad  déla 
Turquía  europea,  en  Romelia,  a  orillas  del  mar  de 

Mn-inara,  y  a  7J  leguas  X.  E.  do  G-alipoli;  esta 
bastante  poblada. 
HERÁLDICA:  ciencia  de  los  escudos  y  arme- 

rías. (Véase  Bi,.\son'  y  Ar5ikrias.) 
HERALDOS:  los  herahlos,  llamados  también 

reyes  de  armas  ó  farautes,  fueron  instituidos  por 
Julio  César,  para  intimar  las  declaraciones  de  guer- 

ra, los  desafíos,  y  para  autorizar  estos  actos:  como 
9 
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meros  ¡ntiraadores  de  la  guerra,  ya  crnn  conocidos 
desde  la  mas  remota  antigüedad:  la  época  de  los 
heraldos  ha  sido  la  edad  media,  en  la  que  declara- 

ban la  guerra  y  los  desafíos,  anotaban  las  proezas 
de  los  caballeros,  y  llevaban  la  relación  de  las  ba- 

tallas, arreglaban  los  escudos  de  armas  á  los  nue- 
vos caballeros,  proclamaban  las  leyes  de  los  torneos 

y  los  nombres  de  comí  atientes  y  vencedores,  distri- 
buían las  recompensas,  publicaban  la  paz,  reclama- 

ban los  prisiouercs,  convocaban  las  cortes,  asistían 
á  la  consagración  de  los  reyes,  y  no  habla  ceremo- 

nia á  que  no  asi-tiesen  ó  en  que  no  figurasen,  y  muy 
particularmente  en  los  torneos,  donde  eran  los  ar- 

bitros entre  los  mismos  reyes:  en  Francia,  los  he- 
raldos formaron  una  especie  de  colegio  que  tenia 

sus  estatutos  y  presidente:  para  ser  heraldo  se  ne- 
cesitaban pruebas  de  nobleza,  y  estar  muy  versado 

en  la  ciencia  del  blasón,  llamada  por  esto  heráldica,  | 

puesto  que  todos  los  que  habían  de  ser  recibidos  ca-  | 
Ijalleros  tenían  que  probar  )ior  medio  de  los  heral-  ¡ 
dos  su  genealogía:  los  heraldos  gozaljan  de  muchas  | 
preeminencias  en  todas  las  cortes,  siendo  sagrada  j 
su  persona  en  el  desempeño  de  las  relaciones  inter- 

nacionales: su  distintivo,  ademas  del  traje  de  ar- 
mas, era  una  dalmática  en  que  por  las  dos  caras 

iban  bordados  de  realce  los  blasones  de  su  prín- 
cipe. 
HERAT:  ciudad  del  Afghanistan,  capital  del 

Khorazan  oriental  y  de  la  provincia  de  su  nombre, 
á  116  leguas  O.  X.  O.  de  Kabul,  y  á  136  E.  N.  E. 
de  Ispahaii,  en  un  fértil  valle  cerca  del  rio  Tedjend, 
sobre  el  cual  liay  un  hermoso  puente  de  ladrillo  de 
400  varas  de  largo:  está  fortificada  y  encierra  nu 
gran  número  de  bazares,  mezquitas  y  casas  de  ba- 

ños: se  fabrican  allí  telas  de  algodón  y  seda,  chales, 
tapicerías,  esencia  de  rosa,  &c.,  siendo  el  comercio 
bastante  considerable:  esta  ciudad  es  la  antigua 

Aria,  que  dicen  existia  desde  el  tiempo  de  Alejan- 
dro; frecuentemente  lia  sido  asolada  por  los  diver- 

sos conquist  -dor  s  que  han  disputado  la  dominación 
del  Asia:  fué  tomada  ])or  Gengis-Kan,  y  de.spues 
por  Tamerlan,  que  la  convirtió  en  residencia  de  su 
imperio;  pasó  en  seguida  al  dominio  de  los  Sofisile 
Persia,  pero  se  apoderaron  de  ella  en  1715  los  du- 
ranis,  nación  afgbanesa:  reconquistóla  Ísadir-Chad 
en  1731,  y  Ahraed-Chad  en  1749;  pero  en  la  ac- 

tualidad se  mantiene  independiente  y  forma  parte 

de  aquella  porción  del  Khorazan,  que  suele  com- 
prenderse bajo  el  nombre  do  país  de  los  Eimokes 

eu  el  reino  de  Cabul:  el  rey  de  Persia  ha  intentado 
recientemente  (1840)  agregarla  á  sus  estados;  pe- 

ro sus  esfuerzos  no  han  tenido  todo  el  resultado  que 
se  prometía. 
HERAULT:r¡ode  Francia, nace  enlas  Cevenas 

(departamento  del  Gard);  riega  a  San  Guilhem, 
Pezenas  y  Bessan,  y  desagua  en  el  ilediterraneo 
en  el  puerto  de  Agyde,  después  de  un  cur.so  de  unas 
24|  leguas. 

HER  AULT  (depart.\mento  del):  uno  de  los  de- 
partamentos meridionales  de  la  Francia;  está  limi- 

tado al  N.  por  los  departamentos  del  Gard  y  del 
Aveiron;  al  E.  por  el  del  Gard;  al  S.  por  el  del 
Ande  y  el  M^ditemínno:  al  O.  por  los  dol  Tarn  y 

del  Ande:  tiene  23  leguas  de  largo  del  S.  O.  a]  N. 
E.,  13  en  su  mayor  anchura  y  236  de  superlicie:  sq 
población  es  de  So7.S46  hab. ;  su  capital  Monipcller: 
estaba  comprendido  todo  él  en  el  antiguo  Langue- 
doc:  riegan  este  departamento  el  Herault,  el  Lez 
y  el  Orbe;  atraviésanle  los  canales  del  Mediodía, 
de  Lunel,  de  Graves  de  la  Peyrade  y  de  Mompe- 
11er,  &c. :  el  suelo  produce  poco  trigo,  pero  muchas 
flores  y  frutas:  las  campiñas  de  IJeziersy  de  Peze- 

nas son  notables  por  la  riqueza  de  sus  productos: 
cógense  en  abnndancia  vinos  esquisitos  como  los 
de  San  Jorge,  Frontiñan,  kc:  en  las  montañas  se 
crian  plantas  medicinales  y  aromáticas:  el  moral  y 
la  higuera  son  de  los  arboles  mas  comunes:  las  sel- 

vas están  poljladas  de  pinos,  encinas  y  alcornoques: 
en  sus  prados  se  cria  mucho  ganado  lanar,  notable- 

mente mejorado  en  el  dia  por  haberlo  cruzado  con 
la  casta  merina:  la  pesca  de  la  sardina  y  la  cria  del 

gusano  de  seda,  son  otros  de  los  ramos  que  consti- 
tuyen la  riqueza  de  este  pais:  hay  canteras  de  már- 

mol, granito,  alabastro,  yeso,  ulla  y  cristal  de  ro- 
ca, y  minas  de  hierro,  cobre  y  plomo:  en  muchos 

parajes  se  hallan  lagunas  saladas  muy  productivas; 
tierras  aluminosasy  aguas  minerales  calientes,  sien- 

do las  de  mayor  nombradla  las  de  Belornc,  Gabian 
y  Mompeller:  la  industria  fabril  es  muy  activa,  pues 
se  encuentran  mas  de  500  hilanderías  de  lana,  775 
telares  de  paños  y  900  para  gorros  de  seda:  hay 
ademas  multitud  de  fabricas  de  aguardiente,  de  car- 

denillo y  de  otros  ácidos  minerales,  de  licores,  de 

perftmies  y  de  confituras:  el  departamento  del  He- 
rault tiene  4  düstritos  (Beziers,  Lodeve,  Mompeller 

y  San  Pous),  36  cantones  y  328  pueblos:  pertenece 
a  la  novena  división  militar,  y  posee  uii  arzobispa- 

do y  un  tribunal  real,  que  reside  en  Mompeller. 
HERAULT  DE  SECHELLES  {Mop.i.v  Juas): 

convencional;  nació  en  Paris  en  760,  de  una  fami- 
lia antigua  y  noble:  cuando  estalló  la  revolución 

era  ya  conocido  como  abogado  y  literato:  alirazó 
los  principios  de  aquella  con  calor,  y  fué  nombra- 

do diputado  de  la  asamblea  legislativa,  y  después 
de  la  convención:  tomó  asiento  entre  los  revolucio- 

narios mas  exaltados;  presidió  la  convención  el  2 
de  junio,  cuando  fueron  ¡iroscriptos  los  girondinos: 
tuvo  la  principal  parte  en  la  constitución  de  1793, 
establecida  después  de  aquel  acontecimiento:  He- 

rault fué  también  individuo  de  la  junta  de  salvación 

pública,  y  como  en  ella  se  mostrase  muy  reserva- 
do, se  le  acusó  de  retrógrado,  y  en  su  consecuencia 

fué  preso  el  9  de  marzo  de  1794,  pocos  dias  antes 
que  su  amigo  Danton  y  Camilo  Desmoulins:  todos 
marcharon  juntos  al  cadalso  el  5  de  abril  de  1794: 
Herault  de  Sechclles  ha  dejado  algunos  escritos: 
"Una  visita  á  BulTon,  1785,  en  S.",  reimpresa  en 
1802  bajo  el  título  de  Viaje  á  Moutbi.rd;  Porme- 

nores sobre  la  sociedad  de.  Othen,  1790,  en  8.°; 
Teoría  de  la  ambición,  1802,  eu  8." 
HERBAULT:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 

tón (Loíre  y  Clier),  á  3  leguas  O.  de  Blois  y  a  4 
S.  de  Vendóme:  tiene  720  hab. 

HERBELOTíB.vRToLOMÍ:  de):  orientalista;  na- 
ció en  Paris  en  1625,  murió  en  1696;  recorrió  la 

Italia  para  consultor  los  manuscritos,  residió  largo 
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tiempo  eii  Florencia  al  liulo  del  gran  iluquo ;  á  su  ru- 
gri'SO  á  Friuiclii  fiió  iioinbraiio  intérprete  de  las  leii- 
guus  orientales  y  después  profesor  de  siriaco  en  el 

colegio  de  Francia:  se  le  delie:  "Biblioteca  orien- 
tal ó  diccionario  universal,"  <i»e  contiene  todo  lo 

relativo  á  los  pueblos  de  Oriente,  l'aris  Ul'JT,  en 
folio:  la  Haya  1777-1782,  -1  vol.  en  4.":  esta  oln-a 
es  notable  por  su  vasta  erudición;  pero  carece  de 
critica:  el  autor  no  pudo  imprimirla  á  su  costa,  y 

t'uó  publieaila  por  Galland. 
IIKRIMÍRA  V  DFSSARTSí  Nicolás  i.k):  es- 

critor del  siíjlü  XVi,  de  una  familia  noble  de  Pi- 
<;ardía,  nmriii  Incia  l^Tid;  tenia  el  titidode  comi- 

sario ordenador  de  la  artillería  real:  es  conocido 

por  muchas  traducciones:  la  de  "Amadis  do  (iau- 
iii"  hecha  del  es[)aftol,  1540-1 548  y  emprendida 
por  orden  de  Francisco  I;  las  del  primer  libro  de 

la  "Crónicii  del  nuiy  valiente  y  temido  D.  Florez 
de  (¡recia,"  I55'2,  en  folio;  de  "Flavio  Joscfo," 
1557,  en  folio,  y  del  "Reloj  de  príncipes,"  &c. 
IIKKHEIISTEÍX  (Siuisjiukdo,  bauhn  riK):  his- 

toriador; nació  en  la  Raja  Estiria  en  1480,  murió 
en  1560;  desempeñó  con  honor  muchas  misiones 
diplomáticas  en  Rusia,  Dinamarca  y  Coustantino- 
pla:  es  autor  de  una  historia  de  Rusia  muy  estima- 

da: "Rerum  raoscoviticarum  comcntarii,"  Viena, 
1549,  Hasilea,  1556,  y  traducida  al  alemán,  Vie- 

na, 1557. 
II ERBERTO  DE  CH ERBURY  (i.orr  Euvau- 

Do):  hombro  de  estado  y  tilósoi'o;  nació  en  el  afio 
de  1581  en  JMontgommery,  y  falleció  en  el  de  1()48; 
distinguióse  tanto  por  sus  cualidades  físicas  cuan- 

to morales,  y  en  su  juventud  tuvo  mucho  partido 
entre  las  señoras  de  la  corte  de  Inglaterra  y  las  de 
Francia:  después  de  haber  servido  con  distinción 
á  las  órdenes  del  príncipe  de  Orange,  fué  nomlira- 
do  por  Jacobo  I  embajador  cerca  de  Luis  XIII  y 
trabajó  con  suma  habilidad  y  tino  en  favor  ile  los 
protestantes:  tuvo  durante  esta  embajada  acalora- 

das desavenencias  con  el  condestable  de  Liiynes: 
á  su  vuelta  á  Londres  le  hicieron  par  de  Irlanda 

y  poco  después  de  Ligia  térra:  Herl)erto  de  Clier- 
bury  fué  uno  de  los  primeros  que  profesaron  el  deís- 

mo, y  ha  consignado  sus  opiniones  sobre  este  pun- 
to en  las  obras  tituladas:  "De  veritato  prout  dis- 

tinguitur  á  revelationes;  París,  1624,  Londres, 

1645;  De  religioni  laici,"  (á  continuación  de  la  an- 
terior): ademas  existen  las  siguientes:  "Historia 

de  Enrique  YIII,  en  iüglés,  obra  muy  estimada  de 
los  inteligentes;  Vida  de  Herberto,  escrita  por  él 

mismo,"  publicada  en  1730  por  Horacio  Walpole: 
su  hermano  Jorge  Herberto,  ha  dejado  algunas 

poesías  sagradas,  las  cuales  tienen  por  título:  "El 
templo  y  el  ministro  del  campo:"  murió  en  1635. 
HERBICiNAC:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 

^         ton  del  Loire  Inferior,  á  5^  leguas  O.  N.  O.  de  Sa- 
benay,  y  a  lOi  O.  N.  O.  de  Naiites;  tiene  de  pobla- 

ción 3.110  hab. 

HERBIX  (Augusto  Fraxcisco  Juman)  :  orien- 
talista; nació  en  Paris  en  1783,  y  murió  en  1806; 

publicó  una  "Gramática  árabe,  Paris,  1803,  1  vol. 
en  folio;  una  "Noticia  sobre  Hafiz  de  Chyraz,"  poe- 

ta árabe,  con  una  imitaciou  cu  verso  de  algunas  odas 

de  este  poeta,  1800,  en  12.°:  dejó  adeiras  muchas 
obras  importantes.  "Diccionario  árabe  francés  y 
¡Vanees  árabe,  2  vol.;  Historia  de  los  poetas  per- 

sas; Tratado  sobre  la  música  de  los  árabes;  Siuó- 
nimos  árabes,"  &c. 
HERBIPOLIS:  nombre  latinizado  de  Wlrtz- 

BOUKO. 

IIERBST  (Juan  Fedekico  Gcii.i.ermo):  natura- 
lista alemán;  nació  el  aílo  de  1743  en  Petershagen 

(principado  de  Mindeiij,  y  falleció  en  el  de  1807; 
primero  fué  director  de  ciencias  naturales  eu  un 
colegio  de  Berlín,  luego  recibió  las  órdenes  y  le  nom- 

braron capellán  de  un  regimiento  iirusiano;  distin- 
guióse en  el  pulpito  y  perteneció  á  muchas  socieda- 

des sabias;  ademas  de  una  eacelente  colección  de 

sermones,  ha  dejado  algunas  obras  sobre  historia  na- 
tural, como  el  "Ensayo  de  una  historia  natural  de  los 

eangrtyosy  langostas  de  mar,  Zurich  y  Berlín,  1782 

y  1784,  3  vol.  en  4.°,  con  grabados;  Introducción  al 
conocimiento  de  los  insectos,  Berlín  y  Aralsund, 
1784-1787,  3  vol.  en  folio,  con  grabados;  Introduc- 

ción al  conocimiento  de  los  gusanos,  Berlín,  1787- 
1789,  2  vol.  8.°,  con  figuras;  Sistema  natural  de  to- 

dos los  insectos  conocidos,  tanto  indígenas  como 

exóticos,"  Berlín,  1783-1804,  11  vol.  en  8.°,  con 

figuras. 
lIERCL'i'LANO:  ciudad  de  Campaiiia,  situada 

en  la  costa  entre  Ñapóles  y  Ponipeya:  el  afio  79  de 
nuestra  era  fué  destruida  y  sepultada  por  una  erup- 

ción del  Vesubio:  el  descubrimiento  de  sus  suntuo- 
sas ruinas  se  debe  á  una  casualidad:  estando  un  la- 

brador de  Portici,  en  1713,  abriendo  «u  pozo,  en 
su  jardín,  halló  algunos  trozos  de  hermoso  marmol, 
lo  cual  dio  márg-en  á  que  se  hiciesen  varías  escava- 
cioiies  y  se  encontraran  algunos  fragmentos  de  la 
antigua  opulencia  de  Herculano:  se  han  sacado  de 
estas  ruinas  considerables  objetos  preciosos  de  an- 

tigüedades que  se  han  trasladado  a  Portici,  y  con 
los  cuales  se  ha  llegado  á  formar  un  rico  museo: 
Herculano  era  una  ciudad  bastante  bella,  en  cuan- 

to á  metales  preciosos  se  ha  encontrado  muy  poco, 
como  también  un  e-scaso  número  de  esqueletos  hu- 

manos, lo  cual  prueba  que  los  habitantes  tuvieron 
el  tiempo  necesario  para  huir  en  los  angustiosos  mo- 

mentos de  la  erupción. 
HÉRCULES:  el  mas  célebre  de  los  héroes  de  la 

antigüedad;  era,  según  la  fábula,  hijo  de  Júpiter  y 
de  Alcmena,  mujer  de  Anfitrión,  rey  de  Tírintio,  y 
vivía  en  el  siglo  XIV  antes  de  Jesucristo  en  1330: 
apenas  nació,  la  celosa  Juno  que  le  aborrecía  por 
causa  de  su  madre,  envió  contra  él  dos  serpientes 
para  que  le  devorasen,  mas  el  nífio  las  hizo  pedazos: 
Hércules  llegó  á  tener  en  muy  poco  tiempo  una  cor- 

pulencia y  una  fuerza  estraordinaria,  y  se  hizo  céle- 
bre por  multitud  de  hazañas  maravillosas:  obligado 

por  los  destinos  a  obedecer  á  Euristeo  (véase  este 
nombre),  emprendió,  por  disposición  de  este  prin- 

cipe, muchos  trabajos  peligrosos,  siendo  los  princi- 
pales los  conocidos  cou  el  nombre  de  los  "Doce  tra- 
bajos de  Hércules:''  he  aquí  el  orden  cronológico 

con  que  los  enumera  Apolodoro,  que  de  todos  los 
mitólogos  de  la  antigüedad  es  el  que  mas  porme- 

nores da  sobre  la  vida  de  este  héroe. — Trabajo  1.": 
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la  primera  orden  qne  Earisteo  dio  al  hijo  de  Ale- 
mena,  fué  que  matara  al  león  de  ísemea  y  le  trajera 
la  piel:  este  animal,  engendrado  por  Tiíbii,  era  in- 

vulnerable y  de  un  tamaño  prodigioso,  y  hacia  mu- 
cho tiempo  que  asolaba  el  pais  situado  entre  Micenas 

y  Neraea:  uo  habiendo  podido  Hércules  herirle  con 
ías  flechas  que  le  disparó,  le  persiguió  armado  de  su 
clava  hasta  la  caverna  que  le  servia  de  guarida,  y 
la  cual  tenia  dos  bocas;  después  de  haber  tapailo  la 
una,  entró  por  la  otra,  luchó  cuerpo  a  cuerpo  con 
el  león,  y  apretándole  el  cuello  le  ahogó :  en  seguida 
se  lo  eciió  al  hombro  y  lo  llevó  á  Micenas:  asom- 

brado entonces  Euristeo  del  valor  y  de  la  fuerza  de 
Hércules,  no  quiso  dejarle  entrar  en  la  ciudad,  y  le 
niaudó  que  se  quedara  fuera  de  una  de  las  puertas 
para  recibir  allí  sus  órdenes  y  traer  las  pruebas  de 
sus  hazañas:  dicese  también  que  fué  tal  el  miedo 

que  se  apoderó  de  aquel  principe  después  del  com- 
bate del  león  de  ÍSeniea,  que  mandó  construir  se- 

cretamente una  cuba  de  bronce  colocada  debajo  de 
tierra,  en  la  cual  se  oscoiidia  siempre  qne  Hércules 
venia  á  Micenas,  y  desde  allí  le  enviaba  sus  órde- 

nes por  un  heraldo  llamado  Copreo. — Trabajo  2.°: 
la  segunda  orden  qne  Hércules  recibió  de  Euristeo 
fué  que  matara  la  Hidra,  dragón  monstruoso  qne 
tenia  siete  cabezas,  segnn  Alceo,  Apolodoro  é  Hi- 
ginio,  ó  cincuenta,  según  Simouide,  ó  ciento,  según 
Diodoro  de  Sicilia:  este  animal  infestaba  todo  el 

pais  de  Lerna  que  regaba  el  Amimone,  rio  de  Ar- 
gólida:  Hércules  partió  á  atacarle  en  compañía  de 
su  amigo  lolas:  apenas  llegó  d  la  cueva  donde  el 
monstruo  se  guarecía,  le  obligó  á  salir  lanzando  fle- 

chas inflamadas  al  interior  de  la  caverna:  persígnela 
con  su  maza;  la  Hidra  vuelve  de  repente  sus  cabezas 
amenazadoras  hacia  el  que  se  atreve  a  atacarla;  no 
se  arredra  el  héroe,  derriba  todas  las  que  hiere,  pero 
inútilmente,  porque  á  medida  que  cae  uua,  renacen 
otras  dos:  para  vencer  esta  dificultad,  Hércules  le 
mandó  á  lolas  qne  quemara  con  tizones  encendidos, 
y  según  otros,  con  un  hierro  candente  la  raiz  de  ca- 

da una  de  las  cabezas  que  derribaba;  por  este  me- 
dio contuvo  aquella  reproducción  funesta,  y  logró 

matar  aquel  terrible  animal:  después  de  haberle 
abierto  el  vientre  mojó  sus  flechas  en  la  hiél,  á  ün 
de  que  cada  una  de  las  que  disparase  hiciese  una 
herida  incurable. — Trabajo  3.°:  informado  Euristeo 
de  la  victoria  de  Hércules,  le  mandó  por  tercer  tra- 

bajo que  le  trajera  viva  la  cierva  de  cuernos  de  oro 
V  pies  de  bronce  que  recorría  las  inmediaciones  de 
(Enea,  y  que  estaba  consagrada  a  Diana:  como  cor- 

ría con  una  viveza  increíble,  estaba  persuadido  de 
(|ue  le  costaría  snmo  trabajo  cogerla;  y  así  fué  la 
verdad,  porque  Hércules,  que  no  quería  matarla, 
ni  herirla,  empleó  un  año  entero  en  perseguirla: 
unos  dicen  que  la  cogió  cuando  estaba  cansida,  otros 

que  por  medio  de  una  trampa,  y  por  último,  no  fal- 
ta también  quien  diga  que  la  hirió  ligeramente  para 

disminuir  su  celeridad:  cuando  la  llevaba  sobre  sus 

hombros,  se  la  quitó  Diana,  acompañada  de  Apo- 
lo y  le  reprendió  ásperamente  por  haber  osado  ata- 

car á  nn  animal  que  le  estaba  consagrado:  Hércu- 
les se  disculpó  con  la  orden  de  Euristeo  autorizado 

por  los  dioses,  y  calmando  por  este  medio  la  cóle- 

ra de  la  diosa,  llevó  la  cierva  á  Micenas. — Traba- 
jo 4.*:  en  cuarto  lugar  le  mandó  el  rey  de  Micenas 

que  le  trajera  vivo  un  jabalí  que  asolaba  en  la  Ar- 
cadia las  cercanías  de  Erymantho  y  de  la  ciudad 

de  csie  nombre:  al  ir  Hércules  a  la  caza  de  este 
animal  pasó  por  el  monte  Foloe,  donde  atacó  por 
su  propia  voluntad  a  los  centauros:  apenas  vio  el 
jabalí,  corrió  tras  él,  y  a  fuerza  de  perseguirle  por 
entre  la  nieve  de  que  estaba  cubierto  el  monte,  lo 
cansó  de  modo  que  logró  sujetarlo  y  atarlo  sin  gran 
diticultad,  y  trasportarlo  sin  peligro  a  Micenas:  se- 

gún Diodoro  de  Sicilia,  la  vista  de  este  animal  fué 
la  que  obligó  á  Euristeo  á  ocultarse  de  miedo  en 
una  cuba  de  bronce. — Trabajo  5.':  Hércules  reci- 

bió la  orden  de  ir  á  limpiar  el  establo  de  Augeo  ó 
Augias,  rey  de  Lidia,  que  no  se  había  limpiado  en 
mucho  tiempo,  y  el  hedor  que  eshalaba  infestaba  los 
países  circunvecinos:  de  nada  menos  se  trataba,  se- 

gún Luciano,  que  de  sacar  el  estiércol  de  tres  mil 
bueyes  amontonado  en  el  espacio  de  muchos  años, 
de  modo  qne  en  esta  orden  se  nuia  el  insulto  al  cas- 

tigo; pero  Hércules  la  ejecutó  de  uua  manera  hon- 
rosa: en  lugar  de  sacar  el  estiércol  a  hombros,  hizo 

pasar  al  establo  el  rio  Peneo,  según  unos,  ó  el  rio 
Alfco,  según  otros,  ó  ambos  á  la  vez,  según  Ajio- 
lodori.,  y  el  agua  se  llevó  todas  las  inmundicias: 
este  trabajo  no  fué  para  Hércules  mas  que  taren 

de  un  día. — Trabajo  0.":  numerosas  bandadas  de 
aves  carnívoras  y  frugívoras  devoraban  los  reba- 

ños y  los  frutos  de  los  países  que  regaba  el  lago 
Estínfalo  en  Arcadia;  Euristeo  mandó  á  Hércules 

que  las  cazara;  pero  como  fuese  imposible  estermí- 
narlas  una  a  una  en  razón  á  su  número,  recurrió 

Hércules  á  la  destreza,  y  después  de  haber  destrui- 
do parte  a  flechazos,  espantó  y  ahuyentó  el  resto 

con  el  ruido  de  címbalos,  campanillas  de  bronce,  y 

otros  instrumentos. — Trabajo  7.°:  Hércules  recibió 
orden  de  traer  á  Micenas  un  toro  de  los  mas  bra- 

vos que  hubiese  en  Creta:  Acnsílao,  citado  por  Apo- 
lodoro, dice  que  este  toro  es  el  mismo  que  llevó  Eu- 

ropa a  Júpiter:  otros  quieren  que  sea  el  que  ÍCep- 
tuno  envió  desde  el  fondo  del  mar  al  rey  Minos,  es 
decir,  el  mismo  de  que  se  enamoró  Pasifae,  y  de 
cuya  unión  nació  el  Miuotanro:  sea  de  esto  loque 
quiera.  Minos,  rey  de  Creta,  permitió  á  Hércules 
cogerlo  sí  podia  domarlo,  y  habiéndolo  logrado  el 
héroe,  lo  llevó  al  Peloponeso  y  lo  presentó  en  se- 

guida a  Euristeo,  que  sabiendo  que  estalia  consa- 
grado, m,andó  qne  lo  dejaran  en  libertad:  este  toro 

anduvo  errante  por  algún  tiempo  por  la  Arcadia, 

la  Laconia  y  ])asó  al  Atiea,  donde  asoló  las  cerca- 
nías de  Maratón, — Trabajo  8.°:  en  seguida  mandó 

el  rey  de  ]Síícenas  d  Hércules  que  le  trajera  los  ca- 
ballos de  Díomedes,  rey  de  los  Bístones,  pueblos 

de  Tracía:  estos  caballos  se  alimentaban  de  carne 

humana  y  eran  tan  furiosos,  qne  fué  preciso  poner- 
les pesebres  de  hierro,  y  atarlos  con  cadenas  de  lo 

mismo:  al  llegar  Hércules  a  Tracía  d  la  cabeza  de 
muchos  voluntarios,  mató  primero  á  los  que  guarda- 

ban estos  caballos,  después  al  rey  Diomedes  que  les 
daba  á  comer  la  carne  de  los  estranjeros,  y  los  vol- 

vió dócilesy  sumisos,  saciándolos  con  la  de  su  propio 
amo;  habiendo  acudido  los  bistones  con  las  armas 
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en  la  mano  para  apoderarse  de  estos  caballos,  los 
puso  liajola.nuanla  do  AliUfro,  su  favorito,  a  quiuii 
düvoniroii  iiiiuiitras  Hércules  atacal)a  este  pueljlo: 

algunos  autores  dicen,  que  irritado  Hércules  con- 
tra los  caballos,  los  mató  ton  su  nniza,  y  edilicó  una 

ciudad  a  que  dio  el  nombre  de  su  favorito:  otros,  y 
esta  es  la  opinión  mas  seífuida,  aseguran  (pie  con- 

dujo estos  auimules  a  MIcenas  y  (pie  Kuristeo  ios 
envió  al  monte  Olimpo,  donde  fueron  devorados  por 
lleras:  Diodoro  de  Sicilia  pretende  que  el  rey  de 
Micenas  los  consagró  a  Júpiter,  y  que  su  raza  sub- 

sistió hasta  el  reinado  de  Alejanilro  el  Gratule. 

(Véase  AiiDKHo.  j — Trabajo  i).°;  se  mandó  después 
a  Hércules  que  trajese  a  Jínristeo  el  cefiidor  de 
Hipólita,  reina  de  las  Amazonas,  mujeres  guerre- 

ras que  baljitaban  las  orillas  del  rio  'J'ermodonte: 
ejecutó  esta  orden  de  la  manera  ([ue  referimos  en 

otro  lugar.  (V^éase  Hipóuta,  am.vzoxas). — Traba- 
jo 10:  la  fama  habia  publicado  ipie  uii  rey  de  Ibe- 

ria ó  de  España,  llamado  Gergon,  hijo  de  Crysa- 
lior  y  de  Gallirlioé,  tenia  tres  cuerpos  de  hombre 
reunidos,  de  modo  que  se  le  velan  seis  brazos  y  seis 
piernas:  esto  rey  tenia  una  vacada  que  mantenía 
con  carne  humaiui,  la  cual  estaba  conliada  á  los  cui- 

dados de  un  pastor  llamado  Eurition,  y  guardada 
por  el  perro  Ortlios,  que  tenia  dos  cabezas,  ó  según 
algunos  autores,  |)or  el  dragón  que  tenia  siete:  Hér- 

cules recibió  órdeii  de  ir  a  atacar  a  este  rey,  qui- 
tarle su  ganado  y  conducirlo  a  Argólida,  lo  que 

ejecutó  con  una  habilidad  y  valor  dignos  de  sus 
l)rimeras  ha/.añas.  (Véase  Geiuon,  Euuition  y  Ok- 
Tiios.  "I — Trabajo  11:  en  el  articulo  Hespéridos  se 
hallar.i  la  historia  del  trabajo  II,  que  le  fué  im- 

puesto por  orden  de  Euristeo. — Tral)ajo  12:  este 
rey,  que  le  teniia  cada  vez  mas  y  que  buscaba  to- 

das las  ocasiones  de  deshacerse  de  é!,  le  mandó  por 
liltimo  (pie  le  trajera  el  perro  Cerbero  que  giiarda- 
Ija  los  inliernos:  desde  que  Hércules  recibió  esta 
orden  que  miró  como  gloriosa,  tomó  el  camino  de 
Atemis  para  iniciarse  en  los  misterios  de  Ceros  Eleu- 
sina:  Apolodoro  dice  que  se  dirigió  al  Tcnaro,  pro- 

montorio de  liaconia,  donde  habia  una  boca  para 
bajar  a  los  inüernos:  Pausanias  añado  que  esta  bo- 

ca estaba  cerca  de  un  pantano  llamado  el  Aque- 
rorite,  y  que  este  sitio  do  Ténaro  servia  de  guarida 
á  una  serpiente  espantosa  que  se  llamaba  el  perro 
de  los  infiernos,  porque  todos  aquellos  a  quienes  pi- 

caba morían  de  la  herida:  Esiodo  dice  que  Cerbe- 
ro tenia  cincuenta  cabezas;  pero  según  la  opinión 

de  Apolodoro  y  de  Ovidio,  que  os  la  mas  admiti- 
da, solo  tenia  tres,  y  su  cola  terminaba  en  la  caljc- 

za  de  una  serpiente:  habiendo  penetrado  Hércules 
011  el  reino  de  Pluton,  todas  las  almas  huyeron  a  su 
vista,  escopto  la  de  Meleagro  y  de  la  gorgona  Jle- 
dusa:  apenas  vio  á  ésta,  sacó  su  espada  contra  ella, 
pero  Mercurio  le  advirtió  que  eran  inútiles  sus  ar- 

mas, diciéndole  que  aquello  no  era  mas  (jue  una  fan- 
tasma y  una  sombra  vana:  viendo  el  hijo  de  Alcrae- 

iia  que  Teseo  y  Piritóo  le  tendían  las  manos  como 
para  suplicarle  que  los  sacara  de  alli,  pidió  á  Pin- 

tón permiso  para  llevárselos  así  como  á  Cerbero: 
el  rey  de  los  infiernos  accedió  á  su  demanda,  con  la 
condición  de  que  no  habia  de  usar  sus  armas  contra 

Cerbero:  este  héroe  aceptó  la  condición  y  logró 
atar  al  monstruo  sin  mas  socorro  que  el  de  su  pro- 

pia fuerza:  condiijolo  en  seguida  fuera  de  los  infier- 
nos á  pesar  de  la  resistencia  que  hacia  para  no  ver 

la  luz  del  dia:  según  dice  Ovidio,  este  animal,  ar- 
rebatado de  furor,  hizo  resonar  el  aire  con  sus  au- 

llidos y  cubrió  con  su  espuma  la  tierra  que  desde 
entonces  se  hizo  fecunda  en  yerbas  venenosas:  des- 

pués de  haberlo  presentado  Hércules  a  Euristeo, 
volvió  á  conducirlo  al  ¡nliorno:  ademas  de  estos  tra- 

bajos impuestos  a  la  fuerza.  Hércules  se  distinguió 
con  otros  muchos  no  monos  arriesgados,  tales  fue- 

ron: liljcrtar  a  Hesiono  de  un  monstruo  marino:  se- 
parar las  montanas  de  Calpe  y  de  Abyla,  que  en 

otro  tienqio  eran  una  sola,  y  que  formaron  lo  que 
después  se  llamó  columnas  de  Hércules;  matar  al 
centauro  Neso  que  quiso  llevarse  a  Ueyauira,  su 
nuijer;  desatar  las  cadenas  que  en  el  Caucaso  su- 

jetaban á  Prometeo,  y  jior  liltimo,  tomar  a  Troya 
para  castigar  el  perjurio  del  rey  Laomedonte:  ha- 

biendo robado  de  la  ciudad  de  Oocalia  a  lole,  hija 
de  Eurito,  se  disponía  á  casarse  con  ella,  cm^nclo 

Ueyauira,  despechada  al  verse  abandonada,  le  en- 
vió una  túnica  teñida  con  la  sangre  envenenada  del 

centauro  Neso,  creyendo  atraerlo  por  este  medio; 
pero  no  bien  se  la  ciñó  Hércules,  cuando  so  quedó 
[logada  á  su  piel  y  le  cundió  el  veneno  por  todo  su 
cuerpo:  victima  de  los  mas  acerbos  dolores,  lanza 
gritos  espantosos  y  las  mas  terribles  imprecaciones 
contra  Euristeo,  que  vivía  todavía,  contra  su  mu- 

jer Deyamira  y  contra  Juno  que  siempre  lo  había 
odiado  y  perseguido:  sin  embargo,  viendo  que  se 
aproxima  su  fin,  implora  el  socorro  de  Júpiter,  su 

padre,  y  después  de  haber  dado  a  Filoetetes  su  ar- 
co y  sus  ñochas,  prepara  una  gran  hoguera  sobre 

el  monte  Oeta,  eohaudo  encima  la  piel  do  loon  de 
Xeniea  que  llevaba  .siempre  consigo,  y  habiéndose 
acostado  en  ella  como  en  una  cama,  apoyada  la  ca- 

beza sobre  suclava,  manda  a  Filoetetes  que  le  pegue 
fuego :  cuando  las  llamas  iban  ya  a  devorar  el  cuerpo 
de  Hércules,  que  las  miraba  con  tranquilo  despre- 

cio, observando  Júpiter  el  ínteres  que  los  dioses  de 
Olimpo  se  tomaban  por  la  desgracia  do  su  hijo,  les 
dijo  para  tranquilizarlos,  que  la  Huma  que  iba  á 
devorar  a  Hércules,  no  debía  consumir  mas  que  lo 

que  había  recibido  de  su  madre:  "Loque  ha  reci- 
bido de  mí,  añadió,  es  inmortal,  y  vencerá  el  fue- 

go y  la  muerte:  cuando  se  despoje  de  lo  que  tiene 
do  terrenal,  lo  colocaré  en  el  cíelo  y  no  dudo  aplau- 

diréis todos  una  acción  tan  justa  en  favor  de  un  hé- 
roe que  ha  purgado  la  tierra  de  los  monstruos  y  ti- 

ranos que  la  asolaban:"  todos  los  dioses  aprobaron 
la  resolución  de  Júpiter,  y  aun  la  misma  Juno  d¡6 
al  parecer  de  buen  grado  su  consentimiento:  de 
suerte  que  no  bien  acabó  de  perder  Hércules  lo  que 
tenia  de  material  cuando  su  pudre  lo  trasladó  al 
Olimpo  en  un  carro  tirado  por  cuatro  caballos,  se- 

gún dice  Ovidio:  en  aqnel  momento  apareció  la  ho- 
guera rodeada  de  una  nube  muy  esjiosa,  y  se  oyó 

el  estampido  del  trueno:  habiéndose  aproximado 
lolas  y  Filoetetes  para  recoger  los  restos  de  su  ami- 

go, y  no  hallando  el  menor  vestigio,  se  convencieron 
que  se  habia  convertido  en  dios,  conforme  á  la  pro- 
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mesa  de  los  oráculos:  ofreciéronle  sacrificios  y  le- 
vantáronle un  altar  en  el  sitio  donde  liabia  estado 

la  hoguera:  Hércules  tuvo  niuclias  mujeres,  de  las 
cuales  las  mas  conocidas  son,  jSIegara,  á  quien  dio 
muerte  en  un  acceso  de  furor,  y  De3'anira,  de  la  cual 
tuvo  a  Hilo ;  amó  también  a  ünfala,  reina  de  Lidia, 
y  la  cortejó  para  obtener  sus  favores:  Hércules  fué 
escluido  de  sus  estados  hereditarios  por  Euristeo: 
después  de  su  muerte,  los  Hera elidas,  sus  descen- 

dientes, hicieron  muchos  esfuerzo?  para  reconquis- 
tarlos, y  no  consiguieron  su  posesión  hasta  el  año 

de  1 190  antes  de  Jesucristo.  (Véase  Hebáclipas.) 
El  gran  número  de  hazañas  que  se  atribuye  a  Hér- 
cnles,  induce  a  creer  que  han  existido  muchos  per- 

sonajes de  este  nombre  que,  según  Varron,  ascien- 
den a  44:  Diodoro  solo  reconoce  3,  y  Cicerón  dice 

íjue  son  6:  los  griegos  creían  encontrar  su  Hércules 
en  todos  los  países  que  recorrieron ;  pero  aun  cuan- 

do así  no  sea,  es  preciso,  siu  embargo,  que  distinga- 
mos, 1.°,  uu  Hércules  dios,  cuyo  culto  es  originario 

de  Oriente;  2.°,  un  Hércules  rey,  descendiente  de 
Tébas,  de  una  rama  de  la  familia  de  Perseo  y  tronco 
de  los  Heráclidas:  algunos  autores  no  ven  en  Hér- 

cules mas  que  un  personaje  alegórico,  y  le  confunden 
con  el  sol,  y  en  sus  doce  trabajos  el  símbolo  ó  re- 

presentación de  los  doce  meses  ó  signos  del  Zo- 
diaco. 

HÉRCULES  DE  ESTE.   (Véase  Este.) 
HERCULES  (.Maximiako):  véase  Masimiaxo. 
HÉRCULES  (,Las  columnas  dk):  así  llamaban 

los  antiguos  á  los  dos  montes  Abyla  y  Calpe  (uno 
en  África  y  otro  en  España),  que  en  otro  tiempo 
aseguran  no  formaba  mas  que  una  sola  montaña, 
que  Hércules  separó  para  unir  el  Mediterráneo  al 
Océano;  ])arece  que  las  verdaderas  columnas  de 
Hércules  no  son  mas  que  las  dos  columnas  del  tem- 

plo de  Melkant  en  Gades  í  Cádiz"). 
HERCULIS  ínsula,  hoy  la  ISLA  de  ASL 

XARA:  pequeña  isla  del  Mediterráneo,  cerca  de 
la  Cerdeña. 
HERCULIS  PORTUS:  nomíjre  común  á  mu- 

chos lugares  antiguos,  cuya  fundación  se  atribula  á 
Hércules,  siendo  los  mas  principales,  Herculis  Co- 
sani  Portus,  hoy  Porto-Creole,  pequeña  ciudad  de 
la  Etruria  meridional,  cerca  de  Cosa,  á  la  cual  ser- 

via de  puerto;  Herculis  Liburni  Portus,  lugar  de 
la  Etruria  septentrional,  donde  se  encuentra  hoy 
Liorna;  Herculis  Monoeci  Portus,  actualmente  5to- 
naco,  ciudad  de  Galia,  en  los  Alpes  marítimos,  en- 

tre íCoeda  (ís'ice)  y  Albium  Intemeliun.    (Véase TlMILLA.  ) 

HERCULIS  TEMPLUM,  en  la  actualidad  San- 
Pedro:  ciudad  de  Hética,  fundada  por  los  tyrios  so- 

bre una  altura,  que  en  las  altas  mareas  forma  una 
isla. 
HERCYNIA  (selva),  HERCYXIA  SILVA: 

selva  inmensa  que  cubria  casi  toda  la  Gerraania,  es- 
tendiéndose desde  el  Rhin  hasta  el  Erzgebirge  y 

Bcehiuerwal;  la  Selva  Negra,  así  como  los  bosques 
que  cubren  las  montañas  del  Harz  y  del  Erzgebir- 

ge, no  son  mas  que  restos:  Harz,  Erz,  son  proba- 
blemente las  radicales  de  la  palabra  Hercynia. 

HERCYNII  (Montes):  véase  Hekcynli  Selva. 

HERDER  (3.  Gottfried):  escritor  alemán;  na- 
ció en  1744,  en  Mohrungen  (Prusia  oriental),  de 

una  familia  pobre,  y  murió  en  1803;  adquirió  sus  pri- 
meros conocimientos  literarios  sin  auxilio  de  maes- 

tro, y  abrazó  la  carrera  eclesiástica;  fué  sucesiva- 
mente predicador  en  Riga,  en  Shaumbourg-Lippe 

y  en  Weimar  (1776),  y  presidente  del  consistorio 
de  esta  ultima  ciudad:  escritor  casi  universal,  cul- 

tivó todos  los  géneros  de  la  literatura,  y  dejó  multi- 
tud de  obras  sobre  religión,  teología,  filosofía,  histo- 

ria y  arqueología,  literatura  y  artes,  cuya  colección, 
publicada  dcs])ues  de  su  muerte  por  sus  amigos  G. 

Heyne  y  Mulier,  forma  45  volúmenes  en  8.",  Tu- 
binga,  1805-20:  la  mas  célebre  de  sus  obras  es  la 
intitulada:  "Ideas  sobre  la  historia  de  la  humani- 

dad," la  cual  ha  sido  traducida  al  francés  ])or  Qui- 
net,  1827,  3  volúmenes  en  S.":  demuestra  en  ella  la 
marcha  progresiva  de  la  humanidad,  y  procura  des- 

cubrir los  designios  de  la  Providencia  sobre  el  hom- 
bre: son  notables  ademas  sus  "Disertaciones  sobre 

la  lengua  alemana ;  Relaciones  de  la  poesía  alemana 
cou  la  de  los  orientales;  De  la  teoría  de  lo  bello  en 
las  artes;  Causas  de  la  decadencia  del  gusto  (pre- 

miadas en  1773  por  la  academia  de  Berlín);  sus 

Diálogos  sobre  Dios  y  el  alma,  sus  sermones,  &c.:" 
Herder  ha  merecido  por  sus  virtudes  y  por  la  ele- 

gancia y  corrección  de  sus  escritos,  ser  llamado  el 
Fenelon  de  Alemania. 
HERDONEA,  hoy  ARDOXA:  ciudad  de  la 

antigna  Italia  en  la  Apulia,  en  el  centro,  cerca  del 
Cerbalo  ( hoy  Cerl)aro ) ;  es  célebre  por  las  victorias 
que  Annibal  obtuvo  en  este  sitio  el  año  212  antes 
de  Jesucristo  contra  Fulvio  Flacco,  y  el  año  210 
contra  Centumalo. 

HERDONIO  (Apio):  ciudadano  romano,  sabi- 
no de  nacimiento;  quiso  usurpar  en  Roma  la  sobe- 

ranía del  poder,  para  lo  cual  se  apoderó  del  Capito- 
lio con  uua  porción  de  desterrados  ó  esclavos,  y  allí 

se  encerró;  mas  habiendo  sido  sitiado,  pereció  en 
el  comb'ate  el  año  400  antes  de  Jesucristo. 
HEREA:  ciudad  de  Arcadia,  a  orillas  del  Al- 

feo,  cerca  de  la  Elida;  formaba  un  pequeño  estado 
independiente. 

H  EREDI  a  (  Fernando  de)  :  gran  maestre  de  la 
orden  de  San  Jnan  de  Jerusalem:  este  español  re- 

sidía en  Rodas  y  fué  uno  de  los  mas  distinguidos 
por  su  valor  y  por  su  política;  visitó  los  Lugares 
Santos,  oljtuvo  la  baylia  de  Caspe,  la  castelianía 
de  Amposta  y  el  gran  priorato  de  Cataluña:  Ino- 

cencio VI  le  nombró  gobernador  general  del  con- 
dado de  Avíñon,  donde  levantó  Heredia  escelentes 

murallas  y  l)uenas  fortificaciones:  olituvo  el  priorato 
de  San  Gil,  después  el  mayor  de  Castilla,  y  final- 

mente fué  electo  gran  maestre  en  1376:  estaban  los 
reyes  Carlos  V  de  Francia  y  Eduardo  III  de  Ingla- 

terra próximos  a  romper  una  guerra  cruel  y  sangui- 
naria, y  Gregorio  XI,  para  ponerlos  en  paz,  comi- 
sionó a  Heredia  con  consentimiento  de  armarse 

contra  aquel  de  ios  dos  monarcas  que  rehusara  ac- 
ceder á  proposiciones  amistosas:  Eduardo  fué  el  mas 

tenaz,  y  Heredia  se  declaró  por  esto  a  favor  de  Car- 
los V :  hubo,  enire  otras,  una  acción  en  la  cual  Carlos 

se  vio  obligado  á  retirarse,  y  debió  su  salvación  al 
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caballo  de  lierctlia:  este  cspnfiol,  lejos  de  acobar- 
darse, mandó  un  trompeta  al  campamento  de  los 

ingleses,  desaliando  á  euantos  niiirmnnilian  de  (pie 
habia  peleado  a  favor  de  un  partido:  Eduardo  no 
aceptó  el  desalió,  y  permitió  la  mediación  del  (íTiin 
maestre,  y  con  ella  se  firmaron  trejíuas  por  un  ;if)o: 

concluida  esta  negociación,  ))as('>  Heredia  á  Malta 
á  tomar  posesión  de  su  dignidad;  y  encontrando  la 
armada  veneciana,  su  general  rogó  á  Heredia  (pie 

se  uniese  á  él  para  dirigirse  contra  los  turcos,  obli- 
gándole á  acejitar  el  mando  de  toda  la  arunula:  en 

el  sitio  de  l'atras,  en  la  Morca,  atacó  Heredia  el 
castillo  donde  estaba  el  gobernador,  y  siendo  el  pri- 

mero cpie  subió  á  él,  peleó  cuerpo  a  cuerpo  con  atpiel 

jefe  y  logró  matarle,  por  cuyo  motivo  se  le  pinta  te- 
niendo en  la  mano  izcpúerda  una  cabeza  de  turco, 

y  sosteniendo  un  castillo  sobre  sus  espaldas;  y  en 

\'¿1S  ganó  la  ciudad:  le  hicieron  después  prisionero 
los  turcos,  y  ¡lara  lograr  su  rescate  entregó  la  ciu- 

dad de  l'atras:  marchó  a  Francia  á  pedir  algnims 
gracias  a  Clemente  VII,  antipa|ia  de  Aviñon,  y  esta 
conducta  irritó  tanto  á  Urbano  VI,  que  le  depuso 
de  su  dignidad  de  gran  maestre:  Heredia  murió  en 
1390. 
HEREDIA  EL  ADELANTADO  (Pedro  de): 

naci('>  en  Madrid,  y  tuvo  que  huir  de  la  corte  por 
haber  muerto  tres  hombres  en  una  pendencia:  en  la 
isla  Española,  donde  fué  a  refugiarse,  heredó  de 
un  amigo  suyo  varias  haciendas  en  el  sitio  de  Asua: 
en  1596  pasó  á  la  provincia  de  Santa  Marta  de 
teniente  del  gobernador  Pedro  BadiUo,  y  allí  fué 
donde  empezó  á  dar  muestras  de  su  valor,  en  las 
batallas  que  se  ofrecieron  con  los  iiulios:  en  1632 
regresó  a  Castilla,  y  pidió  al  emperador  Carlos  V 
el  gobierno  y  descubrimiento  de  la  provincia  de 
Cartagena,  que  hasta  entonces  no  se  habla  recor- 

rido ,  a  causa  de  la  ferocidad  y  genio  guerrero 
de  los  indios:  el  emperador  le  concedió  esta  mer- 

ced, y  le  seüaló  por  limites,  desde  el  rio  grande  de 
la  Magdalena  hasta  el  Darien,  tierra  adentro  has- 

ta la  linea  equinoccial:  se  dio  d  la  vela  con  un  ga- 
león y  dos  carabelas,  y  cien  hombres  de  trasporte: 

y  pasando  por  la  isla  Espafiola  se  jirovcyó  de  car- 
ne, ciballos,  admitió  mas  gente,  y  siguió  el  rumbo 

hasta  la  costa  de  Tierra-Firme :  abordó  en  un  puer- 
to de  la  figura  del  de  Cartagena  de  Murcia,  á  la 

boca  del  cual  habla  una  isla  llamada  Codego,  y 
por  esta  semejanza  dio  el  nombre  de  Cartagena  a 
la  ciudad  que  fundó  en  1633  con  aquellos  pocos  es- 

pañoles que  llevaba:  algunos  envidiosos  de  su  glo- 
ria quisieron  desacreditar  su  conducta,  y  lograron 

que  le  llevasen  preso  á  Castilla;  pero  el  consejo  de 
Indias  le  devolvió  sns  honores  y  empleo:  el  oidor 
Maldonado  le  formó  otra  causa  en  1655,  que  le 
obligó  otra  vez  a  pasar  a  España:  en  esta  ocasión 
se  ahogó  en  Arenas-Gordas,  donde  se  sumergióla 
escuadra  que  le  acompañaba. 
HEREDIA  (Pedro  dh):  escultor  español  y  dis- 

cípulo del  célebre  Guillen,  en  Sevilla:  entre  otras 
de  las  obras  que  se  deben  a  sn  cincel,  se  citan  con 
elogio  el  misterio  de  la  transfiguración  del  Señor, 
que  ejecutó  eu  1555  para  el  retablo  mayor  de  aque- 

lla catedral,  y  la  historia  de  los  cinco  panes,  y  varias 

estatuas  de  santos  que  trabajó  para  el  projjio  reto- 
blo  desde  el  año  1557  al  1562. 

HEREDIA  (I'EiiufS  MioLEí,  m):  nació  en  Va- 
lladolid  en  1590;  fué  primer  médico  de  Felipe  IV, 

y  nnirió  en  la  corte  de  este  rey  en  1659:  su  discí- 
pulo Pedro  liarca  de  Astorga,  publicó  las  obras  de 

Heredia:  en  el  firimer  tomo,  (pie  contiene  el  "Tra- 
tado de  calenturas,  sigue  doctrina  de  A  vicena,  pero 

en  el  segundo  vuelve  á  la  de  Ilipi'icrates:  Heredia 
era  muy  es|)edito  en  sus  curas,  en  las  que  casi  siem- 

pre tuvo  un  acierto  feliz;  y  antes  de  ser  médico  de 
Felipe  IV  se  le  conocía  por  el  médico  mas  rico  de 
España. 
IIEREFOllD:  ciudad  de  Inglaterra,  capital  del 

condado  de  Ilcreford,  entre  los  51°  54'  y  los  52°  30' 
lat.  ís.,  y  entre  el  1°  28' y  0'3T  long.  O.  Limitado 
al  N.  el  condado  de  Salop,  de!  cual  le  separa  en 
parte  el  Teme;  al  E.  el  de  Worcester;  al  S.  los  del 
Glocester  y  Mounionth,  de  los  cuales  esta  separa- 

do en  parte  pot  el  Wye  y  el  Munnon,  y  al  O.  los 
de  Breckou  y  Raduon,  pertenecientes  al  principa- 

do de  Gales:  tiene  9.100  habitantes,  una  catedral, 
palacio  episcopal,  biblioteca,  itc:  en  tiempo  de  los 
sajones  era  una  plaza  fuerte,  la  que  snfrió  mucho 
durante  la  guerra  entre  la  casa  de  York  y  de  Laii- 
caster  y  en  el  reinado  de  Carlos  I. 
IIEREFORD  (CONDESA  de):  véase  Devereux. 
HEREGES,  HEREGIAS:  esta  palabra,  que 

hoy  se  toma  comunmente  en  tan  mal  sentido  en  su 
origen,  no  significa  mas  que  una  cosa  escogida  y 

preferida  á  cualquiera  otra:  en  la  Grecia,  las  di- 
versas escuelas  de  filosofía  se  llamaban  heregías, 

así  es  que  se  decia  la  heregía  peripatética,  la  he- 
regía  estoica,  la  heregía  cristiana  ó  de  los  nazare- 

nos, que  érala  religión  de  Jesucristo:  así,  pues,  las 
heregías,  es  decir,  las  sectas,  creencias,  religiones 
escogidas,  en  cuanto  al  nombre  no  tenian  nada  de 
chocante,  y  solo  podían  ser  vituperaliles  por  sus 

!  doctrinas;  pero  siem])re  se  caracterizaban  con  el 
nombre  de  heregías,  fuesen  verdaderas  ó  falsas,  ino- 

centes ó  peligrosas,  importantes  ó  indiferentes;  la 
Iglesia  católica  define  la  heregía:  toda  opinión  con- 

traria á  la  verdad,  toda  creencia,  que  no  sea  la  fe 
revelada;  la  heregía  se  divide  en  voluntaria  y  tenaz 
y  en  ambos  casos  consiste  en  preferir  la  opinión  que 
se  ha  adoptado  á  la  fe  revelada:  es  formal  cuando 
hay  mala  fe  ó  terquedad;  en  el  caso  contrario  es 
material:  tanto  la  antigua  ley  como  la  moderna  ó  de 
gracia,  han  tenido  sus  heregías  que  clasificaremos 

por  su  órdeu. 

HEREGES  ANTERIORES  Á  JESUCRISTO, 

El  Antiguo  Testamento  tuvo  también  sus  here- 
ges;  los  astarothitas  y  los  astharitas  seguían  las 
supersticiones  de  los  sidonios  y  adoraban  a  Asta- 
roth  y  Asthar,  dioses  de  estos  pueblos:  los  baalitas 
adoraban  á  Baal  ó  ídolo  de  Belo,  rey  de  Asiría: 
lósesenos  ó  esenianos  era  una  de  las  cuatro  sectas 

en  que  se  dividían  los  s.imaritanos;  vivían  en  gran- 
de abstinencia  privándose  de  todos  los  placeres  de 

la  vida,  y  esperaban  a  Cristo  como  un  profeta,  co- 
mo un  hombre  justo,  mas  no  como  Dios:  los  fortu- 
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natitas  ofrecían  sacrificios  á  la  Fortuna,  á  quien 
llaiiial)aii  reina  del  cielo:  los  heliognosticos  eran 
sectarios  judíos,  que  siguiendo  las  supersticiones 
persas,  adoraban  al  sol:  los  hemerobaptistas  se  la- 

vaban todos  los  (lias,  tanto  el  cuerpo  como  los  ves- 
tidos, creyendo  que  de  este  modo  se  preservaban  de 

caer  en  pecado:  los  molochitas  y  remfanitas  ren- 
dían culto  idólatra  a  Aluloch  y  a  Eemfan,  dioses 

de  los  amonitas:  los  musuritas  veneraban  a  los  ra- 
tones, porque  los  filisteos  colocaron  cinco  ratones 

de  oro  sobre  el  arca  de  la  alianza  cuando  la  devol- 
vieron al  pueblo  de  Israel:  los  muscaronitas  adora- 

ban a  Beelcebú,  dios  de  las  moscas,  a  quien  idola- 
traban los  acaronitas:  los  fariseos  creian  en  el  Hado 

ó  Destino  y  en  la  trasmigración  de  las  almas,  y  se 
dedicaban  á  laastrologia:  losputeoritas  adoraban 
los  pozos,  a  cuyas  aguas  atribulan  una  virtud  par- 

ticular: los  ranatltiis  adoraban  a  las  ranas,  por  ser 
el  instrumento  de  que  se  valió  Dios  para  castigar 
á  Faraón:  los  saduceos  negaban  la  inmortalidad  del 
alma  y  la  resurrección:  los  saniaritanos  mezclaban 
el  culto  de  los  ídolos  con  el  del  verdadero  Dios,  y 
negaban  la  inmortalidad  del  alma:  los  serpentico- 
las  adoraban  una  serpiente  de  metal,  porque  Moi- 

sés habla  erigido  una  en  el  desierto:  los  tofétitas 
inmolaban  sus  hijos  á  Moloch  y  a  Baal  sobre  un 
altar,  que  ellos  denominal)an  Tophet:  los  troglodi- 

tas adoraban  sus  ídolos  en  cavernas:  los  vitulicolas 
son  los  que  adoraron  el  becerro  de  oro  en  el  monte 
Sinai. 

HEREGES  POSTERIORES  Á  jESrCRISTO. 

Stglo  i. — 1,°  Simón  el  Mago,  cabeza  de  los  si- 
moniacos,  sostenía  que  el  mundo  no  era  obra  de 
Dios,  sino  ae  los  ángeles  ó  demonios,  quienes  lo  ha- 

blan formado  con  grandes  defectos;  que  nuestros 
cuerpos  no  debían  resucitar;  que  las  mujeres  po- 

dían ser  comunes,  y  que  la  que  siempre  le  acompa- 
ñaba, llamada  Elena,  era  el  Espíritu  Santo:  mu- 

rió el  año  6S  de  nuestra  era. — 2.*  Cerinto  y  Ebion 
negaban  la  divinidad  de  Jesucristo,  é  intentaron 
coucilíar  las  ceremonias  de  la  ley  judaica  con  el  cris- 

tianismo.— 3.°  Los  nlcolaitas  permitían  la  comuni- 
dad de  las  mujeres. — 4.°  Menandro  profesaba  los 

mismos  errores  de  Simón  el  Mago,  y  como  él,  prac- 
ticaba la  uiigia:  murió  el  año  80. — 5.°  Himeueoy 

Filetes  negaban  la  resurrección. 

Siglo  ii. — 6.°  Elsai  y  Jexeo,  hermanos,  hacia  el 
año  105,  sostenían  que  durante  la  persecución  no 
era  un  crimen  negar  a  Jesucristo  de  boca,  lon  tul 

que  no  fuese  de  corazón. — 7.°  Lns  saturnliiiauos, 
llamados  así  de  Saturnino,  discípulo  de  Simón  el 

Mago. — 8.°  Los  basilldianos,  de  Basilídes  de  Ale- 
jandría, profesaban  los  mismos  errores  de  Simón, 

de  Iliineneo  y  de  Filetes,  y  negaban  asimismo  que 
Jesucristo  hubiese  sido  crucificado,  y  que  la  virgi- 

nidad fuese  preferible  al  matrimonio. — 9.°  Los  car- 
pocraticos,  discípulos  de  carpocrates,  creian  que 
el  mundo  habla  sido  criado  por  los  angeles  ó  de- 

monios: nejíaban  la  resurrección  y  la  veracidad  del 
Antiguo  TestamiMito,  y  sostenían  que  Jesuciisto, 
aunque  santo  y  justo,  era  un  simple  mortal  nacido 

de  José  y  María. — 10.  Los  valentiníanos,  así  lla- 
mados de  Yaleiitlno,  su  jefe,  seguían  los  errores  de 

l'itagorasy  de  Platón. — 11.  Berilo,  obispo  de  Bos- 
tra,  decía  que  Jesucristo  antes  de  su  nacimiento, 
no  existía  sino  en  la  divinidad  de  su  padre. — 12. 
Los  gnósticos,  es  decir,  sabios  ó  conocedores,  de- 

cían que  Jesucristo  no  era  Dios,  sino  que  Dios  re- 
sidía en  él:  que  había  dos  principios,  uno  bueno, 

que  era  Dios;  el  otro  malo,  que  era  el  demonio,  y 
que  todos  los  placeres  del  cuerpo  eran  buenos  y  per- 

mitidos: formaron  varias  sectas  que  se  caracteriza- 
ron con  diversos  nombres. — Los  gajanitas,  así  lla- 

mados de  Gajan  XXI,  obispo  de  Jerusalem,  soste- 
nían que  después  de  la  unión  de  las  dos  naturalezas 

en  Jesucristo,  su  cuerpo  habla  sido  incorruptible. 
— Los  liermíiiianos,  de  Hermias,  creían  que  Dios 
es  corpóreo:  llamábanse  también  seleucianos,  de 
Seleuco. — lo.  Los  antltactes  decían  que  el  pecado 
no  era  mal. — 14.  Los  nazarenos,  siendo  cristianos, 
practicaban  las  ceremonias  hebraicas.- — 15.  Los 
milenarios  estaban  persuadidos  de  que  Jesucristo 
reinarla  corporalmeiite  en  la  tierra  después  de  la 
resurrección,  y  que  los  escogidos  disfrutarían  mil 
años  de  deleites. — 16.  Los  ofitos,  llamados  así  de 
la  palabra  griega  ̂ ít.  serpiente ,  porque  creíau 
que  la  serpiente  que  engañó  al  primer  hombre  era 
Cristo. — n.  Los  cainiauos,  discípulos  de  los  valen- 

tiníanos, veneraban  a  todos  los  malvados  de  quie- 
nes tr!>tau  los  sagrados  libros. — 18.  Los  setíanos 

decían  que  Seth,  hijo  de  Adam,  era  Jesucristo. — 19. 
Los  basíanos  interpretaban  mal  estas  palabras  de 

Jesucristo:  "Ego  sum  alpha  et  omega.'' — 20.  To- 
lomeo  trataba  de  engañar  a  los  cristianos  por  la  su- 

tileza de  los  números. — 21.  Los  marcítas,  de  Mar- 
co, que  conferia  el  sacerdocio  a  las  mujeres. — 22. 

Los  cuartodecímanos  ó  pascatitas,  sostenían  que  la 
fiesta  de  Pascuas  debía  solemnizarse  el  día  décimo- 
cuarto  de  la  luna  del  primer  mes,  según  costumbre 
de  los  judíos. — 23.  Los  cerdonianos,  discípulos  de 
Cerdon,  admitían  dos  principios,  uno  bueno  y  otro 
malo,  negaban  la  resurrección  y  la  autoridad  de  los 
cuatro  Evangelios. — 24.  Los  marcionitas,  de  Mar- 
clon,  autor  de  esta  heregia,  quien  establecía  tres 

principios;  uno  a  quien  llamaba  el  primero  é  invisi- 
ble, sin  darle  otro  nombre;  el  otro  el  creador  y  el 

visible,  que  decia  ser  el  Dios  de  los  judíos,  y  el  ter- 
cero el  malo;  negábala  resurrecciou  de  los  cuerpos, 

creyendo  en  la  de  las  almas,  y  declamaba  contra  el 
matrimonio. — 25.  Los  Incaiiistas  admitían  los  dos 
principios  de  Cerdon,  y  profesaban  los  errores  de 
Marcioii,  hacia  el  año  14i). — 26.  Aqullay  Teodo- 
i'ion  Ingirieron  varios  errores  en  sus  traducciones 
lie  la  Bullía. — 27.  Los  apelltas,  discípulos  de  Ape- 

las, a<imltian  un  principio,  de  donde  salió  Dios. — 
28.  Los  hermogeníanos,  discípulos  de  Herraógents, 
coiifiuidian  las  tres  jier.sonas  de  la  Trinidad,  nega- 

ban la  divinidad  de  Jesucristo,  y  creian  (¡ue  la  ma- 
teria del  mundo  era  coeterna  con  Dios. — 29.  Los 

catafi'lgíos  ó  montañistas,  así  llamados  de  Monta- 
no, que  se  decia  el  Espíritu  Santo,  condenaban  las 

segundas  nupcias,  bautizaban  los  muertos  y  hacían 
la  eucaristía  con  la  sangre  de  niños:  Prisea  y  Maxi- 
niila  eran  dos  sectarias  de  Montano. — 30.  Los  pa- 
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tíilorinohitas  ó  tascodrugitas,  que  ponian  el  dedo 
solire  la  nariz  cuando  onibaii,  y  afectaban  grniule 
santidad. — B 1 .  Los  tatianistas  ó  encratitas,  que  no 
admitían  el  inntrinionio. — 32.  Los  severianos,  (|ne 
profesaban  los  mismos  errores  de  los  cerdonianos}' 
inarcionitas. — 33.  Los  bardesanitas,  <(ue  scfi'uiaii  n, 
los  valentiiiiiinos. — 34.  Los  an'lionitus  creían  ([nc 
el  mundo  había  sido  criado  por  los  arcángeles  y  no 
por  Dios. — 85.  Los  adamitas,  qu«  iban  desnudos, 
llamándose  imitadores  de  Ailam,  en  el  estado  de 
inocencia:  el  autor  de  esta  secta  fué  Prodico. — 3(5. 
Flaríno  sostenía  que  Dios  no  solo  |)ennítía  el  mal, 
sitio  que  era  su  autor. — 37.  Teodoto  fué  .i  Roma 
después  de  haber  negado  a  Jesucristo  en  Constan- 
tínopla,  y  sostenía  que  no  había  negado  á  su  Dios, 
sino  a  Jesucristo  hombre. — 38.  Los  alogianos  ne- 

gaban la  divinidad  del  Verbo  y  la  autoridad  del 
Evangelio  de  San  Juan. — 39.  Los  artorltas  ofre- 

cían pan  y  queso  en  el  sacrificio  de  la  misa. — 40. 
Los  angélicos  que  adoraban  los  angeles. 

Sioi.o  III. — 4  1.  I'ra.xeas  negaba  la  pruralidad  de 
personas  de  la  Trinidad:  sus  sectarios  se  llamaron 
monárquicos,  porque  no  admitían  en  Dios  .sinoumi 
sola  persona,  y  patropasianos,  porque  decían  que 
Jesucristo  era  Dios  Padre. — 42.  Los  tertulianistas, 
llamados  asi  de  Tertuliano,  quien  .«iguieudo  a  Mon- 

tano, creía  que  las  almas  se  engendradan  con  los 
cuerpos. — 43  Los  arabíanos,  creían  que  el  alma 
moría  y  resucitaba  con  el  cuerpo. — 44.  Los  acua- 
ríanos,  sacerdotes  que  solo  ofrecían  agua  en  la  mí- 
.sa. — 45.  los  novacianos,  discípulos  de  Novacíaiio, 
decían  que  no  se  debía  admitir  en  el  seno  de  la  Igle- 

sia á  los  que  Imbieseu  sido  separados,  aun  cuando 
hiciesen  penitencia. — -46.  Símaco  decía  que  Jesu- 

cristo era  puro  hombre. — 47.  Los  origenístas,  que 
seguían  los  errores  de  Orígenes. — 48.  Los  metan- 
gí.smonítas,  erraban  contra  el  misterio  de  la  Trini- 

dad, diciendo  que  el  hijo  se  ct'Uteina  en  el  padre 
como  iui  buque  pequeño  en  otro  mas  graude.^49. 
Los  lielcesaitas,  que  profesaban  la  astrologia  judí- 
ciaría  y  el  jiidüismo. — 50.  Los  valcsianos,  discípu- 

los de  Vales,  ennuco,  que  seguía  los  errores  de  Orí- 
genes.—51.  Los raelcliísedecianos preferían  Melchi- 

sedec  ."i  Jesuifristo. — 52.  Los  rebautizantes  volvían 
a  bautizar  <i  los  hereges  contra  la  costumbre  de  la 
Iglesia. — 5o.  Los  sabeliaiios,  discípulos  de  Sabelio, 
y  de  Noeto,  negaban  la  Trinidad. — 54  Los  mani- 
queos,  discípulos  de  Maués,  so  subdívidieron  en 
muchas  sectas:  admitían  dos  principios,  uno  bueno 
y  otro  malo;  dos  reinos  coeternos;  negaban  el  li- 

bre albeJrio  y  la  nt^cesídad  del  bautismo,  y  creían 
también  la  luetempsíco.sis  de  Pit'goras. — 55.  Los 
horansiastas,  homnsionístns  ú  liomusíaKos,  dec¡:in 
que  nuestras  ahiias  eran  de  la  tiisraa  esencia  que 
Dios. 

Siglo  iv. — Hieras  fué  jefe  de  una  secta  que  creía 
que  lo.í  cuerjios  no  resucitaran  sino  las  almas  tan 
solamente,  que  solo  se  salvaran  los  que  han  guar- 

dado virginidad,  que  los  uíños  muertos  antes  de 
la  edad  de  discreción,  no  gozaran  la  presencia  de 
Dios;  que  el  paraíso  no  era  percejitible  a  los  sen- 

tidos; que  Melchisedech  era  el  Espíritu  Santo;  dis- 
tinguía la  sustancia  del  verlo  de  la  del  padre,  y  la 
Tomo  IV. 

comparaba  á  una  lámpara  que  tíone  dos  mechercs: 
sus  secta  ríos  se  llamaron  hieraciaiios  ó  abstinentes, 
porque  se  abstenían  del  uso  del  vino  y  de  algunos 
maiijares. — 56.  Los  raeleciaiios,  sectarios  de  Mele- 

cio, partidario  arríano. — 57.  Los  arríanos  seguían 
los  errores  de  Arrio,  sacerdote  alejandrino,  quien 
ensenaba  que  el  Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo,  no 
.son  de  la  misma  naturaleza. — 58.  Los  coliitíauos, 
llamados  así  de  Coluio,  confundían  el  mal  de  pe- 

na con  el  que  llamamos  de  malicia,  y  sostenían  que 
ni  uno  ni  otro  venían  de  Dios. — 59.  Los  eustatía- 
nos,  discípulos  de  Eustatio,  obispo  de  S"busío,  no 
admitían  el  culto  de  los  santos. — 00.  Donato,  ca- 

beza de  los  donatistas,  sostuvo  el  error  de  ¡os  re- 
l)autizantes.-6L  Los  marcelíanos,  sectarios  de  Mar- 

celo, obispo  de  Aucíra,  negaban  la  divinidad  de  Je- 
sucristo.—02.  Los  accianos,  discípulos  de  Aecío, 

eran  arríanos  y  no  admitian  las  oraciones  por  los 
difuntos. — 03.  Los  círcumeelíones  sostenían  que  era 
licito  el  suicidio. — 04.  Los  semiarrianos  negaban 
que  las  per.sonas  de  la  Trinidad  fuesen  de  una  mis- 

ma sustancia;  pero  admitían  que  eran  ;!e  una  sus- 
tancia semejante. — 65.  Loseunomíanos,  discípulos 

de  Eunomío,  arríano. — 06.  Los  macedoniosó  ¡loeu- 
mn ticos,  negalian  la  divinidad  del  Espíritu  Santo. 
— 07.  Los  agnoitas,  sectarios  de  Teofronío,  soste- 
niaii  (¡ue  la  sabiduría  de  Dios  no  es  inmutable  y 
cierta. — 68.  Los  retoríanos  sostenían  que  todos  los 
herejes  tenían  razón. — 69.  Los  patricio  nos  ó  pa- 
terníaiios,  decían  que  nuestra  carne  er.-'  obra  del 
diablo,  y  que  debíamos  desembarazarnos  de  ella  lo 
mus  pronto  posible. — 70.  Los  apolinaristas,  creían 
qne  Dios  tomó  cuerpo  sin  alma,  porque  el  Verbo 
le  servia  de  alma;  confesaban  que  ellos  habían  to- 

mado una  alma,  pero  que  no  era  espíritu. — 71.  Los 
tíinotianos  creían  que  Jesucristo  se  encarnó  en  fa- 

vor de  nuestros  cuerpos. — 72.  Los  coliridianos  atri- 
buían esencia  divina  á  la  Santísima  Virgen. — 73. 

Los  scleiicÍ!ii,os  sostenían  que  Dios  era  corpóreo,  y 
(|ue  la  materia  del  mundo  le  era  coctcrna. — 74.  Los 
proclíniatas  negaban  la  encarnación  de  Jesucristo, 
la  resurrección  de  la  carne  y  el  juicio  universal. — 
75. — Los  priscílianístas  seguían  los  errores  de  los 
valentiníanos  y  de  los  gnósticos:  llamnronse  así  de 

Priscíliano,  obispo  español. — 76.  Los  antrojiormo- 
litas  atribuían  a  Dios  cuerpo  y  figura  humana. — 
77.  Los  hípsitarios  observaban  la  festividad  del  si- 

tiado y  adoraban  el  fuego. — 78.  Los  antidicomaria- 
nistas,  enemigos  del  culto  de  la  Virgen,  hncía  el 
año  375. — 79.  Los  jovínianístas  negabnn  la  virgi- 

nidad de  la  Santísima  Virgen. — 80.  Los  mcsalía- 
nos  y  entusiastas,  que  atribuían  a  sus  sueños  el  ca- 
rr.cter  de  profecías. — 81.  Los  bonncianns  decían 
que  Jesucristo  no  era  hijo  de  D.os  sino  por  adop- ción. 

Siglo  V. — 82.  Jovínianopr/tendía  ']u>'  todos  los 
pecados  erar,  iuublts,  qne  el  estado  de  virginidad 
tenía  igual  mérito  que  el  de  matrimonio,  y  que  des- 

pués del  bautismo,  el  hombre  tenia  libertad  para 
hacer  el  bien,  y  no  para  practicar  el  mal. — 83.  Ví- 
gil.ineio,  espsiflol,  declamaba  contra  el  culto  é  in- 

vocación de  los  santos,  contra  la  virginidad,  los  ayu- 
nos y  milagros:  es  el  primer  hereje  que  tuvieron  las 
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Galias. — 84.  Félix,  mauiqueo,  á  quien  convirtió  S. 
Agustin. — 85.  Los  pelagiaucs,  discípulos  de  Pela- 
gio,  dccian  que  el  hombre  podía  practicar  el  bien, 
y  salvarse  por  sí  solo  sin  iuflujo  de  la  gracia. — 86. 
Los  abeloitas,  que  no  hacian  vida  común  con  sus 
mujeres,  y  adoptaban  los  hijos  de  sus  vecinos,  ba- 

jo la  coudicion  que  abrazarían  la  misma  secta. — 
81.  Tícente  Víctor,  decía  que  el  alma  no  había  si- 

do criada  de  la  nada,  sino  que  procedía  de  la  sus- 
tancia de  Dios. — 88.  Teodoro,  obispo  de  Mopsueta, 

y  Diodoro  obispo  de  Tarso,  dejaron  en  sus  escritos 
una  porción  de  errores,  que  después  de  su  muer- 

te condenó  el  segundo  concilio  de  Constantinopla, 
553. — 89.  Los  uestoríanos,  discípulos  de  Nestorío, 
distinguían  en  Jesncristo  dos  personas,  una  divina 
y  otra  humana,  y  decían  que  la  Virgen  no  era  ma- 

dre de  Dios.— .90  El  falso  Moisés,  quería  persuadir 
á  los  judíos  de  Candía  que  era  un  profeta  enviado 
por  Dios  para  hacer  los  mismos  milagros  que  Moi- 

sés.— 91.  Eutiques  confundía  en  Jesncristo  la  na- 
tnraleza  divina  y  la  hnm;mii. — Se  llamaron  también 
acéfalos  los  que,  por  motivos  políticos,  aprobaban 
con  los  católicos  el  concilio  de  Calcedonia,  tenido 
en  450  y  451  contra  Entíques  y  Dioscoro,  y  lo  des- 

aprobaban con  los  herejes. — 93.  Pedro  el  batane- 
ro, obispo  de  Antíoquia,  jefe  de  los  teopasquítas, 

sostenía  que  las  tres  personas  de  la  Trinidad  se  ha- 
bían encarnado  y  sufrido  muerte  y  pasión ;  cayó  asi- 

mismo en  los  errores  de  los  valentinianos,  de  losma- 
níqueos,  de  los  eutiquianos  y  de  los  apolinaristas. 

Siglo  vi. — 94.  Los  predestínacianos  negaban  el 
mérito  ó  demérito  de  las  buenas  y  malas  obras. — 
95.  Deuterio  cambiaba  la  fórmula  del  bautismo,  y 

decia  "in  nomine  Patris,  per  filiura.  in  Spirltu  Sáne- 
te."— 96.  Severo,  monje  entiquiano,  se  hizo  cabe- 

za de  los  acéfalos,  llamados  también  severitas. — 
97.  Los  corruptibles,  secta  de  los  entíqnianos,  de- 

cían que  el  cnerpo  de  Jesucristo  había  sido  corrup- 
tible y  sujeto  á  pasiones. — 98.  Los  incorruptibles, 

aftardocitas,  fautasiastas  ó  gaianítas,  asimismo  eu- 
tiquianos, sostenían  la  opinión  contraria  á  los  an- 

teriores (1). — 99.  Los  agnoitas. — 100.  Los  tritei- 
tas,  di.scípulos  de  Filopono^ — 101.  Los  monoteli- 
tas. — 102.  Los  jacobítas,  disc!])nlos  de  Jacob  Zan- 
zalo. — 103.  Los  tetraditas  ó  petritas,  secta  de  se- 

veritas.— 104.  Desiderio  de  Burdeos,  que  se  llama- 
ba el  Cristo — 105.  Los  cristolitas. 

Siglo  vil — 106.  Los  heícetas. — lOT.  Los  guo- 
simacos. — 108.  Mahoma,  árabe,  formó  una  secta 
compuesta  de  muchas  religiones.  Niega  la  Trini- 

dad con  Sabelio,  y  sostiene  con  Carpocrates  que 
Jesucristo  no  era  Dios  sino  un  profeta:  fué  secun- 

dado por  un  monje  llamado  Sergio. — 109.  Los  ar- 
meníanos. — 110.  Los  teropsichitas.— 1 11.  Loscha- 
zínzarianos. — 112.  Los  teocatagnóstícos  ó  blasfe- 

madores.— 113.  Los  etuofroues  ó  paganizantes. — 
114.  Losparermenentes  ó  falsos  intérpretes. — 115. 
Los  lampecianos,  discípulos  de  Lampecio. 

Siglo  viii. — 116.  Los  agoniclitas.— 1 17.  Los crís- 

(\)  Por  no  prolongar  escesivamente  este  artículo,  in- 
dicaremos taii  solo  los  errores  sostenidos  por  las  sectas  mas 

notables.  Por  otra  parte  casi  todos  los  herejes  citados  en  es- 
te artículo,  tienen  el  suyo  respectivo  en  este  diccionario. 

tíanocatégoras  ó  acusadores  de  los  cristianos.— 1 18. 
Los  iconoclastas  ó  iconómacos,  que  no  admitían  nin- 

guna imagen  en  las  iglesias. — 119.  Aldeberio,  que 
se  titulaba  soberano  en  los  asuntos  espirituales. — 
120.  Clemente  el  Escocés. — 121.  Lospaulicíanos 
ó  paulijoanitas. — 122.  Félix,  obispo  de  Urgel  y 
Ellpando,  obispo  de  Toledo. — 123.  Los  albaneses. 

Siglo  IX. — 124.  Claudio  de  Turiu. — 125.  Teoda. 
— 126.  Godescaleo,  monje. — 127.  Juan  Escoto, 
monje  de  San  Benito. — 128.  Focío,  autor  del  cis- 

ma de  los  griegos,  tomó  el  titulo  de  obispo  ecumé- 
nico ó  universal:  ademas  del  cisma,  sostienen  los 

griegos  que  el  Espíritu  Santo  no  procede  del  Hi- 
jo; que  se  ha  de  consagrar  la  hostia  hecha  del  pan 

fermentado,  &c. — En  el  siglo X  no  hubo  hereje  al- 

guno. 
Siglo  xl- — 129.  Berengario  óBerenger. — 130. 

Heríberto  y  Lizoío. — 131.  Los  simoniacos. — 132. 
Los  reordenantes. — 133.  Miguel  Cerularío. — 134. 
Los  nuevos  nicolaitas. — 135.  Los  incestuosos. — 
136.  Los  vecilianos,  sectarios  de  Vecilon,  obispo 
intruso  de  Maguncia. — 137.  Roscelino. 

Siglo  xii. — 138.  Durando  de  Vardach. — 139. 
Marsilío  de  Padua. — 140.  Los  bougomillos,  discí- 

pulos de  Basilio,  médico. — 141.  Los  petrobusianos, 
así  llamados,  de  Pedro  de  Bruys. — 142.  Abelar- 

do.— 143.  Tanqnemo  ó  Tanquelino. — 144.  Los  ar- 
noldlstas,  se  llamaron  asi  por  su  jefe  Amoldo  de 
Brescia. — 145.  Los  enriélanos,  discípulos  de  En- 

rique, monje  de  Tolosa. — 146.  Los  falsos  apostó- 
licos.— 147.  Los  patareanos  ó  patarinos,  cataros 

ó  publícanos. — 148.  Losbarnllanos.— 149.  Los  val- 
denscs  6  pobres  de  Leon,  llamados  también  ensa- 
batados. — 150.  Los  albigenses  admitían  dos  prin- 

cipios, uno  bueno  otro  malo,  negaban  la  resurrec- 
ción, creían  la  metempsícosls  y  anatematizaban  el 

bautismo  y  la  Eucaristía. 
Siglo  xiii. — 151.  Amalríco.  — 152.  David  de 

Dinaut.  — 153.  Guillermo  de  Santoamar. — 154. 
Desiderio,  lombardo. — 155.  Los  flagelantes. — 156. 
Geraldo  do  Sugarel. — Algunos  añaden  a  Raimun- 

do Lulio  de  Mallorca;  pero  otros  con  mas  funda- 
mento creen  que  los  errores  que  se  le  atribuyen  no 

son  suyos,  sino  de  otro  Raimundo  Lulio,  llamado 
Tarraga. 

Siglo  xiv. — 157.  Los  fraticelos. — 158.  Los  be- 

guinos  ó  beguardos. — 159.  Los  dulcínistas. — 160. 
Los  templarios,  condenados  como  reos  de  impiedad, 

sacrilegio  é  idolatría. — 161.  Barlaam  y  Acindl- 
no. — 162.  Miguel  de  Cesena  y  Guillermo  Okani. 
— 163.  Lolardo  Valter. — 164.  Juan  de  Polioc. — 
105.  Ricardo  de  Armach. — 166.  Bartolomé  Jo- 
navés. — 167.  Los  turlupluos  y  cínicos. — 168.  Raí- 
mundo  Lulio  de  Tarraga. 

Siglo  xv. — 169.  Los  wlclefitas,  discípulos  de 
Juan  Wíclef. — 170.  Juan  Hus  y  Gerónimo  de  Pra- 

ga.— 171.  Pedro  de  Dresde  ó  de  Dressen  y  Jaco- 
beau. — 172.  Los  taboritas,  soldados  de  Juan  Zls- 
ca. — 173.  Juan  de  Rocsesane. — 174.  Juan  de  Roa- 

clo. — 175.  Los  plcardluos  ó  nuevos  adamitas. — ■ 
176.  Los  orebitas,  cuyo  jefe  era  Bedrico. — 177. 
Nicolás  Galeco. — 178.  Mateo  Palmier. — 179.  Juan 
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Bohaim. — 180.  Pedro  de  Osma. — 181.  llermuno 
ll¡.swick. — 1S2.  Los  ni.siaiios. 

tíuií.oxvi. — 183.  Murtiii  Lulero  escribió  prime- 
ro contra  Itt.s  iiuiuigeiicias,  después  contra  la  auto- 

ridad de  los  papas,  contra  ios  Sacramentos,  la  ne- 
cesidad de  las  buenas  obras,  el  purj^atorio,  &c. — 

184.  .lacobo  Prepositi.— 185.  Los  anabaptistas. — 
186.  Carlostad. — 187.  Juan  üecolauípadio. — 188. 
Los  lil)ertinos  ó  qnintinistas. — 189.  Los  zuinglia- 
uos,  sectarios  de  Waldric  Zuiugüo. — 190.  Los  da- 
vidicos,  discípulos  de  Jorge  David. — 191.  Los  rús- 

ticos.— 192.  Felipe  Melancton. — 193,  Martin  Uu- 
cero.— 194.  Baltasar  Palciinontan.— 195.  Guillermo 
Farel. — 19ti.  Los  calvinistas,  sectarios  de  Calvino, 
sacramcntario.— 197.  Mignel  Servet,  cabeza  de  los 
servetianos. — 198.  Los  ubiquitarios  ó  brentianos. 
—199.  Carlos  Dumouliu.— 200.  Pedro  Mártir. 
— 201.  Sebastian  Castalion  ó  Chatillon. —  202. 
Teodoro  de  Beza.— 203.  Osiandro.— 204.  Stan- 
cliaro. — 205.  Músculo. — 206.  Deraiosiáudricos. — 
207.  IjOs  anisdorñanos,  sectarios  de  Kicoias  Anis- 
dorf. — 208.  Losmayoritas. — 209.  Lospoligamitas, 
discípulos  de  Beruardino  Okin. — 210.  Los  purita- 

nos.— 211.  Los  deístas. — 212.  Los  antitrinitarios: 
dase  particularmente  este  nombre  á  los  sectarios  de 
Fausto  Socino,  llamados  también  unitarios  y  soci- 
iiianos. — 213.  Los  nuevos  samosatenos. — 214.  Los 
iliricanos.— 215.  Los  ungidos.— 216.  Los  pasteleros. 
— 217.  Losinterimistas. — 218.  Los  adiaforistasy 
antidiaforistas. — 219.  Los  autiluteranos  ó  sacra- 
mentarios. — 220.  Los  beüanos.- — 221.  Los  bociui- 
uianos,  discípulos  de  Boquinio. — 222.  Los  riclieria- 
iios,  cuyo  jefe  fué  Pedro  Richer. — 223.  Los  hamste- 
dianos,  que  seguíanlos  errores  de  Hamstedio.~224. 
Los  cami>anistas  ó  sectarios  de  Juan  Campan.— 225. 
Los  sweukfcldianos,  asi  llamados  por  su  jefe  Swenk- 
feldio. — 226.  Los  espirituales  ó  de  los  pies  desnudos. 
— 227.  Los  raenonitas,  discípulos  de  Simón,  hijo 
de  Menon. — 228.  Los  libres. — 229.  Los  ambrosia- 
nos. — 230.  Los  agustiuianos,  sectarios  de  un  sa- 
cranientario  llamado  Agustín. — 231.  Los  inelcho- 
ritas,  llamados  así  por  Melchor  Hofman,  autor  de 
esta  secta. — 232.  Los  uionasterianos,  secta  de  ana- 

baptistas, cuyo  jefe  fué  Juan  Bokaldi. — 233.  Los 
clancularios  ú  ocultos. — 234.  Los  manifestantes. 
— 235.  Los  bacalarios. — 236.  Los  escripturaríos. 
— 237.  Los  olleros. — 238.  Los  corredores. — 339. 
Los  pacíficos.— 240.  Los  pastorícidas. — 241.  Los 
sanguinarios. — 242.  Los  anticristianos. — 243.  Los 
demoniacos.  —  244.  Los  antidemoniacos.  —  245. 
Los  sabatarios. — 246.  Los  comunicantes. — 247. 
Los  condovraientes. — 248.  Los  llorosos. — 249.  Los 
significativos. — 250.  Los  tropistas. — 251.  Los  enér- 

gicos.— 252.  Los  arrabonarío,^. — 253.  Los  adese- 
narios. — 254.  Los  metamorfistas. — ^255.  Los  isca- 
riotístas— 236.  Los  laieocefalos,  sectarios  de  Sansón 
y  Morisou. — 257.  Los  desfrontados.  —  258.  Los 
neutrales. — 259.  Los  mano-imponentes. — 260.  Los 
bisacramentales.- — 261.  Los  Irisacraraentales. — 
262.  Los  cuadrisacrauíentales. — 263.  Los  sepul- 

crales.— 264.  Los  infernales. — 205.  Los  invisibles. 
— 266.  Los  biblistas. — 267. — Los  penitenciarios. 
— 268.  Los  sociüianos,  discípulos  de  Sociu. 

Skm.o  xvii. — Los  urmiuianos. — 270.  Los  goma- 
ri.stas. — 271.  Los  cornartianos  ó  carnartistas,  dis- 
cí|mlos  de  CornLart  ó  Kooridiert. — 272.  Eze()U¡el 
Medensé. — 273.  Los  hermanos  de  la  Kosacruz  ó 

invisibles. — 274.  Los  iluminados. — 275.  Los  jan- 
senistas, sectarios  de  Jansenío,  obis|)0  de  Ivres. 

SioLO  xviii. — Durante  este  siglo  se  fuerou  propa- 
gando el  protestantismo  y  el  jansenismo;  la  revolu- 

ción do  1789  dio  origen  á  la  iglesia  constitucional 
y  al  culto  de  la  razón  ó  de  los  teoQlánlropos,  reem- 

plazado por  el  de  la  naturaleza. 
SioLo  six. — Desde  el  principio  de  este  siglo  han 

tenido  origen  los  auticoncordatarios  ó  pequeña 

iglesia,  los  templarios,  los  sansimoniauos,  los  furie- 
ristas, la  Iglesia  católico-francesa,  y  una  nueva  sec- 

ta que  se  formó  el  año  pasado  en  los  estados  de 
Alemania. 

HERENIO  (PoNcio):  general  samnita.  (Véa- se PoNCIO.  ) 

HERENIO  (C):  romano;  contemporáneo  de 

Cicerón,  y  a  quien  esta  dedicado  el  tratado  de  re- 
tórica, titulado;  "Ad  Ilcrennium:"  nada  se  satie  de 

este  personaje  y  aun  se  duda  mucho  que  la  retórica 
que  le  han  dedicado  sea  de  Cicerón,  la  cual  se  atri- 

buye a  Antonio  Gnipho  ó  Cornificio. 
HEREXTHALS:  ciudad  de  Bélgica  (Ambe- 

res)  a  b\  leguas  E.  de  Amberes,  y  á  3|  S.  S.  O. 

de  Turuhut;  lat.  X.  51"  10'  45",  loiig.  E.  8°  22'  25," 
situada  a  la  margen  del  Pequeño  Nethe;  tiene  2.200 
hab.,  fábricas  de  paños  y  encajes:  esta  ciudad  es 
muy  antigua:  en  otro  tiempo  se  conocía  con  el  nom- 
mbre  de  Saint  Vaudrn. 

HEREOS  (montes)  HER.EJUNONII  MON- 
TES: cadena  de  montañas  de  Sicilia,  al  N.  E.  unía 

los  montes  Nebrodes  a  los  montes  Pelorios,  en  cuyo 
paraje  se  criaba  un  vino  muy  espirituoso:  hoy  se  lla- 

man montes  Sori. 
HERFORD:  ciudad  amurallada  de  los  Estados 

prusianos,  provincia  de  Westfalia,  á  4i  leguas  S. 

O.  de  Minden;  lat.  N.  62"  7'  23",  long.'E.  12°  21' 
5";  tiene  6.500  hab.:  en  otro  tiempo  estaba  forti- 

ficada; hay  ademas  varias  fábricas  de  tabacos,  de 
lienzos,  &c.,  y  uua  grande  hilandería  de  algodón: 
tuvo  una  abadía  imperial  que  fué  secularizada  cu 
1804. 
HERICOURT  (Luis  de):  jurisconsulto;  nació 

en  Soissons  en  1687  de  uua  antigua  familia  de  Pi- 
cardía, y  murió  en  1753;  fué  recibido  de  abogado 

en  los  tribunales  de  París  en  1712,  y  obtuvo  la  re- 
putación de  ser  el  mas  sabio  canonista  de  Francia: 

sus  principales  obras  son:  "Leyes  eclesiásticas  de 
Francia,  París,  1719;  y  Tratado  de  la  venta  de  los 

inmuebles  por  decreto,"  1727  en  4." 
HERICOURT:  villa  de  Francia,  departamento 

del  Alto  Saona,  (Franco  Condado,  á  4  leguas  S. 
E.  de  Lure  y  á  8  E.  de  Yesoul;  su  pol)lacion  es 
de  3.353  hab.,  tiene  muchas  fabricas  de  indianas, 
de  lienzos,  de  gorros  de  algodón  y  de  lana,  así  co- 

mo una  hilandería  de  algodón  puesta  en  movimien- 
to por  medio  del  vapor. 
HERIPILA  (i,.\  SiBiL.i).  Véase  Sibilas. 
HERISAU:  cindad  de  Suiza,  á  2  leguas  N.  O. 

de  Appenzell,  y  á  1¿  S.  O.  de  San  Gall:  consta  su 
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población  de  7.000  hab.:  tiene  hermosos  puntos  de 
vista,  entre  otros  el  de  las  ruinas  de  los  castillos  de 

Rosemberg  y  de  ScLwamberg,  destruido  por  los 
appenzelleses  en  la  guerra  que  sostuvieron  por  su 
independencia. 

HERISCOX:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can- 

tón (Aliier)  á  3|  le^ruas  N.  ]S'.  E.  de  Mouttuzou 
y  á  8^  O.  S.  O,  de  Monllus:  comercia  en  plumas 
para  escribir:  pob.  1.4Ü0  hab. 

HERISSANT  (L.  Tiieod.):  diplomático  y  lite- 
terato;  nació  en  Paris  el  7  de  junio  de  1743;  era 

hijo  de  nn  célebre  impresor,  y  murió  el  21  de  ma- 
yo de  1811;  recibióse  de  abogado  en  1765,  después 

de  la  formación  del  parlamento  Maupeon;  pasó  á 
estudiar  a  Alemania  el  derecho  germánico:  nom- 

bráronle secretario  de  la  legación  de  la  dieta  de 

Ratisbona  (1772),  luego  consejero  de  legación; 
encargado  de  negocios  de  estado,  volvió  á  Paris  en 
1792,  y  desde  entonces  se  entregó  esclusivamente 

a  la  literatura:  sus  oleras  son  las  que  siguen:  "Elo- 
gios de  Cayjus,  de  Joly  de  Fleay  y  del  duque  de 

Orleans,  regente:"  escribió  en  la  "Galería  france- 

sa: "Fábulas  y  discursos  en  verso,  1733,  en  12.°; 
fué  colaborador  de  la  biblioteca  de  la  sociedad  de 

Chanfort:  su  hermano,  L.  Ant.  Herissant,  nació  en 

1745,  y  ya  se  habia  distinguido  como  médico  y  li- 
terato cuando  murió  á  la  edad  de  24  afios:  se  de- 

ben á  su  pluma  los  "Elogios  de  Gonthier  de  An- 
dernach;  de  Diicange,  y  la  biblioteca  física  de  la 

Francia,  ó  lista  de  todas  las  obras  francesas  que 

tratan  de  historia  natural,"  1771,  en  8.°  (finaliza- 
da por  el  doctor  Coquereau.) 

HERISSANT  DES  GARRIERES  (Juax  To- 
JIAS):  profesor  de  lengua  francesa,  de  la  misma  fa- 

milia que  los  ]irecedeutes;  nació  en  Paris  en  1724, 
y  falleció  en  1820  en  Croydon,  cerca  de  Londres; 
es  autor  de  un  gran  número  de  obras,  y  las  mas 

principales  son:  "Resumen  de  la  historia  de  Fran- 
cia hasta  nuestros  dias,"  en  francés  y  en  inglés, 

Londres,  1792,  2  volúmenes,  en  8.°:  ha  traducido 

del  inglés  la  "Historia  de  Inglaterra,"  por  01. 
Goldsmith,  Paris,  1777,  2  volúmenes  en  12.°  y  se 
le  debe  una  edición  aumentada  del  "Diccionario  in- 

glés francés  de  Bover." 
HERISTAL  o  HERSTALL,  HERISTA- 

LIUM:  ciudad  de  Bélgica  (Lieja¡,  á  orillas  del 
Mosa,  al  X.  E.  de  Lieja:  tiene  5.000  habitantes: 

fué  en  lo  antiguo  plaza  fuerte,  residencia  de  la  fa- 

milia de  Hcrl.stal  y  de  los  primeros  reyes  de  la  se- 
gunda raza,  quedando  después  comprendida  en  el 

ducado  de  la  Baja  Lotaringia,  y  se  dio  depues  en 
infantazgo  á  los  hijos  segundos  de  los  duques  de 
Brabante,  por  la  donación  que  hizo  de  ella  el  duque 
Enrique  á  su  hijo  Godofredo,  y  en  1546  heredaron 
estos  bienes  los  príncipes  de  Lieja. 
HERISTAL  (casa  de);  casa  ilustre  de  donde 

salió  la  dinastía  de  los  C'arlovingios,  tuvo  por  fun- 
dadores á  Pepino  el  Gordo  ó  el  Joven,  sefior  de 

Heristal,  mayordomo  del  palacio  en  el  reinado  de 

Tliierry  III,  y  mas  adelante  duque  y  príncipe  délos 
francos:  era  nieto  de  Pepino  de  Landcn  por  su  ma- 

dre Bcgga,  y  de  Arnolfo  por  su  padre  Ansegiso: 

fueron  hijos  suyos  Carlos  Martel  y  Thierry  IV,  y 

nieto.  Pepino  el  Breve,  padre  de  Carlo-Magno  y 
primer  rey  Carlovingio.  (Véase  Carlovingios.) 
HERKL  A :  pueblo  de  Berbería,  reino  de  Túnez, 

á  5  legnas  de  la  ciudad  de  su  nombre,  y  á  15¿  S. 

E.  de  Túnez:  ocupa  el  sitio  de  la  antigua  Hadru- metnm. 

HERLEN:  villa  de  Limbnrgo  holandés.  (Véa- se Hef.rlf.x.; 

HERLICIO  (David):  poeta,  médico  y  astrólo- 
go alemán;  nació  en  Zeitz,  Misnia,  año  de  1557, 

murió  en  1636,  enseñó  las  matemáticas  en  la  uni- 

versidad de  Gripswald  (1585)  y  la  física  en  Star- 
gard  desde  1598:  adquirió  gran  celebridad  por  sus 
predicciones  y  por  su  habilidad  en  el  horóscopo: 

predijo  la  ruina  del  imperio  turco  para  lines  del  si- 
glo XVI:  dejó  muchos  escritos,  el  mas  curioso  es 

"Opus  mirabilinm,"  Xuremberg,  1613. 

HERM AFRODITA:  hijo  de  Mercurio  .'Her- 
mis)  y  de  Venus  (Afrodita):  un  dia  que  se  baña- 

ba en  una  fuente,  se  enamoró  apasionadamente  de 

él  la  náyade  que  presidia  á  dicha  fuenta,  y  no  ha- 
biendo podido  hacerle  sensible,  pidió  a  los  dioses 

que  unieran  de  tal  modo  sus  cuerpos,  que  no  for- 
ma.sen  en  adelante  mas  que  uno  solo:  los  dioses  ac- 

cedieron á  esta  súplica,  y  Hermafrodita  conservó 

desde  entonces  los  atributos  de  los  dos  sexos.  ( Véa- se Salmacis.) 

HERMAXARICO  ó  HERMERICO:  célebre 

rey  godo,  de  la  familia  de  los  Amales;  nació  hacia 
el  año  280  de  Jesucristo,  succedió  á  Geberico  en 

una  edad  avanzada,  y  ensanchó  los  limites  del  im- 
perio de  los  godos  hasta  el  Don,  el  Theis,  el  Danu- 

bio y  el  Báltico;  sometió  á  los  herulos,  a  los  ven- 
dos y  á  los  esthios;  pero  vencido  por  las  hordas 

innumerables  de  los  hunos  se  dio  la  muerte  (276) 

para  no  sol)revivir  á  su  derrota. — Es  también  el 
nombre  de  dos  reyes  suevos  (409-28  y  428-38)  po- 

co conocidos.  (Véase  Suevos.) 

HERMANDAD  (la  santa):  esta  reunión  de 

gente  armada  para  perseguir  en  cuadrilla  á  los  mal- 
hechores y  salteadores  de  caminos,  es  de  antiquísi- 

mo origen  en  España:  hubo  dos  hermandades,  la 

Vieja  y  la  Nueva:  la  Vieja  tuvo  principio  en  la  mi- 
noría de  D.  Alonso  el  Bueno,  cuando  los  vecinos 

de  Toledo  y  Talavera  se  reunieron  y  armaron  para 

perseguir  a  todos  los  parciales  desbandados  de  los 
Castros  y  los  Laras,  y  á  otros  foragidos  que  tanto 
daño  hacían  en  las  haciendas  y  colmenares  de  los 
montes  de  Toledo  y  Sierra  Morena:  los  reyes  de 

España,  que  ocupados  en  otras  guerras  no  podían 
atender  á  la  seguridad  de  los  caminos  cual  era  de- 

bido, aprobaron  cuanto  estos  asociados  ó  hermanos 

ejecutaban,  concediéndoles  varios  privilegios,  y  co- 
mo los  efectos  de  esta  asociación  eran  tan  buenos 

para  la  gente  del  campo  y  la  que  anda  por  los  ca- 
minos, dieron  en  llamarla  Santa  Hermandad:  tras 

de  las  hermandades  de  Toledo  y  Talavera,  se  formó 

la  de  Ciudad-Real,  después  que  esta  polilacion  fué 
fundada  por  D.  Alonso  el  Sabio:  la  Hermandad 
Nueva  fué  instituida  por  los  reyes  Católicos  en  unas 
leyes  qne  publicaron  en  la  ciudad  de  Córdoba  á  7 

de  julio  de  1496,  con  el  mismo  santo  fin  de  perse- 

guir malhechores  y  los  foragidos  que  habían  queda- 
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do  en  los  caminos  desde  el  tieni|)0  de  D.  Enrique  I 
IV :  las  iierniaiidades  tenían  sus  privilejíios  notaliies 

y  su  jurisdicción  muy  iiidei)endiente:  nomliraljau 
sus  alcaldes,  uln;uaciles  y  cuadrilleros,  y  celeliralmn 
sus  llegas  ó  juntas  generales  para  tratar  y  proveer 
todo  lo  concerniente  á  la  hermandad.  (Véase  Asa- 

dura, CuAniiii.i.Eito.) 
HKRMANFROI:  uno  délos  hijos  de  Bazin, 

rey  de  Turing»,  heredó  la  tercera  parte  de  este  rei- 
no á  la  muerte  de  su  padre;  jiero  arrastrado  por 

los  consejos  de  su  mujer  Aimilberga,  se  apoderó  de 
todo  el  reino,  mandando  dar  muerte  a  sus  dos  her- 

manos Hertario  y  IJaldcrico:  para  derriliur  á  este 
último  habia  sido  secundado  por  Thierry  rey  de 
Metz,  (lero  habiéndose  negado  a  admitir  á  este 
príncipe  en  la  repartición  del  botin,  fué  atacado  en 
628,  perdió  toda  la  Turinga,  y  fue  ¡irecipitado  des- 

de lo  alto  de  las  murallas  de  'l'olviae. 
HKRMANGARDA:  noml)re  do  muchas  prin- 

cesas de  laedail  media:  1.°  de  la  segunda  mujer  de 
Carlo-Magno,  hija  de  Didier,  rey  de  los  lomliurdos, 
que  fué  repuiliada  en  771,  al  aílo  de  matrimonio; 
2."  de  la  primera  mujer  de  Luis  el  Pió,  nuidre  de 
Lotario,  Pepino  y  Luis;  3.°  de  muí  reina  de  Proven- 
za,  hija  de  Luis  II,  rey  de  Italia  y  emperador  de 
Occidente,  mujer  de  Bosou  II;  viiula  en  888,  con- 

servó la  regencia  del  reino  de  Borgofia  hasta  el  ad- 
venimiento de  su  hijo  Luis  el  Ciego,  y  se  retiró  en- 

tonces á  nn  convento  en  Plasencia. 

HERMANX:  nombre  tent()nico  que  quiere  de- 
cir "hombre  de  guerra,"  y  al  cual  din  mucha  glo- 
ria y  lustre  un  héroe  germano,  hijo  de  Sigmar  ó  Si- 

gimer,  y  mas  conocido  cou  el  nombre  de  Armiuins. 
(Véase  Aiíminius.) 
IIERMANN  DE  LUXEMBURGO,  Ihimado 

DE  LORENA:  conde  de  Salins  é  hijo  de  Uilber- 
to,  conde  de  Luxemburgo,  fué  ek\gido  rey  de  los  ro- 

manos en  1081,  después  de  la  muerte  de  Rodolfo  de 
Suabia,  por  los  sajones  sublevados  contra  Enrique 
IV :  fué  coronado  en  Goslar  y  reinó  por  algún  tiem- 

po; pero  abandonado  de  sus  partidarios  se  vio  obli- 
gado a  refugiarse  en  Loreua,  donde  murió  en  1088. 

HERMANX:  langrave  de  Turinga,  desde  1192 
hasta  1215,  fué  nombrado  conde  palatino  de  Sajo- 
nia  en  lugar  de  Enrique  el  León,  y  contribuyó  al 
nombramiento  de  Federico  II  para  emperador:  es- 

te príncipe  protegió  las  letras  y  aun  él  mismo  figu- 
ra entre  los  minnesinger:  en  su  reinado  y  en  su  mis- 

rao  palacio  fué  donde  se  verificó  el  famoso  concurso 
poético  conocido  con  el  nombre  de  Wartburgo,  en 
1197. 

IIERMANXSTADT,  en  húngaro  "Szeben  Sze- 
ke:"  jurisdicción  de  Transilvania,  en  el  país  de  los 
sajones,  linda  al  N.  con  la  de  Reismarkt,  y  al  E. 
con  la  de  Leschkirch:  tiene  11|  leguas  de  largo  del 
E.  N.  E.  al  O.  S.  O.  sobre  8|  en  su  mayor  anchu- 

ra: en  este  pais  hay  considerables  bo.sques,  y  sus 
costas  formau  el  principal  recurso:  población  27.312 
habitantes:  la  capital  lleva  el  mismo  nombre. 
HERMANO  DE  ARMAS:  asi  se  llamaban  los 

caballeros  que  hablan  recibido  a  un  mismo  tiempo 
la  orden  de  caballería,  los  que  al  pié  de  los  altares 
se  hablan  jurado  esta  fraternidad,  y  los  que  al  acó- 
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meter  alguna  grande  empresa  se  asociaban  para  ha- 
cer comunes  asi  las  penalidades  como  la  gloria. 
HERMANOS  DE  BURGOS  (óhdf.k  oe  i.os): 

esta  orden  militar  y  hospitalaria  fué  instituida  en 
1212  por  el  rey  D.  Alfonso  VIII  de  Castilla  para 
amparar  y  escoltar  á  los  muchos  peregrinos  que  se 
dirigiau  a  Santiago  de  Galicia:  el  distintivo  era  una 
cruz  encarnada  como  la  de  Calalrava  y  en  el  cen- 

tro un  castillo  azul. 

IIERMANT  (Jl'an:)  cura  párroco  de  Maltot, 
cerca  de  Baycux;  nació  en  1050  cu  Caen,  murió 

en  1725;  dejó  entre  otras  obras:  "Historia  del  es- 
tablecimiento de  las  órdenes  religiosas  y  de  las  con- 

gregaiMoues  de  la  Iglesia,  1697,  2  volúmenes  en 
12.";  Historia  de  las  órdenes  militares  y  de  caba- 
lleria,  1098,  en  12.°;  Historia  de  las  heregías," 
1777,  4  vohímenes  cu  12.° 
HERMENEGILDO  (S.):  hijo  de  Loovigihlo. 

decimoctavo  rey  de  los  goilos:  éste  habla  nom- 
brado succesor  en  el  reino  de  Sevilla  á  Hermene- 
gildo su  hijo  el  que  casó  cou  Ingunda  hija  de  Si- 

gisberto,  rey  de  Lorena,  princesa  digna  del  mayor 
elogio  por  su  piedad:  cediendo  a  las  persuasiones 
de  su  ninjer,  abrazó  la  verdadera  creencia,  y  se 
declaró  defensor  de  los  católicos:  indignado  su  pa- 

dre le  despojó  de  la  dignidad  real,  y  resolvió  con- 
fiscarle todos  sus  bienes,  quitarle  su  ]irincipado,  y 

aun  la  vida,  si  no  se  arrepentía  de  lo  que  él  llama- 
ba prevaricación:  trató  Hermenegildo  de  defender- 
se con  noble  constancia,  y  considerando  que  eran 

muy  pocas  sus  fuerzas  para  resistir  al  poder  de  los 
arríanos,  pidió  socorro  a  Tiberio;  jicro  no  pudo 
d-irselo  por  estar  ocupadas  sus  troiias  en  otras  guer- 

ras: acudió  a  los  generales  romanos,  éstos  promc- 
tierou  socorrerle  con  solemne  juramento,  y  recibie- 

ron en  rehenes  a  su  mujer  y  a  su  hijo;  pero  ga- 
nados por  Leovigildo,  su  padre,  le  abandonaron 

traidoramente,  y  le  espusieron  á  la  indignaciou  de 
éste:  se  hallaba  Hermenegildo  eu  Sevilla,  cuando 

le  cercó  su  padre,  y  no  pudiendo  resistir  al  creci- 
do número  de  sitiadores,  huyó  secretamente  á  Cór- 

doba y  de  allí  á  Osseto,  que  era  una  plaza  muy 
fuerte,  encerrando.se  en  la  fortaleza  con  300  hom- 

bres escogidos:  marchó  en  seguida  su  padre  con- 
tra aquella  plaza,  y  fué  allanada;  pero  encerrán- 

dose este  principe  en  una  iglesia  el  monarca  no  se 
atrevió  á  manchar  aquel  lugar  sagrado:  le  prome- 

tió su  perdón,  y  creyendo  Hermenegildo  en  las  pro- 
musas de  su  padre,  se  eclió  a  sus  pies;  Leovigildo 

mandó  que  le  despojasen  de  las  reales  vestiduras, 
le  cargó  de  cadenas  y  le  condujo  preso  á  Sevilla 
en  el  año  580:  tratábale  cruelmente  en  su  prisión, 

para  ver  si  de  este  modo  le  hacia  mudar  de  reso- 
lución; pero  Hermenegildo  siempre  constante,  re- 

pitió a  su  padre  lo  que  le  tenia  escrito:  un  dia  de 
Pascua  fué  á  verle  un  obispo  arriano,  y  le  prome- 

tió que  volverla  á  disfrutar  del  favor  de  su  padre 
si  recibía  de  su  mano  la  comunión,  mas  éste  le  con- 

testó tan  agriamente,  que  el  oliispo  avergonzado, 
dio  cuenta  a  Leovigildo,  quien  lleno  del  mayor  i-o. 
raje,  mandó  á  unos  soldados  que  con  mano  arma. 
da  le  quitasen  la  vida,  como  asi  lo  efectuaron,  con. 
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sigaiendo  de  esta  suerte  Hermenegildo  la  corona 
del  martirio. 
HERMENEGILDO  (orden  militar  de  san): 

el  objeto  de  esta  orden  puesta  bajo  la  advocación 
del  santo  mártiry  principe  español,  es  el  de  premiar 
la  constancia  en  el  servicio  militar,  y  por  eso  na- 

die puede  ser  adimitido  en  ella  que  no  cuente  25 
años  de  servicio  activo  sin  la  menor  nota:  fué  ins- 

tituida esta  órdeu  por  D.  Fernando  el  Yíl  en  19 
de  enero  de  1815:  la  divisa  es  una  cruz  de  esmal- 

te blanco,  pendiente  de  corona  real  y  de  una  cin- 
ta carmesí  con  cabos  blancos:  en  el  anverso  un  cír- 

culo en  que  está  esmaltada  la  efigie  de  S.  Herme- 
negildo a  caballo,  con  una  palma  en  la  mano  de- 

recha y  por  el  reverso  la  cifra  de  Fernando  YII: 

al  rededor  de  la  efigie  del  santo,  se  lee:  "Premio 
á  la  constancia  militar:"  hay  tres  clases  de  caba- 

lleros: los  simples  caballeros  que  no  llevan  mas  que 
la  cruz  pendiente  de  la  cinta:  los  comendadores 
que  llevan  ademas  la  placa  y  tienen  40  años  de 
servicio  activo;  y  las  grandes  cruces  que  son  los 
generales,  que  llevan  ademas  una  banda  con  los 
colores  de  la  cinta  de  la  orden:  estos  oficiales  ge- 

nerales tienen  el  tratamiento  de  escelencia. 
HERMEXFROI.  (Yéase  Hermaxfroi.) 
HERMEXGARDA.  (Yéase  Hermangarda.) 
HERMENT:  ciudad  de  Francia  capital  de  can- 

tón (Puy  de  Dome)  cerca  del  Sioule,  á  1¿  leguas 
O.  de  Clermont  Ferraud:  tiene  800  habitantes:  en 

lo  antiguo  fué  una  baronía  que  perteneció  última- 
mente a  la  casa  de  Rohan-Soubisa. 

HERMES:  nombre  de  Mercurio  entre  los  grie- 
gos: el  Hermés  griego  era  sobre  todo  adorado  co- 

mo dios  de  la  palabra  y  de  la  elocnencia  y  se  le  re- 
presentaba entonces  bajo  la  figura  de  un  hombre 

de  cuya  boca  sallan  varias  cadenitas  que  remata- 
ban en  las  orejas  de  sus  oyentes  como  para  suje- 

tarlos. 

HERMES  TRIMEGISTO,  es  decir,  MERCU- 
RIO TRES  YECES  GRANDE:  el  Thoth  ó  Mer- 

curio de  los  egipcios,  personaje  fabuloso  que  los 
egipcios  y  después  de  ellos  los  griegos  miraban  co- 

mo el  padre  de  todas  las  ciencias,  el  legislador  y  el 
bienhechor  de  Egipto  y  cuya  existencia  se  supone 
en  el  siglo  XX  antes  de  Jesucristo:  so  le  atribula  la 
invención  del  lenguaje,  del  alfabeto,  de  la  escritu- 

ra, de  la  geometría,  de  la  aritmética,  de  la  as- 
tronomía y  de  la  medicina;  era  el  fundador  de  la 

religión  y  de  las  ceremonias,  el  creador  de  la  escul- 
tura, de  la  arquitectura  y  de  la  música,  y  en  fin, 

de  todas  las  artes:  ademas  se  le  supone  inventor  de 
las  ciencias  ocultas,  y  por  mucho  tiempo  después 
de  la  estiucion  del  paganismo,  fué  tenido  por  el 
protector  de  los  alquimistas:  se  le  atribuiau  multi- 

tud de  obras  relativas  á  la  religión  ó  á  las  ciencias, 

las  cuales  son  conocidas  bajo  el  nombre  de  "Li- 
bros herméticos:"  Hermés  Trimegisto  parece  ser  á 

la  vez  el  símbolo  de  la  inteligencia  Divina  (el  "Lo- 
gos"  de  Platón  y  el  "Yerbo"  cristiano^,  y  la  per- 

sonificación del  sacerdocio  egipcio,  á  que  pertene- 
cía toda  ciencia:  nos  quedan  algunos  libros  atribui- 

dos á  Hermés;  el  principa!  es  un  diálogo  titulado: 

"Pcemander"  (el  Pastor)  llamado  vulgarmente  el 

"Pimander,  ó  del  poder  de  la  sabiduría  Divina  (ó 
también  de  la  naturaleza  de  las  cosas  y  de  la  crea- 

ción del  mundo"):  no  queda  mas  que  una  traduc- 
ción griega  que  Lonardo  de  Pistoya  llevó  en  el 

siglo  XV  desde  Macedonia  á  Florencia,  y  que  Cos- 
me de  Mediéis  mandó  traducir  á  Marsilio  Ficin ; 

fué  publicada  por  Turnebe,  Paris  1554  en  4.°  gre- 
co-latin,  y  traducida  al  francés  por  Foix  de  Can- 
dale,  Burdeos  1514:  estos  libros  son  evidentemen- 

te apócrifos, 
HERMES  (Jorge):  teólogo  católico  alemán, 

nació  en  1775  en  Dreyerwalde,  en  la  diócesis  de 
Munster;  recibió  las  órdenes  después  de  haber  he- 

cho un  estudio  profundo  <le  la  filosofía  (sobre  todo 
los  sistemas  de  Kant  y  de  Fichté),  fué  nombrado 
profesor  en  el  gimnasio  de  Munster  1798,  después 
profesor  de  teología  dogmática  en  la  universidad 
de  la  misma  ciudad  (1807),  y  en  1819  regentó  la 
misma  cátedra  en  la  nniversidad  de  Bonn:  obtuvo 

eu  la  enseñanza  los  mas  brillantes  resultados;  pe- 
ro estenuado  por  los  trabajos  y  vigilias  murió  an- 
tes de  tiempo  en  1831:  Hermés  fundó  una  escuela 

nueva  para  la  interpretación  de  las  Escrituras;  con- 
ciliando  la  filosofía  cou  la  teología,  intentó  llegar 
á  la  fe  por  medio  de  la  razón,  y  quiso  demostrar 
igualmente  la  verdad  interior  y  la  verdad  esterior 
del  cristianismo,  esperando  reconciliar,  por  este  ca- 

mino, a  los  católicos  y  protestantes:  no  tardó  en 
contar  numerosos  partidarios,  que  se  llaman  en  Ale- 

mania los  hermesios;  pero  sus  esfuerzos  no  obtu- 
vieron la  aprobación  del  clero  católico;  vióse  per- 

seguido por  el  arzobispo  de  Colonia;  su  doctrina 
fué  condenada  por  un  breve  del  papa  en  1835  y 
sus  libros  fueron  comprendidos  en  el  índice:  se  tie- 

ne de  Hermés:  "Investigaciones  sobre  la  verdad 
interior  del  cristianismo,  1805;  Introducción  filo- 
sóficaala  teología  cristiana  católica,"  1819-1829: 
uno  de  sns  discípulos  publicó  después  de  su  muer- 

te su  "Dogmática  cristiana  católica,"  1834:  hubo 
otro  Hermés  (Juan  Augusto),  que  nació  en  1736 
en  Magdeburgo  y  murió  en  1821,  y  el  cual  se  dis- 

tinguió también  como  teólogo,  pero  entre  los  pro- 
testantes: fué  predicador  en  Jerichow  en  la  Sajo- 

iiia  prusiana,  y  después  consejero  del  consistorio  en 

Quedlimburgo:  se  le  debe  un  "Manual  de  la  reli- 
gión," Berlín,  1779,  que  ha  sido  traducido  al  fran- 

cés por  la  reina  de  Prusia,  viuda  de  Federico  II, 
Berlin,  1789. 
HERMES:  llámase  así  á  las  estatuas  de  Mer- 

curio sin  pies  ni  manos,  cuadradas  y  de  figura  cú- 
bica, de  las  cuales  se  servían  los  griegos  y  los  ro- 

manos en  sus  guardacantones,  puertas,  piedras  mi- 
liarias y  términos  de  heredades:  dice  Servius  que 

se  representó  así  á  este  dios  porque  habiéndole 
encontrado  un  dia  dormido  los  pastores  sobre  una 
montaña,  le  cortaron  los  remos,  por  lo  que  se  le 
llamó  Cillenius. 

HERMESIANAX:  poeta  griego,  natural  de 
Colofón,  florecía  hacia  el  año  336  antes  de  Jesu- 

cristo: dejó  tres  libros  de  elegías  dirigidas  á  su 
amada,  la  célebre  cortesana  Leontium:  Ateneo 
nos  ha  trasmitido  fragmentos  del  libro  tercero. 
HERMIAS:  filósofo  cristiano,  que  vivia  en  el 
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siglo  II,  es  autor  de  una  obra  en  griego,  en  la  que 
trata  do  los  principios  de  las  cosas,  del  alma,  de 
la  Divinidad,  y  atacó  las  opiniones  de  los  saljius 
del  paganismo,  titulada:  "Dinsyrnios,  &e.:  (Des- 

trucción de  los  lilósofos"):  .1.  J.  Fugger  la  impri- 
mió con  versión  latina  en  Zuricli,  IñtiO,  cu  folio. 

nERMIAS:lilósofo))latónico, nació  en  Alejan- 
dría en  el  siglo  V  de  Jesucristo,  era  discípulo  de 

Siriano:  tuvo  dos  bijos,  Aniniouio  y  Heliodoro,  que 
adquirieron  también  celebridad:  Hermias  tenia  una 
memoria  (¡rodigiosa;  pero  su  talento  era  mediano. 
IIERMIAS:  soberano  de  la  pequeña  ciudad  de 

Ataruo  en  Misia;  fué  en  un  principio  esclavo  de  un 
tal  Eubulo,  que  se  hizo  dueño  de  Atarno,  después 
de  haber  sacudido  el  yugo  del  rey  de  Persia;  Eu- 

bulo le  liabia  tomado  mucho  cariño  y  le  dejó  sus 
estados:  Hermias  habia  seguido  en  su  juventud  las 
lecciones  de  Aristóteles:  después  de  la  muerte  de 
Platón,  se  retiró  el  filósofo  á  vivir  en  su  compañía: 
habiéndose  negado  Hermias  a  pagar  tributo  al  rey 
de  Persia  Hartagerges  Hoco  fué  condenado  á  muer- 

to por  este  príncipe,  345  antes  de  Jesucristo:  tenia 
una  hermana  á  qnien  su  muerte  dejaba  en  el  ma- 

yor abandono:  Aristóteles  se  casó  con  ella:  este 
filósofo  celebró  las  virtudes  de  Hermias  en  un  him- 

no admirable  que  ha  llegado  hasta  nosotros:  le  eri- 
gió también  \iu  moimmento  en  Atarno. 

HERMINIUS  MONS,  hoy  MONTE  SAR- 
MINGES:  cadena  de  montañas  de  la  Híspanla  en 
la  Lusitania,  paralelo  al  Atlántico,  se  estendia  des- 

de Cuneus  á  Cetobriga. 
HERMIOXE:  hija  de  Menelao  y  de  Helena, 

casó  con  Pirro,  rey  de  Epiro;  pero  viendo  que  este 
príncipe  la  despreciaba  por  Andrómaca,  su  cauti- 

va, hizo  que  Orestes  le  asesinara,  casándose  con  él 
en  seguida. 
HERiMIONE  ó  harmonía  :  divinidad  cabí- 

rica,  esposade  Cadmo.  ( Véase  H.irjioxia). 
IIERMIONE:  ciudad  de  Argólida,  en  la  costa 

E.  del  golfo  Argólico,  formaba  un  pequeño  estado 
llamado  llermione  ó  Hermionida:  tenia  un  hermo- 

so templo  de  Ceres,  y  es  célelire  por  su  jnirpura. 
HERMIONES:  una  de  las  tres  grandes  divisio- 

nes, bajo  las  cuales  se  corapn-nden  los  diferentes 
pueblos  de  la  Germauia  bárbara.   (Véase  Gersia- 
NIA.) 

HERMITAS  (Nuestra  Señora  de  las):  villa 

de  Suiza.  (Véase  Ei.vsiepeln".) 
HERMÓCRATES:  general  siracusano,  tuvo 

mucha  parte  en  la  derrota  de  los  generales  atenien- 
ses Demósteues  y  Nicias,  que  sitiaban  á  Siracusa 

(413);  pero  habiendo  aconsejado  que  se  tratara  á 
los  prisioneros  con  humanidad,  fué  desterrado:  su 
hija  se  casó  con  Dionisio  el  Anciano. 
HERMODE:  dios  escandinavo,  uno  délos  hijos 

de  Odin,  era  como  el  Hermés  de  los  griegos,  men- 
sajero de  los  dio.-íes. 

HERMODORO:  filósofo  de  Efeso,  fué  dester- 
rado de  su  patria,  y  pasó  á  Roma  el  año  450  an- 

tes de  Jesucristo:  aconsejó  á  los  romanos  qué  to- 
maran las  leyes  de  Grecia,  y  cooperó  á  la  redacción 

de  las  leyes  de  las  Doce  Tablas. 
HERMCEUM  PROMONTORIUM,  es  decir. 

CABO  DE  MERCURIO:  nombre  común  en  la 
antigüedad  á  muchos  cabos:  los  principales  son  los 

ties  llamados  hoy  "Della  Catea,  en  Cerdeña:  Icui- 
Hissar,  en  el  estrecho  de  Constantinopla  sobre  la 

costa  europea:  Cabo  Bueno  en  África,  en  el  esta- 
do (le  Túnez,  al  N.  E.  y  enfrente  de  Sicilia. 
HERMOGENES:  retórico  griego,  nació  en 

Tarso,  en  Cicilia,  floreció  hacia  el  año  180  de  Je- 
sucristo: desde  la  edad  de  15  años  improvisaba  pú- 

blicamente discursos  que  atraían  á  Tarso  gran  con- 
curso de  estrunjeros:  antes  de  los  24  años  publicó 

una  "Retórica;  Muchos  tratados  sobre  el  arte  ora- 
torio, y  ejercicios  de  retórica:"  pero  su  ingenio  pre- 

coz se  estinguió  de  repente,  perdiendo  la  memoria 
á  la  edad  de  24  años,  y  quedándose  enteramente 
imbécil:  murió,  sin  embargo,  de  una  edad  muy  avan- 

zada: sus  obras  han  sido  impresa.s  en  la  colección 
de  los  retóricos  griegos,  Venecia,  1568,  en  folio,  y 

por  separado  en  Genova,  IblO,  en  8.°:  se  publica- ron traducidas  al  latin  con  comentarios,  por  Gasp. 

Laurent,  Genova,  1614,  en  8.°:  Veesenmeyer  pu- 
blicó sus  ejercicios  en  Nuremberg,  1812. 

HERMOGENES  y  DONATO  (Stos.):  nacie- 
ron en  Portugal  y  fueron  educados  en  la  religión 

cristiana:  por  este  tiempo  perseguia  con  ardor  á 
los  que  la  profesaban  el  emperador  Diaciano,  y  los 
mandó  prender  con  otros  veinte  y  dos  compañeros, 

y  atormentarlos,  si  no  ofrecían  incienso  á  sus  ído- 
los: finalmente,  les  cortaron  las  cabezas  en  Ma- 
rida el  dia  12  de  diciembre  del  año  304. 

HERMOGENES  (S. ) :  mártir,  fué  ilustrado  con 

la  ley  del  Evangelio  por  S.  Marciano:  algunos  es- 
critores aseguran  que  cuando  regresó  á  Judea  el 

apóstol  Santiago,  fué  Hermógenes  uno  de  sus  discí- 
pulos: después  de  partir  á  Italia,  donde  esparció 

la  palabra  divina,  estando  en  Siracusa,  padeció  el 
martirio  por  la  persecución  de  Nerón  el  dia  19  de 
abril:  es  patrón  de  Trujillo. 
HEKMOGENES  TIGELIO:  cantor  célebre, 

natural  de  Sardis  y  favorito  de  Augusto;  Horacio 
lo  menciona  muchas  veces  en  sus  sátiras. 
HERMOGENES:  jurisconsulto  del  siglo  IV, 

formó  en  tiempo  de  Honorio  y  de  Teodosio  el  Jo- 
ven una  "Colección  de  constituciones,"  de  que  que- 
dan algunos  fragmentos  publicados  por  P.  Pithon 

en  los  "Antiguos  jurisconsultos,"  París,  1572. 
HERMOLAO:  joven  macedonio  que  conspiró 

contra  Alejandro  para  vengarse  de  un  injusto  cas- 
tigo: habiendo  sido  descubierto,  sufrió  la  muerte 

con  resignación,  328  antes  de  Jesucristo. 
HERMON:  montaña  de  la  Palestina,  era  una 

ramificación  del  Antilibano;  se  dividía;  primero,  en 
el  Hermon  mayor,  que  comenzaba  en  los  límites  de 
la  Palestina  y  de  la  Celesiria,  separaba  la  tribu  de 
Neftalí  de  la  media  tribu  oriental  de  Manases,  y 
terminaba  en  las  márgenes  dellago  de  Geuesareth; 
y  segundo,  en  el  Hermon  menor,  al  S.  O.  del  lago 
de  Geuesareth,  en  la  tribu  de  Zabulón. 
HERMONTHIS,  hoy  HERMONTH:  ciudad 

del  Egipto  antiguo  (Tebaida),  al  S.  O.  y  cerca  de 
Tebas,  en  la  orilla  izquierda  del  Nilo;  era  la  capi- 

tal de  la  noma  Herraontita. 
HERMOPOLIS:  nombre  común  á  dos  eluda- 
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des  de  Egipto,  llamadas  la  una  Herniópolis  Mag- 
na, es  decir,  la  Graiulr,  eu  la  Heptaiiomkia,  al  O. 

y  cerca  del  Nilo,  eiifrunte  de  Aiitiiioe,  en  his  fron- 
teras de  la  Tebaida:  sc  ven  hoy  sus  ruiuas  cerca  de 

Acbmuncin,  y  otros  creen  que  es  Benysncif. — La 
otra,  Herinópolis  Parva,  es  decir,  la  Pequeña,  en 
el  Bajo  Efíiplo,  sobre  el  canal  de  Alejandré,  cerca 
del  lago  Mart'Otis;  hoy  es  Panianhur:  la  primera 
era  capital  de  una  uonia  llamada  Hcrniopolita,  y 
se  veneraba  eu  ella  a  Joth  (el  Hcrmés  de  los  grie- 

gos. ) 
HERMOPOLIS:  capital  de  la  isla  de  Sira. 

(Véase  Svra.) 
HERMOSILLA  (José  Mamerto  Gómez):  lite- 

rato y  lilósofo  distinguido  y  el  helenista  mas  céle- 
bre de  nuestros  dias:  fueron  sus  padres  D.  Vicente 

y  J).'  Josefa  de  Herniosilla,  ambos  de  familia  no- 
ble; el  distinguido  y  aventajarlo  escritor  nació  en 

Madrid  el  diall  de  mayo  de  1771. — En  17í^2  con- 
cluyó sus  estudios  de  latinidad  y  retórica  en  el  co- 

legio de  Escuelas  Pías  de  Getafe,  donde  asistió  en 
clase  de  seminarista:  pasó  después  á  estudiar  filo- 

sofía al  colegio  de  Santo  Tomas  de  Madrid,  en 
cuyo  estudio  distribuyó  tres  años,  y  en  todos  ellos 
logró  obtener  la  nota  de  sobresaliente:  en  17!S6y 
los  cuatro  años  siguientes  estudió  teología  en  di- 

cho colegio,  distiuguiénilose  entre  todos  sus  condis- 
cípulos por  su  aventajado  talento  y  por  la  brillan- 

tez de  sus  actos  literarios,  mereciendo  en  ellos  cou.s 
tantemente  la  nota  de  superior:  taml)ien  sobresalió 
en  los  estudios  reales  de  San  Isidro,  donde  apren- 

dió disciplina  eclesiástica  y  liturgia,  y  donde  con 
igual  felicidad  desempeñó  los  ejercicios  literarios 
pertenecientes  á  estas  dos  facultades:  la  real  aca- 

demia de  teología  de  Santo  Tomas  que  admiró  las 
buenas  disposiciones  del  joven  alumno,  le  recibió 

por  individuo  de  in'unero  desde  1785,  en  cuyo  es- 
tablecimiento jíermaneció  cuatro  años  en  calidad 

de  actuante,  y  otros  cuatro  en  la  de  profesor;  titu- 
lo que  oVituvo  en  rigorosa  oposición  y  con  la  apro- 

bación uuanime  délos  académicos. — Su  estremada 

laboriosidad  fué  también  objeto  de  admiración  pa- 
ra aquellos  que  saben  justipreciar  todo  género  de 

trabajos  literarios:  el  incansable  y  activo  Htrmo- 
silla,  no  solo  desempeñó  los  numerosos  ejercicio.s 
de  lecciones,  argumentos,  exámenes,  defensa  y  pre- 

sidencia de  actos  y  conclusiones,  que  se  le  impusie- 
ron por  reglamento,  sino  también  se  dedicaba  vo- 

luntariamente á  ellos:  honróle  la  academia  con  los 

cargos  de  vicesecretario,  moderante,  decano  y  fis- 
cal, que  ejerció  a  satisfacción  del  espresado  cuer- 

po, el  cual  por  último  le  jubiló  con  los  honores  pre- 
venidos en  el  reglamento:  desde  1786  hasta  1792, 

perteneció  á  las  reales  academias  de  Sagrada  Es- 
critura y  de  teología  moral,  establecidas  en  la  ca- 

sa oratorio  de  San  Felipe  Neri,  en  las  cuales  leyó 
diferentes  disertaciones,  argüyó  y  sostuvo  tesis  con 
la  misma  aplicación  y  trabajo  asiduo  que  en  la  de 
teología:  ambas  corporaciones  le  honraron  con  los 
cargos  de  secretario  y  fiscal,  hal)¡endo  sido  también 
jubilado  con  las  correspondientes  prerogativas. — 
Preciso  es  que  digamos  de  pasoque  en  los  años  de 
1795  y  96,  ganó  eu  los  estudios  reales  de  Sau  Isi- 

dro dos  cursos  de  matemáticas. — Ciertamente,  el 
Sr.  Gómez  Hermosilla  cumplió  con  suma  exacti- 

tud todos  los  deberes  concernientes  a  la  calidad  de 
alumno  en  las  ciencias  severas  de  que  hemos  dado 
cuenta,  pero  no  se  limitó  á  este  género  de  traba- 

jos, porque  su  inclinación  le  arrastraba  con  mas 
vehemencia  a  los  estudios  amenos  de  erudición  y 
literatura;  así  que  en  la  líltima  época  citada,  no 
solo  habia  aprendido  a  hablar  el  latin  con  sunia 
perfección,  sino  que  también  conocía  profundamen- 

te el  idioma  y  la  literatura  de  los  señores  del  mun- 
do; estudiaba  con  cuidado  la  lengua  patria,  y  los 

mejores  escritores  es]iañoles  en  prosa  y  verso,  sin 
descuidar  las  literaturas  francesa  é  italiana;  pero 
faltábale  el  conocimiento  de  la  literatura  griega, 
madre  de  la  latina,  que  lo  fué  á  la  vez  de  la  délos 
pueblos  modernos  de  Europa  .^ — Deseoso,  juies,  de 
poseer  este  primitivo  tesoro  de  la  antigua  civiliza- 

ción europea,  se  dedicó,  al  par  que  estudiaba  mate- 
m'  ticas,  a  este  difícil  idioma,  de  suerte  que  á  un 
niií-mo  tiempo  resolvía  los  complicados  problemas 
di'  Eúclides  y  de  Kewton,  y  descifraba  los  oscuros 
versos  de  Pindaro:  aplicóse  con  tanto  celo  y  afi- 

ción a  este  último  trabajo  en  los  mismos  esludios 
de  San  Isidro,  que  su  profe.sor,  el  célebre  P.  Casi- 

miro Florez  Canseco,  h:  eligió  para  el  examen  pú- 
blico de  dicho  idioma  en  1795,  y  al  siguiente  año 

le  confiaron  por  nombramiento  del  director  de  aque- 
llos estudios,  la  pasantía  de  lengua  griega:  dedicó- 

se por  fin  a  este  género  de  enseñanza,  la  cual  es- 
tuvo desempeñando  por  espacio  de  cuatro  años 

consecutivos,  y  durante  los  mismos  celebró  tres  ve- 
ces examen  piiblico  de  sus  discípulos,  cuyos  pro- 

gresos fueron  notados  y  aplaudidos  por  los  con- 
currentes á  estos  actos. — En  1800  hizo  oposición 

a  la  cátedra  de  disciplina  eclesiástica  de  los  es- 
tudios, y  mereció  ser  uno  de  los  propuestos  á  S.  M. 

por  los  censores:  al  siguiente  año  sirvió  eu  calidad 
de  profesor  interino  la  cátedra  de  retórica  de  los 
estudios  que  a  la  sazón  estaba  vacante;  pero  en  el 
año  de  1802  la  obtuvo  por  rigorosa  oposición,  sir- 

viéndola después  con  la  perfección  que  debe  infe- 
rirse de  sus  conocimientos  en  las  lenguas  sabias,  en 

la  literatura  clasica,  y  en  la  ideología,  ciencia,  á 
cuyo  estudio  se  dedicó  también  con  mucho  fervor, 
no  bien  hubo  terminado  el  curso  de  filosofía,  y  es 
tanto  mas  de  admirar  el  empeño  con  que  Iler- 
mosilla,  emprendió  el  estudio  de  este  ramo  de  la 
filosofía,  cuanto  que  la  ideología  era  una  cien- 

cia casi  enteramente  desconocida  en  España  en 
la  época  á  que  aludimos,  no  solo  porque  acababa 
de  perfeccionarse  en  Francia,  cuanto  porque  sus  au- 

tores Condillacy  Tracci,  eran  considerados  por  los 

fannticos  inquisidores  españoles  como  hombres  im- 
píos y  perversos,  de  suerte  qne  todo  aquel  que  se 

dedicaba  a  eí-tudiar  estos  autores,  era  perseguido 
y  castigado  por  el  odioso  y  suspicaz  tribunal  de  la 
inquisición :  los  trastornos  políticos  que  comenzaron 
el  año  de  1808,  le  arrojaron  á  Francia,  en  cuya 
corte  permaneció  hasta  1820  qne  volvió  á  su  pa- 

tria; pero  su  conducta  en  aquellos  tiempos  difíci- 
les hahia  sido  tan  prudente  y  justa,  que  a  pesar  de 

haberle  conferido  el  gobierno  intruso  empleos  de 
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compromiso  y  dignidades,  halló  a  su  vuelta  á  Ma- 
drid los  mismos  amigos  (jue  aiitcs  tenia,  y  eu  todos 

los  que  le  coiiociau  el  aprecio  debido  á  su  instruc- 
ción y  á  PUS  virtudes:  dedicóse  á  escribir  en  el  i)e- 

riódico  titulado:  "El  Censor,"  donde  se  propaga- 
ban eu  a(iMella  época  los  principios  que  después  lian 

servido  de  base  a  la  constitución  de  1837,  como 

igualmente  á  la  enseñanza  de  liumanidades,  ideo- 
logía y  propiedad  latina  en  el  nuevo  colegio  de  San 

Mateo,  contribuyendo  de  este  modo  á  fornuir  los 
escelentcs  discípulos  que  salieron  de  aquel  estable- 

cimiento, y  que  hoy  en  diferentes  carreras,  y  espe- 
cialmente en  la  militar,  hacen  honor  á  Bspaila;  pa- 

ra comprobación  de  lo  que  decimos,  será  suficiente 
que  nombremos  al  malogrado  D.  Diego  León  y  Na- 
varrete,  general  que  eu  la  última  canipafia  se  ha 
distinguido,  como  todos  saben,  jior  sus  l)rillantes 
hechos  de  armas. — En  el  año  de  1825,  se  le  man- 

dó de  real  orden  ocuparse  eu  todas  las  comisiones 
que  el  gobierno  le  confiase;  en  este  mismo  año  fué 
nombrado  secretario  de  la  comisión  de  estudios,  y 
poco  después  de  la  inspección  general  de  instrucción 
pública,  creada  eu  el  mes  de  noviembre  de  1825,  en 
que  también  por  real  orden  fué  declarado  cesante: 
eu  22  de  abril  de  1826,  recibió  el  titulo  de  secreta- 

rio del  rey  cou  ejercicio  de  decretos  y  fué  ademas 
individuo  de  las  sociedades  económicas  de  Grana- 

da y  Baza;  de  esta  última  fué  nombrado  después 
secretario  de  su  diputación  permanente  en  la  corte.— 
Las  obras  que  tenemos  de  este  sabio  humanista  son 

"El  arte  de  hablar  en  prosa  y  verso,"  que  publicó 
eu  182G,  en  2  tomos,  y  que  fué  declarado  libro  de 
asignatura:  estos  elementos  son,  á  no  dudar,  los  me- 

jores que  se  han  publicado,  originales  en  castellano, 
sobre  retórica  y  poética,  tanto  por  la  acertada  coor- 

dinación de  las  materias,  cuanto  por  la  teoría  ori- 
giual,  pero  verdadera,  del  autor  acerca  de  las  formas 
y  de  la  esprusion  de  los  pensamientos  que  desenvuel- 

ve en  el  tomo  I. — En  1831  publicó  su  traducción  en 
Terso  de  la  Uiada  de  Homero,  con  la  análisis  del 

poema  y  numerosas  notas,  eu  3  tomos,  trabajo  im- 
portante y  concienzudo,  que  prueba  los  profundos 

conocimientos  que  tenia  el  Sr.  Herniosilla  de  los 
idiomas  griego  y  español,  así  como  también  de  la 
poesía  de  su  pais:  cou  razón  dice  el  Sr.  Pérez  Ana- 
ya,  en  sujuicio  crítico  de  la  traducción  de  la  Iliada, 
"que  el  Sr.  Herraosilla  se  propuso  hacer  en  la  ver- 

sión que  publicó  de  la  Iliada,  no  una  imitación  del 
original,  como  hacen  los  traductores  vulgares,  sino 
una  reproducción  del  original  mismo,  con  todos  sus 
pensamientos  principales  y  subalternos,  con  todas 
sus  alusiones  a  usos,  costumbres  y  creencias,  que  ya 
están  muy  lejos  de  nosotros,  con  sus  imitacioues  ar- 

mónicas, con  sus  cortes  de  versos;  y  lo  consiguió  con 
tanta  felicidad,  que  en  su  obra  podemos  juzgar  (eu 
cuanto  es  permitido  en  una  traducción)  los  vuelos 

arrebatados  del  cantor  de  Aquiles:"  fácil  habria  si- 
do á  Hermosilla,  añade  el  Sr.  Anaya  (y  bien  lo 

prueban  los  trozos  ya  citados),  haber  dado  á  toda 
la  traducción  la  misma  sonoridad  que  tienen  sus  ver- 

sos; pero  eu  este  caso  no  hubiera  sido  traductor  fiel; 
no  liubiera  pintado  con  tanta  c.Kaetitud  los  desean. 
sos  y  pausas  del  genio  de  Homero;  hubiera  desapa. 
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rccido  aquella  marcha  sonora,  y  por  decirlo  así,  fa- 
miliar, desde  la  cual  se  remonta  Homero,  como  de 

improviso,  á  las  regiones  mas  altas  del  «ublime,  sin 
perder  (que  es  lo  mas  admirable  eu  este  ¡loeta)  el 
ciirnctcr  de  su  sencillez  antigua,  de  la  perfección  no 
c.-itudiada,  que  ha  sido  la  desesperación  de  cuantos 
se  jiropusieron  imitarle:  para  darnos  á  Homero  en 
nuestra  lengua,  como  es,  supo  conservar  fielmente 
el  traductor  el  tono  del  original,  y  no  elevarse  con 
inx'tensioues  ambiciosas :  cuando  el  poeta  griego 
camina  llana  y  sencillamente,  ¡ilega  sus  alas  ó  se  re- 

monta al  mismo  tiempo  que  el  águila  de  Esmirna: 
estaba  seguro  de  que  las  que  parecen  caldas  en  Ho- 

mero, no  son  mas  que  preparaciones  hechas  de  in- 
tento para  elevarse  después  con  mayor  fuerza:  estos 

contrastes  prueban  mejor  que  nada  la  superioridad 
de  su  genio:"  estas  acertadas  observaciones  del  Sr. 
de  Anaya,  bastau  para  dar  una  sucinta,  pero  casi 
comijleta  idea  del  mérito  que  distingue  á  la  traduc- 

ción de  la  Iliada,  de  Gómez  Hermosilla. — Todos  los 
helenistas  que  hau  leido  esta  traducción,  lo  mismo 
españoles  que  estranjcros,  convienen  eu  el  mérito  de 
la  exactitud  é  inteligencia  del  testo,  que  fué  el  prin- 

cipal objeto  del  Sr.  Hermosilla:  con  respecto  al  mé- 
rito de  la  elocución  poética,  se  contentó  cou  evitar 

los  defectos  sin  buscar  bellezas  que  indudablemente 
hubieran  sido  incompatibles  con  la  fidelidad:  bas- 

tábale en  esta  obra,  que  él  mismo  llamaba  el  trabajo 
de  su  vida,  verter  hasta  donde  alcanzase  el  genio  de 
nuestra  lengua,  la  sencillez  y  sublimidad  del  padre 
de  la  poesía:  enlasnotasdesplegala  vastísima  eru- 

dición que  poseía  en  el  idioma  griego,  de  modo  que 
esta  obra  es  también  clrsiea  en  su  género,  puesto 
que  no  contamos  otra  alguna  que  nos  dé  á  conocer 
a  Homero  en  su  original. — En  1835  dio  á  luz  los 
"Priucipios  de  gramática  general"  que  le  hablan  ser- 

vido de  testo  para  la  enseñanza  en  el  nuevo  colegio 
de  San  Mateo,  obra  reducida,  pero  en  cuyo  corto 
volumen  se  halla  bien  esplicado  y  metodizado  cuan- 

to se  ha  dicho  en  la  materia,  y  ademas  algunas  teo- 
rías nuevas  que  el  autor  presenta  al  examen  y  discu- 
sión de  los  inteligentes:  este  laborioso  y  aventajado 

humanista  ha  dejado  dos  obras  inéditas. — La  pri- 
mera y  mas  importautc,  que  no  está  concluida,  es 

una  "Gramática  analógica,  con  un  apéndice  sobre 
su  verdadera  pronunciación:"  esta  obra  tiene  por 
objeto  simplificar  las  declinaciones  y  conjugaciones 
del  idioma  griego:  debia  contener,  ademas,  una  co- 

pia de  idiotismos  que  no  ha  parecido  entre  sus  pape- 
les.— La  segunda  obra  que  ha  dejado,  es  un  examen 

de  varias  composiciones  breves  de  los  poetas  mas 
notables  que  han  fallecido  en  este  siglo,  por  via  de 

muestra  ó  ensayo  para  un  curso  de  crítica  literera- 
ria,  cuya  obra  tenia  ya  anunciada  en  su  "Arte  de 
hablar;"  en  este  manuscrito  forma  juicio  de  varias 
piezas  de  Moratin,  hijo,  Melendez,  el  conde  de  Ko- 
roña,  Jovellanos  y  Cienfuegos,  entresacándolas  de 
las  colecciones  impresas  de  estos  autores,  y  exami- 

na las  de  D.  Manuel  Arjona,  D.  José  Martin  Rol- 
dan, D.  Francisco  de  Paula  Castro  y  D.  Francisco 

Sánchez  Barbero  (que  son  todos  los  de  que  habla), 

publicadas  en  el  tomo  IV  de  las  "Poesías  selectas 
castellanas,"  por  el  Sr.  Quintana:  estas  son,  pues, 
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las  obras  con  que  el  Sr.  Hermosilla  enriqueció  y 

proyectaba  euriquecer  la  literatura  nacional,  cuan- 
do un  ataque  apoplético  le  arrebató  el  31  de  marzo 

de  183'  a  sus  amigos,  á  los  cuales  profesaba  siem- 
pre la  ternura  mas  constante  y  la  mejor  fidelidad; 

á  los  indigentes  cuyas  necesidades  socorría  á  pro- 
porción de  sus  cortos  haberes,  y  á  las  letras  españo- 

las, cuyo  esplendor  aumentó  con  sus  escritos,  llenos 
de  vasta  erudición  histórica  y  filológica,  adornados 
con  nu  estilo  puro,  sencillo  y  animado;  irresistibles, 
en  fin,  por  la  fuerza  de  lógica,  que  fué  el  carácter 
distintivo  de  todo  cuauto  salió  de  su  bien  cortada 

pluma. 
HERMOSILLA  y  SANDOVAL  (José):  na- 

ció en  Llerena  á  principios  del  siglo  XVIII;  estudió 
gramática  eu  su  patria  y  después  pasó  a  la  univer- 

sidad de  Sevilla  a  cursar  filosofía  y  teología;  pero 
la  muerte  de  sus  padres  le  impidieron  estudiar  y  se- 

guir la  carrera  eclesiástica  corao  ellos  deseaban: 
resolvió  pasar  á  Madrid,  donde  logró,  por  sn  afición 
á  las  matemáticas,  entrar  en  el  real  cuerpo  de  inge- 

nieros, donde  hizo  grandes  progresos  en  el  diseño 
de  la  arquitectura  militar:  se  dedicó  después  a  la  ci- 

vil, donde  obtuvo  una  plaza  de  delineador  en  la  obra 
del  palacio  imevo:  inconstante  por  su  edad,  quiso 
volver  á  ingresar  eu  el  cuerpo  de  ingenieros  que  ha- 

bla abandonado;  pero  el  ministro  de  estado  D.  José 
Carvajal,  que  pensaba  entonces  establecer  una  aca- 

demia de  nobles  artes  en  Madrid,  le  envió  á  Roma, 
con  una  pensión,  a  estudiar  fundamentalmente  la 
arquitectura,  y  vuelto  Hermosilla  á  España,  le  nom- 

bró director  de  la  academia  de  San  Fernaudo,  que 
acababa  de  erigir,  y  teniente  principal  de  arquitecto 
mayor  del  palacio  de  Madrid:  sirvió  la  plaza  de  di- 

rector de  la  academia  hasta  1156  en  qne  hizo  dimi- 
sión de  ella  por  haber  vuelto  al  cuerpo  de  ingenieros 

con  el  grado  de  teniente  capitán;  pero  la  acade- 
mia le  nombró  su  individuo  de  honor  y  mérito  en 

arquitectura:  deseosa  la  academia  de  perfeccionar 
la  obra  que  se  hahia  formado  sobre  las  plantas, 
cortes  y  alzado  de  las  obras  árabes  que  existen  en 
la  Alhambra  de  Granada,  propuso  al  rey,  en  con- 

sulta de  17  de  setiembre  del  año  de  1766,  pasase 
á  aquella  ciudad  D.  José  Hermosilla  con  D.  Juan 
de  Yillanueva  y  D.  Redro  Arnal,  a  rectificar  los 
diseños  que  habia  hecho  de  los  ornatos,  inscrip- 

ciones y  demás  restos  de  aquellas  antigüedades  el 
académico  en  pintura  D.  Diego  Sánchez  Sarabia: 
á  todos  dio  cabal  cumplimiento  Hermosilla,  y  pre- 

sen tados  los  diseños  al  rey,  fueron  tan  de  su  real 

aprobación,  que  mandó  fuesen  grabados  por  los  me- 
jores profesores  del  reiuo,  lo  que  as>  se  hizo  en  ho- 

nor de  S.  M.  que  costeó  la  empresa,  de  la  academia 

que  la  propuso,  de  los  dos  jóvenes  qne  la  ejecuta- 
ron, y  de  Hermosilla  que  la  dirigió  y  perfeccionó: 

después  fué  destinado  con  otros  ingenieros  á  levan- 
tar el  plan  de  la  fáijriea  del  Escorial:  los  diseños 

que  hizo  de  tan  insigne  edificio  merecieron  ser  co- 
locados en  el  cuarto  del  rey  del  palacio  de  Aran- 

juez:  sirvió  con  nobleza  y  celo  en  la  campaña  de 
Portugal  en  1761  y  concluida  se  quedó  eu  la  ribe- 

ra de  Coa  á  formar  el  plan  de  los  términos  y  fron- 
tera de  Castilla  con  aquel  reino:  diseñó  el  retablo 

de  la  sacristía  de  los  trinitarios  calzados  de  Ma- 
drid: trazó  el  paseo  del  Prado  sacando  todo  el  par- 

tido posible  de  la  irregularidad  del  terreno  y  de  los 
límites  que  le  señalaron:  también  trazó  el  edificio 
del  hospital  general  de  Madrid,  cuya  obra  dirigió 
hasta  sacarla  fnera  de  cimientos,  y  elevarla  hasta 

el  piso  principal:  cuando  se  hallaba  en  Roma  es- 
cribió para  la  enseñanza  de  la  junta  ])reparatoria 

y  por  encargo  del  Sr.  Carvajal,  un  "Tratado  de 
geometría  y  una  esplicacion  Je  las  máquiuas  uece- 
sarias  para  la  construcción  de  los  edificios":  murió 
en  Madrid  siendo  consejero  de  Indias  en  1794. 

*  HERMOSILLO,  antes  PITIC:  ciudad,  ca- 
becera del  distrito  y  partido  de  su  nombre,  est.  de 

Sonora:  está  situada  á  30  leguas  del  Golfo  de  Ca- 
lifornias, en  un  lugar  rodeado  de  cerros,  entre  los 

qne  se  distingue  el  de  la  Campana,  llamado  así  por- 
que sus  piedras  producen  golpeadas  el  sonido  de 

aquel  instrumento:  el  clima  es  caliente,  escaso  de 
lluvias,  sano,  y  poco  rigoroso  el  invierno:  es  una 
de  las  mejores  poblaciones  del  Estado,  y  cuenta 
9.000  habitantes. 
HERMOTIMO  DE  CLAZOMENO:  filósofo 

griego,  vivió  en  el  siglo  Y  antes  de  Jesucristo  y 
fué,  según  se  cree,  maestro  de  Anasagoras:  los  an- 

tiguos refieren  de  este  personaje  mil  cosas  maravi- 
llosas y  diceu  que  podia  predecir  el  porvenir  y  ver 

lo  que  pasaba  en  los  puntos  mas  distantes,  para  lo 
cual  su  alma  se  separaba  de  su  cuerpo  qne  queda- 

ba inmóbil  y  como  muerto;  volvía  después  y  anun- 
ciaba lo  que  había  visto  en  su  viaje  aéreo:  fué  uno 

de  los  primeros  eu  demostrar  que  el  mundo  es  la 
obra  de  una  inteligencia  racional. 
HERMUNDUROS,  HERMUJIDURI:  pue- 

blo de  Germania,  formaba  parte  de  la  gran  nación 
de  los  hermines;  habitaba  al  S.  del  Alvis  (Eira), 

entre  el  Sala  y  los  montes  Herciuios,  ocupaba  tam- 
bién las  fuentes  del  Manus  (Mein),  y  tenia  por  ve- 

cinos á  los  boii  y  á  los  narisci:  los  romanos  les  per- 
mitían la  entrada  en  el  imperio,  comerciaban  con 

ellos  y  los  consideraban  como  los  mas  civilizados 
de  los  barbaros:  la  historia  hace  mención  de  ellos 
el  año  19  de  Jesucristo  en  que  vencen  á  Catualda, 
rey  de  los  godos;  el  año  51  en  que  derrotan  á  los 
quados  y  en  el  162  en  que  estos  desbaratan  las  le- 

giones de  los  romanos  en  la  guerra  de  los  marco- 
manos:  se  cree  que  su  nombre  es  un  compuesto  de 
hermiones  y  de  Duri  ó  durones,  de  que  mas  adelan- 

te se  derivaron  las  dethurones  y  turingii.  (Véase 
Hermiones  y  Germ.ixi.\. ) 

HERMUS:  rio  de  Eolia,  en  el  Asia  menor,  te- 
nia sn  origen  en  Frigia,  mas  abajo  de  Dorilea,  atra- 

vesaba la  Lidia,  recibía  el  Coganio,  el  Pactólo  y  el 

Hyllus  y  desaguaba  en  el  mar  Egeo  cerca  de  Es- mirua:  liov  es  el  Sarabat  ó  el  Kedus. 

HERNÁNDEZ  DE  VELASCO  (Gregorio): 
presbítero,  doctor  en  teología;  nació  en  Madrid 
de  una  familia  ilustre,  á  mediados  del  siglo  XVI: 
estas  son  las  únicas  notas  biográficas  que  de  él  se 
han  podido  adquirir:  tradujo  la  primera  y  cuarta 

égloga  y  toda  la  "Eneida  de  Virgilio;  El  poema 
heroico  de  Jacobo  Sanazzaro,  del  parto  de  la  Vír-" 
gen:"  Hernández  es  contado  entre  la  multitud  de 



HEU HER 

Junios  esclarecidos  que  rcaiiiiimron  eii  España  el 
estudio  do  los  buenos  modelos. 

lílíIlNANDKZ  (Fhanuisuo):  médico  y  natu- 
ralista español:  Felipe  H  le  envió  a  sus  posesiones 

de  la  América  septentrional  para  describir  y  ob- 
servar las  producciones  de  aquel  hemisferio:  el  mo- 

narca le  señaló  sunuis  crecidas  para  verificar  su  viaje 

y  Hernández  gastó  cuanto  le  convenia  para  desem- 
peñar felizmente  su  comisión:  nada  se  sabe  de  este 

naturalista  y  hasta  se  ignora  la  época  de  su  muerte; 
pero  es  de  presumir  vivió  poco,  pues  no  tuvo  tiem- 

po para  publicar  sus  trabajos:  tenemos  una  edición 
de  las  obras  de  Hernández,  titulada:  "Francisci 
Hernandimedici,atqueUistoriei  l'hilippi  II  Hisp. 
et Indias :Rcgis,  Totius  Novi  OrbisArchiatri,  ope- 

ra cum,  edita  tuum  inédita  at  Autographi  (idem  et 
integritatem  esprossa  impensa  et  fussu  Regio. 
HERNÁNDEZ  (Gerónimo):  escultor  y  arqui- 

tecto español:  uació  en  Sevilla  y  fué  uno  de  los  dis- 
cípulos mas  aventajados  del  célebre  Pedro  Delga- 

do: entre  las  obras  de  mayor  mérito  que  ejecutó 
este  hábil  artista,  es  muy  celebrada  por  los  inteli- 

gentes la  estatua  de  San  Gerónimo  que  trabajó  pa- 
ra el  retablo  de  la  Visitación  de  aquella  catedral, 

en  la  que  manifiesta  patentemente  los  grandes  y 
profundos  conocimientos  que  tenia  en  la  anatomía: 
hizo  también  las  estatuas  de  Nuestra  Señora  del 
Rosario,  sentada  con  el  niiío  en  los  brazos,  y  las 
de  Santo  Domingo  y  Santa  Catalina  de  Sena,  ar- 

rodillados a  sus  pies,  para  el  monasterio  de  las  mon- 
jas de  la  Madre  de  Dios:  todas  ellas  son  grandio- 

sas; pero  principalmente  la  de  la  Virgen  es  admi- 
rable por  sus  delicadas  formas,  por  la  hermosura 

de  la  cabeza  y  per  otras  partes  que  la  hacen  distin- 
guir entre  las  mejores  ol)ras  de  escultura  que  exis- 

ten en  aquella  capital:  otras  muchas  obras  dejó  á 
su  muerte,  acaecida  por  los  años  ltj4ü,  cuando  con- 

taba 60  de  edad. 

HERNÁNDEZ  (D.  Francisco):  grabador  en 
hueco  y  cincelador:  después  de  haber  estudiado 
su  profesión  en  Salamanca  á  principios  del  siglo 
XVIII  con  D.  Lorenzo  Morteman,  se  trasladó  á 
Madrid  y  fué  nombrado  grabador  de  las  casas  de 
moneda  de  Segovia  y  Madrid:  entre  las  diversas 
obras  que  dejó,  se  cuentan  la  escopeta,  llamada  de 
los  doce  tiros,  que  está  en  la  real  armería,  la  me- 

dalla del  Zodiaco  que  se  tiró  en  la  proclamación 
de  Fernando  VI  y  las  primeras  monedas  de  su  rei- 
nado. 
HERNANDEZÓ  FERNANDEZ  (Gregorio): 

escultor  y  arquitecto  español:  nació  en  Galicia  por 
los  años  1566,  habiendo  quien  crea  que  fuese  en 
Pontevedra,  y  estudió  su  profesión  con  mucho  apro- 

vechamiento en  la  ciudad  de  Valladolid:  referir 

aquí  las  muchas  y  escelentes  obras  que  debemos  á 
este  célebre  artista  y  por  las  cuales  adquirió  una 
fama  europea,  seria  hacer  interminable  este  artí- 

culo: baste  saber  que  no  podia  hacer  cuantas  le  en- 
cargaban, á  pesar  de  ser  muy  laborioso  y  de  ayu- 

darle algunos  de  sus  discípulos,  contándose  entre 
estos  á  Juan  Francisco  de  Hibarne,  siendo  las  mas 

notables  las  siguientes:  el  retablo  mayor  de  la  ca- 
tedral de  Plaseucia  de  tres  cuerpos  con  toda  su  es- 

cultura: una  estatua  de  Nuestra  Señora  cu  el  re- 
tHl)lo  mayor,  y  un  grupo  de  la  Virgen  con  el  Señor 
difunto  en  los  brazos,  que  hizo  pura  la  iglesia  de  las 

monjas  agustinas:  las  estatuas  de  S.  Ignacio  de  Le- 
yóla, S.  Francisco  de  líorja,  y  S.  Frunci.sco  Javier 

para  la  parroquia  de  San  Miguel:  las  eligics  de  Je- 
sús, María  y  José,  y  la  de  la  Candelaria  para  la 

l)iirroquia  de  San  Lorenzo  y  otras  que  hizo  para 
diferentes  iglesias  de  la  ciudad  de  Valladolid:  en- 

tre las  que  trabajó  para  otros  templos  de  la  Pe- 
nínsula, se  cuentan  las  dos  magníficas  estatuas  de 

S.  Facundo,  S.  Primitivo  y  S.  Rruno  para  el  mo- 
nasterio de  benedictinos  de  Saharu:  un  Jesús  Na- 

zareno para  la  parroquia  de  San  Cebrian  de  Cara- 
pos,  y  otras  infinitas  que  seria  cansado  enumerar: 
falleció  con  gran  sentimiento  de  sus  muchos  ami- 

gos hacia  el  año  1622,  cuando  contaba  70  de  edad. 
HERNÁN  I:  villa  de  España  en  la  prov.  de 

Guii)úzcoa,  part.  jud.  de  San  Sebastian,  dióc.  de 
Pamplona,  con  450  vec.  y  2,251  hab. :  está  sit\ia- da  en  terreno  alto  á  la  falda  del  monte  de  Santa 
Bárbara,  bañada  por  el  rio  ürnmea,  es  antigua  y 

uno  de  los  pueblos  en  que  se  celebran  juntas  gene- 
rales: la  parte  principal  de  la  población  está  cer- 

cada de  murallas  con  cinco  puertas,  fuera  de  las 
cuales  hay  cuatro  arrabales:  tiene  buenos  paseos  y 
dos  hermosas  fuentes:  es  patria  del  capitán  Juan 
de  LTrbieta  que  en  la  batalla  de  Pavía  en  1525, 
hizo  prisionero  á  Francisco  I,  rey  de  Francia. 
HERNATH:  rio  de  Hungría,  nace  en  los  mon- 

tes Carpathas  (comitado  de  Zips)  y  desagua  en  el 
Theis. 
HERNHUTH:  ciudad  de  Alemania.  (^ Véase 

Herrnhut.) 

IIERNICOS,  HERNICI:  pueblo  de  Italia  en 
el  Lacio,  era  vecino  de  los  Volscos,  y  tenia  por  ca- 

pital á  Anagnia:  sometidos  por  los  romanos  desde 
486  antes  de  Jesucristo,  les  fueron  leales  por  mucho 
tiempo;  sin  embargo,  les  hicieron  la  guerra  en  363 

y  305. 
HERNOESAND:  ciudad  de  Suecia  en  la  isla 

de  Hernas,  capital  del  Wester-Norrland,  al  N.  de 
Estocolmo:  tiene  1.850  habitantes:  es  sede  de  obis- 

pado: hay  un  jardín  botánico,  almacenes  de  made- 
ra de  construcción,  aguardiente  de  granos  y  fábri- 
cas de  telas:  fué  devastada  muchas  veces  por  los 

rusos  (niO,  ni4,  1721). 
HERNUTO  ó  HERNHUTEROS:  secta  reli- 

giosa. (Véase  Moravos  (hermanos),  yHerrnhud). 
HERO:  sacerdotisa  de  Vemis,  oriunda  y  habi- 

tante de  la  ciudad  de  Sestos,  situada  en  la  orilla 

del  estrecho  del  Helesponto:  se  enamoró  de  un  jo- 
ven griego  llamado  Leandro  que  residía  en  Abidos, 

ciudad  de  Asia,  situada  enfrente  de  la  de  Sestos, 
pero  en  la  orilla  opuesta  del  estrecho:  este  joven 
la  amaba  tan  apasionadamente,  que  ]iara  venir  á 
verla  sin  saberlo  sus  padres  que  no  aprobaban  su  pa- 

sión, se  evadía  durante  la  noche  y  atravesaba  á  na- 
do el  estrecho:  ella  por  su  parte  encendía  un  fanal 

en  lo  alto  de  una  torre  para  guiarle  en  su  travesía: 
después  de  varias  entrevistas,  como  el  desgraciado 
Leandro  hubiese  querido  hacer  su  travesía  en  uua 
noche  borrascosa,  no  pudo  llegar  á  la  orilla  y  pere- 
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ció  eutre  las  olas:  inconsolable  Hero  con  la  pérdi- 
da de  un  amante  tan  querido,  se  precipitó  en  el 

mar  desde  lo  alto  de  su  torre.  (Véase  Leandro.) 
HERÜDES :  familia  célebre  que  se  cree  oriunda 

de  la  Idumea,  y  que  reinó  en  Palestina  después  de 

haber  despojado  del  gobierno  de  este  pais  á  la  fami- 
lia de  los  ]Macabeos:fu6  jefe  de  ella  Antipater,  idu- 

meo  de  nación  y  judío  de  religión,  que  fué  el  primer 
ministro  de  Hircano  II,  y  que  prevaliéndose  de  la 
bebilidad  de  este  príncipe  llegó  á  usurpar  toda  la 

autoridad:  los  principales  individuos  de  esta  fami- 
lia, después  de  Antipater,  son  Heredes,  llamado  el 

Grande,  que  reinó  en  Judea  (véase  mas  abajo); 
Herodes  Antipater,  hijo  de  Herodes  el  Grande  y 
de  Doris,  su  primera  mujer  (sabiendo  Herodes  que 
aquel  conspiraba  mandó  darle  muerte,  pocos  dias 

antes  de  espirar). — Aristóbulo,  hijo  de  Herodes  el 
Grande  y  de  la  bella  Mariamna,  hija  de  Alejandra 
(fué,  así  como  su  madre  Mariamna,  asesinado  de 

orden  de  su  padre,  por  sospechas  de  que  conspira- 
ban; dejó  entre  otros  hijos  á  Herodes  Agripa  I,  y 

á  la  bella  Herodias). — Herodes  Felipe,  hijo  de  He- 
rodes el  Grande  y  de  otra  Mariamna  (h'jíi  del  gran 

sacerdote  Simón),  tetrarca  de  la  Batanea,  de  la 

Gaulanitida  y  de  la  Trachonita;  se  casó  con  su  so- 
brina Herodias,  y  tuvo  de  ella  á  Salomé  la  bailari- 

na; Herodes  Arquelao,  hijo  de  Herodes  el  Grande 

y  de  Malthacé,  que  .succedió  á  su  padre  en  el  tro- 
no de  Judea,  después  fué  relegado  por  Augusto 

á  Yiena  en  las  Galias ,  donde  terminó  sn  vida. 

(Véase  Arqcelao.)— Herodes  Antipas,  hijo  de  He- 
rodes el  Grande  y  de  Malthacé,  que  fué  tetrarca  de 

Galilea  y  de  Perea,  y  que  casó  con  Herodías,  an- 
tes mujer  de  su  hermano  Felipe. — Herodes  Agrip- 

pa  I,  nieto  de  Herodes  el  Grande  por  Aristóbulo 
(ya  mencionado)  que  fué  colocado  por  Calígula 
en  el  trono  de  Judea. — Herodes  Agripa  II,  hijo  de 
Herodes  Agripa  I,  que  fué  en  tiempo  de  Claudio  y 
de  Xeron,  rey  de  Calciday  de  Batanea;  murió  al 

año  tercero  del  reinado  de  Trajano  (101  de  Jesu- 

cristo j,  y  fué  el  último  príncipe  de  la  casa  de  He- 
rodes. 

HERODES,  apellidado  EL  GRANDE  ó  EL 

ASCALOXITA:rey  de  los  judíos,  hijo  de  Antipa- 
ter, primer  ministro  de  Hircano;  nació  el  año  72 

antes  de  Jesucristo  en  Ascalon,  fué  primero  gober- 
nador de  la  Galilea  por  los  romanos:  durante  las 

guerras  civiles  se  adhirió  sucesivamente  al  partido 
de  Casio  y  de  Antonio,  quien  hizo  le  nombrara  el 
senado  primeramente  tetrarca  y  después  rey  de  la 
Judea,  en  reemplazo  del  Asmoneo  Antígono  II 
(40  antes  de  Jesucristo) :  vióse  obligado  á  hacer  la 

conquista  de  sus  estados,  y  para  entrar  en  Jerusa- 
lem  tuvo  que  tomarla  por  asalto  (año  37  antes  de 

Jesucristo") :  después  de  la  muerte  de  Antonio,  supo 
captarse  la  voluntad  de  Octavio,  que  le  dejó  su  tro- 

no y  aun  le  dio  nuevas  provincias:  para  manifestar 
su  agradecimiento,  instituyó  juegos  en  honor  de 
este  príncipe,  le  dedicó  un  templo  y  dio  el  nombre 

de  Sabasta,  es  decir,  Augusta,  á  la  ciudad  de  Sa- 
mai'ia,  que  mandó  reedificar:  de  carácter  suspicaz  y 
cruel,  Herodes  mandó  dar  muerte  á  Mariamna,  su 

mujer,  á  quien  habla  amado  locamente,  á  Alejandro 

y  Aristóbulo,  hijos  que  habia  tenido  de  esta  prin- 
cesa, á  Antipater,  otro  hijo  que  habia  tenido  de  sn 

primera  esposa  Doris,  y  multitud  de  personajes  emi- 
nentes que  escitaban  sus  sospechas:  habiendo  sabi- 

do que  acababa  de  nacer  un  niño  á  quien  estaba 
prometido  el  reino  de  Judea,  hizo  esterminar  todos 
los  niños  varones  de  Belén  que  no  llegadan  á  dos 

años:  a  pesar  de  sus  crímenes,  Herodes  tuvo  bue- 
nas cualidades,  embelleció  y  fortificó  la  ciudad  de 

Samaría,  construyó  una  ciudad  á  que  dio  el  nombre 
de  Cesárea,  en  honor  del  emperador;  construyó  un 
teatro,  un  circo  y  un  templo  que  dedicó  á  Augusto: 
vendió  toda  su  vajilla  para  librar  á  sns  subditos 

de  los  estragos  del  hambre,  y  por  víltimo,  no  con- 
tento con  derramar  sus  riquezas  por  la  Judea,  tenia 

poetas  pensionados  en  Roma,  y  mandaba  distribuir 
premios  en  los  juegos  olímpicos:  sus  estados  fueron 
repartidos  entre  sus  hijos. 
HERODES  ARQUELAO:  hijo  de  Herodes  el 

Grande,  le  succedió  en  Judea.  (Véase  Arquelao.) 

HERODES  AKTIPAS  ó  ANTIPATER:  hi- 
jo de  Herodes  el  Grande:  á  la  muerte  de  su  padre 

fné  nombrado  por  Augusto  tetrarca  de  Galilea; 
gozó  del  favor  de  Tiberio  y  edificó  en  sn  honor  la 

ciudad  de  Tilieriada  en  las  márgenes  del  lago  Ge- 
nesareth:  envidioso  de  Agripa  su  soljrino,  a  quien 
Calígula  habia  nombrado  rey  de  los  judíos,  pasó  á 

Roma  á  fin  de  suplantarlo,  pero  irritado  el  empera- 
dor le  quitó  su  provincia  y  le  desterró  á  León;  pa- 

só después  á  España  donde  murió:  Herodes  Anti- 
pas se  habia  casado  con  su  sobrina  Herodías  que 

le  habia  cedido  su  hermano  Felipe;  él  fué  quien  á 
instancias  de  esta  princesa  mandó  degollar  á  S. 

Juan  Bautista,  porque  habia  censurado  su  casa- 
miento incestuoso:  él  fué  también  á  cuya  presencia 

envió  Pilato  á  Jesús,  por  haber  nacido  subdito 

suyo. 
HERODES  (Felipe)  :  hijo  de  Herodes  el  Gran- 

de, y  de  Mariamna,  hija  de  Simón,  fué  después  de 
la  muerte  de  su  padre  tetrarca  de  la  Batanea,  de  la 
Trachonita  y  de  la  Gauleonita,  fué  el  mejor  de  los 

hijos  de  Herodes;  embelleció  las  ciudades  de  sus  es- 
tados, sobre  todo  á  Bethsaida  y  Paneas  que  llamó 

Cesárea,  murió  después  de  un  reinado  pacifico  de 

37  años,  sin  dejar  hijos:  se  habia  casado  con  Hero- 
días su  sobrina;  pero  habiendo  inspirado  esta  prin- 
cesa una  viva  pasión  á  Herodes  Antipas,  hermano 

de  Felipe,  consintió  éste  en  cederla  a  su  hermano. 
HERODES  AGRIPA  I:  rey  de  Judea,  hijo  de 

Aristóbulo  y  nieto  de  Herodes  el  Grande,  pasó 

parte  de  su  juventud  en  Roma,  y  fué  gobernador 

de  Calignla,  quien  á  su  advenimiento  le  dio  el  tí- 

tulo de  rey  (año  37'),  y  la  tetrarquía  de  Judea; 
Claudio  agregó  á  ella  las  demás  provincias  que  ha- 

blan formado  el  reino  de  Herodes  el  Grande:  murió 

á  los  7  años  de  reinado:  se  cree  que  él  fué  quien 
mandó  asesinar  á  Santiago  y  prender  á  S.  Pedro. 
HERODES  AGRIPA  II:  hijo  del  precedente, 

era  muy  joven  cuando  murió  su  padre:  fué  despo- 
jado del  reino  de  Judea  por  Claudio,  que  le  dio  en 

cambio  otras  provincias:  se  halló  en  las  lilas  de  los 
romanos  cuando  fué  sitiada  Jerusalem  por  Tito,  y 

murió  en  el  reinado  de  Domiciano,  el  año  90. 
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HERODES  ÁTICO:  retórico  griego.  (Véase 
Ático.  ) 

UERODIANO,  IIEIIOUIANUS:  liistoriador 

griego,  vivió  eii  el  siglo  III  do  Jesucristo,  y  desem- 
peñó en  Roma  destinos  muy  iiujiortantes:  escrü^ió 

la  liistoria  do  su  tiempo;  su  obra,  dividida  eii  8  li- 
bros, comprendo  desde  la  muerte  de  Marco  Aure- 

lio hasta  el  advenimiento  de  Gordiano  III  (180- 
238  de  Jesucristo) ;  es  apreciado  [lor  la  fidelidad  de 
la  narración,  su  estilo  es  florido  y  no  pocas  veces 
afectado:  la  historia  de  Herodiano  ha  sido  publi- 

cada por  H.  Etiemie,  greco-latin,  Paris,  1581,  en 
4.°;  por  T.  tí.  Irraisch,  Leipsick,  1189-1805,  y  por 
Imm.  Bekker,  Berlin,  182G:  ha  sido  traducida  al 

francés  por  el  abate  Mongault,  Paris,  1700-1745: 
es  preciso  no  confundir  al  historiador  lleroiliano 
con  un  gramático  del  mismo  nombre  que  era  de 
Alejandría,  y  que  vivió  también  en  Roma,  pero  en 
el  siglo  II:  dejó  una  gramática  general  titulada 
"Partitiones,"  publicada  por  Bois.sonade,  Londres, 
1819,  y  algunos  otros  escritos  insertos  en  la  colec- 

ción de  los  gramáticos  antiguos,  ó  que  han  queda- 
do manuscritos. 

HERODIAS:  hija  de  Aristóbulo  y  nieta  de  He- 
rodes  el  tírande  y  de  la  bella  Mariamna,  era  como 
ésta,  notable  por  su  hermosura:  se  casó  primero 
con  Herodes  Felipe,  tctrarca  de  Batanea,  su  tio,  y 
después  con  Herodes  Antipas,  tetrarca  de  Galilea 
y  hermano  de  Felipe,  quien  consintió  en  cederla  á 
su  hermano:  habiendo  S.  Juan  Bautista  censurado 

esta  unión  incestuosa,  Herodías  se  vengó  de  él  ha- 
ciendo que  Felipe  mandara  degollarlo. 

HERODOTü:  célebre  historiador  griego,  ape- 
llidado el  Padre  de  la  historia;  nació  el  año  484 

antes  de  Jesucristo  en  Halicarnaso:  era  sobrino  del 

poeta  Panyasis:  viajó  desde  su  juventud  por  Gre- 
cia, Egipto  y  Asia  á  fin  de  instruirse  en  la  historia 

y  costumbres  de  los  pueblos:  á  su  regreso  halló  su 
patria  oprimida  por  Lygdamis  y  tuvo  que  retirarse 
á  Sanios,  pero  volvió  pronto  á  Halicarnaso  y  der- 

rotó al  tirano:  habiéndole  pagado  sus  conciudada- 
nos con  la  mas  negra  iiigratitnd,  se  espatrió  y  em- 

pezó á  escribir  su  historia:  leyó  el  principio  de  esta 
obra  á  los  griegos  reunidos  eu  los  juegos  olímpicos 
(456  antes  de  Jesucristo),  y  escitó  un  entusiasmo 
universal  (Véase  TaciDiDEs) ;  y  doce  años  después 

la  leyó  toda  en  las  fiestas  de  las  Panateneas,  reci- 
biendo de  los  atenienses  en  recompensa  diez  talen- 

tos (216.600  reales);  al  fin  de  su  vida  se  retiró  á 
Thurium  en  Italia,  donde  murió  en  una  edad  muy 
avanzada  hacia  406  antes  do  Jesucristo:  la  historia 
de  Herodoto  se  compone  de  nueve  libros,  llamados 
por  los  griegos  las  Nueve  Musas;  su  asuuto  princi- 

pal es  las  guerras  médicas;  pero  el  autor  ha  añadi- 
do como  introducción  ó  como  episodios  la  historia 

de  los  persas,  de  los  medos,  de  los  egipcios  y  de  otros 
muchos  pueblos:  se  considera  á  Herodoto  como  el 
mas  verídico  de  los  historiadores  antiguos,  y  si  bien 
se  le  tacha  de  algo  crédulo  y  aficionado  á  lo  mara- 

villoso, fuerza  es  confesar  que  al  referir  los  hechos 
estraordinarios  los  presenta  las  mas  de  las  veces 
como  tradiciones:  su  estilo  elegante  y  armonioso  se 
asemeja  al  de  la  poesía:  Herodoto  se  sirvió  del  dia- 
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lecto  jónico:  las  principales  ediciones  de  Herodoto 
son  la  publicada  eu  1474  en  Venecia  por  Lorenzo 
Valla,  greco-latina;  la  de  Wesseling,  Amstordau, 
1763,enfolio,  deSchweigh(£user,.Strasbnrgo,  1816. 

12  volúmenes  en  8.°  (reimpresa  con  útiles  adicio- 
nes eu  Londres,  1824 j;  en  fin,  la  de  Boíhr,  Leip- 

sick, 1835,  4  volúmenes  en  8.":  la  historia  de  He- 
rodoto ha  sido  traducida  al  francos  por  Larcher, 

Paris,  1786,  7  volúmenes,  y  1802  9  volúmenes  ea 

8.°,  y  por  A.  F.  Miot  de  .Melito,  Pari.s,  1822,  3  vo- 
lúmenes en  8.°:  se  atribuye  á  Herodoto  ademas  de 

su  historia,  una  "Vida  de  Homero''  que  no  parece 
sor  suya;  pero  que  sin  embargo  es  de  una  antigüe- 

dad muy  remota. 
HÉROES:  nombre  que  los  griegos  daban  á  los 

hombres  grandes  que  se  hacian  célebres,  bien  por 

una  fuerza  prodigiosa,  bien  por  una  serie  de  accio- 
nes distinguidas,  y  soljre  todo  por  buenos  servicios 

hechos  en  favor  desús  conciudadanos:  aseguraban 
que  cuando  morían  sus  almas  se  elevaban  hasta  los 
astros,  morada  de  los  dioses,  y  por  este  medio  se 

hacian  dignos  de  los  honores  reservados  á  los  mis- 
mos dioses:  á  los  héroes  so  les  tributaba  uu  culto, 

que  solo  consistía  en  ceremonias  fúnebres,  eu  las 
cuales  se  hacia  la  enumeración  de  sus  hazañas:  los 

principales  héroes  de  la  Grecia  son;  Hércules,  Te- 
seo,  Piritas,  Jason,  los  Argonautas,  Cadmo,  Orfeo, 
y  Belerofonte  y  los  guerreros  que  tomaron  a  Troya, 
á saber:  Agamenón,  Aquiles,  Ülises,  Néstor,  Ayas, 
&c.:  se  llaman  "tiempos  heroicos"  al  periodo  que  ha 
precedido  á  los  tiempos  históricos  y  se  cuenta  des- 

de la  llegada  á  Grecia  de  la  primera  colonia  con- 
ducida por  luaco  en  el  siglo  XIX  antes  de  Jesu- 

cristo hasta  la  vuelta  de  los  Heráclidas  al  Pelopo- 
neso,  el  año  de  1190  antes  de  Jesucristo,  y  también 
hasta  la  legislación  de  Licurgo  en  el  siglo  IX:  en 
este  espacio  de  tiempo  se  coloca  la  fundación  de  los 
diferentes  estados  de  la  Grecia,  las  hazañas  de  Hér- 

cules y  de  Teseo,  la  espedicion  de  los  argonautas, 
las  dos  guerras  de  Tebas,  el  sitio  de  Troya  y  las  dis- 

tintas invasiones  de  los  Heráclidas. 
HEROFILA:  nombre  de  la  Sibila  Eritrea:  fué 

primero  sacerdotisa  del  templo  de  Apolo  Esrainteo: 
olla  fué  la  que  interpretó  el  sueño  de  Hécuba,  va- 

ticinando á  esta  princesa  las  desgracias  que  causa- 
rla al  Asia  el  hijo  que  llevaba  eu  su  seno  (Paris). 
HEROFILO :  médico  griego  que  vivió  en  Egip- 
to hacia  el  año  320  antes  de  Jesucristo  en  el  rei- 

nado do  Tolomeo  Lago:  fué  el  creador  de  la  ana- 
tomía é  hizo  muchos  descubrimientos  importantes: 

dícose  que  llevó  el  amor  á  la  ciencia  hasta  el  pun- 
to de  disecar  cuerpos  vivos:  dio  su  nombre  a  una 

parte  del  cerebro  que  todavía  se  llama  hoy  tórcula 
herophili. 
HEROLDO  (Luis  José  Ferxando):  célebre 

compositor  de  música;  nació  en  Paris  en  1792  y 
murió  en  1833:  fué  hijo  de  un  pianista  alemán,  y 
discípulo  de  Mehul;  ganó  en  1812  el  gran  premio 
de  composición  y  pasó  á  Roma  á  cspensas  del  go- 

bierno: en  1815  compuso  en  Ñapóles  su  primera 
obra  dramática:  "La  Gioventa  de  Enrico  Quinto, 
ópera  en  dos  actos:  dio  en  Paris:  Los  rosales,  1817: 
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La  campanilla,  1817;  el  Muletero,  1823:   María 

Zampa,"  1831:  &c. 
HEROX:  mecánico  y  matemático  de  Atenas, 

discípulo  de  Ctesibio,  vivió  hacia  el  año  120  antes 
de  Jesucristo;  hizo  entre  otras  piezas  de  mecánica 
varios  autómatas,  clipsedras  y  máquinas  de  vien- 

to; inventó  la  fuente  que  lleva  su  nombre,  y  escri- 
bió algunas  obras  de  mucho  mérito,  entre  otras; 

"Pneumática"  (tratado  de  las  maquinas  de  vien- 
to), "Belopceica"  (máquinas  de  guerra)  en  los 

"Matliematici  veteres." — Hubo  otros  dos  con  el 
apellido  Heron,  naturales  también  de  Alejandría, 
pero  muy  posteriores  al  precedente,  que  han  deja- 

do algunas  obras  de  matemáticas. 

HEROOPOLIS:  en  egipcio  "Pithom;"  ciudad 
del  Bajo  Egipto,  al  E.  del  Delta  y  de  Bubasto,  al 

N.  del  golfo  Hei'oopolita,  á  orillas  del  canal  de 
Neehao,  hoy  es  Abuckcheid. 
HEROOPOLITO,  golfo,  HEROPÓLITES  SI- 

í\  US,  hoy  golfo  de  SUEZ:  punta  O.  del  golfo  Ará- 
bigo (Mar  Rojo),  debió  su  nombre  á  la  ciudad  de 

Heroópolis.  (Véase  este  nombre.) 
HEROSTRATO:  hombre  oscuro,  natural  de 

Efeso  que  para  hacerse  célebre  pegó  fuego  al  mag- 
nifico y  hermoso  templo  que  Diana  tenia  en  Efeso: 

los  magistrados  prohibieron  Ijajo  las  mas  severas 
penas  que  pronunciaran  jamas  el  nombre  de  este 
loco  malvado;  lo  cual  no  impidió,  dice  Estrabon, 
que  fuese  muy  conocido:  Valerio  Máximo  cree  que 
este  malvado  estaria  ignorado  si  el  orador  Teopom- 
po  no  hubiese  hablado  de  él:  el  templo  de  Efeso 
fué  incendiado  el  diaque  nació  Alejandro  el  Grande. 
HERRAXZ  (Franciso):  pintor  en  vidrio  y  es- 

critor pertiguero  de  la  catedral  de  Segovia:  entre 
otras  de  las  muchas  vidrieras  que  pintó,  se  citan 
54  que  ejecutó  para  aquella  iglesia  por  los  años 
1680:  escribió  también  un  "Tratado  sobre  el  modo 
de  pintar  en  vidrio,"  bastante  ingenioso,  cuyo  ma- 

nuscrito existe  en  el  archivo  de  la  catedral,  unido 

al  que  escribió  D.  Juan  Danis  sobre  el  "Arte  de hacer  vidrios  de  color. 

*  HERRERA  (P.  Diego  de):  natural  de  Vi- 
llalon  en  España.  Pasó  de  la  provincia  de  Castilla 
á  esta  de  Xueva-Espaüa,  en  donde  por  espacio  de 
20  años  trabajó  gloriosamente  en  los  ministerios  de 
la  Compañía  de  Jesús.  Fué  profeso  de  cuatro  vo- 

tos, y  eminente  en  las  lenguas  hebrea,  griega  y  la- 
tina; pero  aun  mas  señalado  en  el  celo  de  las  almas, 

y  especialmente  de  las  religiosas,  á  quienes  hacia 
fervorosas  pláticas,  y  por  su  dirección  y  medio,  con- 

sagraron á  Dios  su  virginidad,  entrando  en  religión 
mas  de  200  doncellas,  como  también  muchísimos 
mancebos  se  acogieron  á  los  claustros  religiosos. 
Más  vivia  en  el  confesonario  que  en  su  aposento; 
pero  no  por  eso  descuidaba  un  punto  del  provecho 
de  su  alma;  pues  todos  los  dias  gastaba  tres  horas 
en  oración  retirada,  levantándose  para  ello  nna  ho- 

ra antes  de  la  comunidad.  Ejercitóle  Dios  por  es- 
pacio de  un  año  con  una  molesta  enfermedad  en 

que  tuvo  medio  cuerpo  baldado,  lo  cual  llevaba  con 
invicta  paciencia  y  resignación  y  deseos  fervorosos 
de  ver  á  Dios  en  el  cielo:  y  aun  hallándose  tan  im- 

pedido, uo  dejaba,  aunque  con  mucho  trabajo,  el 

ministerio  del  confesonario.  Fué  el  primero  que  se 
enterró  en  la  Casa  Profesa  de  México.  Murió  el 
27  de  enero  de  1695. — P.  Oviedo. 

*  HERRERA  Y  TORDESILLAS  (Antonio 
de):  nació  en  Cuellar  en  1549;  fueron  sus  padres 
Rodrigo  de  Tordesillas  é  Inés  de  Herrera,  habien- 

do tomado  en  primer  lugar  el  apellido  de  esta  últi- 
ma, como  solia  usarse  en  aquel  tiempo.  Después  de 

haber  estudiado  en  España  las  primeras  letrasylas 
humanidades  pasó  á  Italia,  donde  fué  secretario  de 
Vespasiano  Gonzaga,  virey,  primero  de  Ñapóles 
y  luego  de  Valencia  y  Navarra.  Al  tiempo  de  mo- 

rir su  protector,  le  dejó  recomendado  al  rey  Feli- 
pe II,  quien  le  nombró  en  1596  cronista  mayor  de 

Indias,  con  una  decente  asignación.  Obtuvo  tam- 
bién el  título  de  cronista  de  Castilla  y  de  León,  y 

ambos  cargos  desempeñó  durante  los  reinados  de 
los  tres  Felipes,  II,  III  y  IV.  Al  tiempo  de  su 
muerte,  acaecida  el  29  de  marzo  de  1625,  estaba 
nombrado  para  la  primera  vacante  que  ocurriese 
entre  los  secretarios  de  estado. — La  fama  de  Her- 

rera descansa  principalmente  en  su  "Historia  ge- neral de  los  hechos  de  los  castellanos  en  las  Islas 

y  Tierra  Firme  del  mar  Océano,"  que  escribió  en 
desempeño  de  su  cargo  de  cronista.  Trabajóla  con 
tal  rapidez,  que  habiendo  obtenido  aquel  empleo 
en  1596,  como  queda  dicho,  á  fines  de  1598  pre- 

sentó ya  concluida  la  mitad  de  ella,  ó  cuatro  déca- 
das, que  se  dieron  á  luz  en  Madrid  en  1601,  2  to- 
mos folio.  Las  otras  cuatro  se  imprimieron  en  1615, 

y  entre  todas  abrazan  la  época  de  1492  á  1554. 

Van  precedidas  de  una  "Descripción  general  de  las 
Indias,"  con  mapas,  que  comprende  los  países  has- 

ta entonces  descubiertos  en  esta  parte  del  mundo. 
Toda  la  obra  existe  traducida  en  francés  y  en  in- 

glés.— Barcia  la  reimprimió  en  Madrid,  1730,  4  ó 
5  tomos  folio,  y  es  la  edición  mas  estimada  por  su 
estensa  y  útilísima  tabla  de  materias.  Casi  por  el 
mismo  tiempo  (1728)  el  impresor  Verdussen  dio 
en  Amberes  otra  edición,  que  corre  con  muy  poco 
aprecio.  Herrera  disfrutó  los  papeles  de  la  cámara 
real,  las  relaciones  de  navegantes  y  conquistado- 

res, y  algunas  obras  inéditas  que  pudieron  conse- 
guirse. Muchos  de  estos  documentos  ya  no  existen. 

Hizo  grande  uso  de  la  historia  de  Fr.  Bartolomé 
de  las  Casas,  de  la  cual  dicen  que  tomó  capítulos 
enteros,  sin  mas  trabajo  que  mejorar  el  estilo  y  su- 

primir las  violentas  invectivas  del  padre.  Se  le  acu- 
sa también  de  haber  procurado  atenuar  la  atroci- 

dad de  ciertos  hechos  de  los  españoles  en  América: 
pero  es  defecto  muy  disculpable  y  nunca  le  arrastró 
hasta  ser  panegirista  del  crimen.  Manejaba  con  fa- 

cilidad y  buen  gusto  la  lengua  castellana;  su  obra 
por  su  método,  abundancia  y  estilo,  eclipsó  á  cuan- 

tas le  precedieron.  No  se  olvide  ademas,  que  aun- 
que obligado  tansolo  á  refi^rir  los  hechos  de  sus 

compatriotas,  intercaló  Herrera  muchos  capítulos 
muy  interesantes  sobre  los  ritos  y  costumbres  de  los 
indígenas,  tomándolos  de  las  mejores  fuentes.  Pe- 

ro el  mas  grave  defecto  de  la  obra,  consiste  en  el 
plan  de  ella,  arreglado  tan  servilmente  al  orden 
cronológico,  que  saltando  sin  cesar  el  lector  de  un 
punto  á  otro  del  inmenso  continente  y  de  sus  islas, 
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se  pierde  eu  un  laberinto  de  relaciones  diversas  en 
donde  á  duras  penas  puede  reunir  y  coordinar  to- 

das las  circunstancias  de  un  suceso.  A  pesar  de  es- 
to y  de  los  descuidos  consiguientes  á  la  rapidez  con 

que  fué  escrita,  la  obra  de  Herrera  es  uno  de  los 
monumentos  mas  importantes  de  la  literatura  espa- 

ñola y  un  guia  indispensable  para  todo  el  que  estu- 
die la  historia  de  la  América. — El  cronista  Pulgar, 

succesor  de  Solís,  escribió  una  continuación  de  las 
décadas  de  Herrera  que  ha  quedado  MS. — Las  de- 
mas  obras  de  nuestro  cronista  son:  "Historia gene- 

ral del  Mundo  del  tiempo  del  señor  rey  Felipe  II, 
desde  el  año  1559  hasta  su  muerte."  Madrid,  1601 
-12,  3  tomos  folio. — "Historia  de  lo  sucedido  en 
Escocia  y  Inglaterra  en  44  años  que  vivió  la  reina 
María  Estuarda."  Ibid,  1589,  en  8."  Lisboa,  1590, 
en  8.° — -"Cinco  libros  de  la  Historia  de  Portugal  y 
conquistas  de  las  islas  de  los  Azores  en  los  años  de 

1582  y  1583."  Ibid,,  1591,  en  4.°— "Hi.storia  délo 
sucedido  en  Francia  desde  el  año  de  1585  que  co- 

menzó la  liga  católica,  hasta  en  ñu  del  año  de  1594." 
Ibid.,  1598,  en  4.° — "Información  en  hecho  y  rela- 

ción de  lo  que  pasó  en  Milán  en  las  competencias 
entre  las  juri.sdicciones  eclesiástica  y  seglar  desde 
el  año  de  1595  hasta  el  de  1598."  Ibid.  en  4.° — 
"Tratado,  relación  y  discurso  de  los  movimientos 
de  Aragón."  Ibid.  1612,  en  4.° — "Exequias  de  la 
reina  D  *  Margarita  de  Austria  en  Segovia." — 
"Comentarios  de  los  hechos  de  los  españoles,  fran- 

ceses y  venecianos  en  Italia;  y  de  otras  repúblicas, 
potentados,  principes  y  capitanes  famosos  italia- 

nos, desde  el  año  de  1281  hasta  el  de  1559."  Ma- 
drid, 1624,  folio. — "Memorias  históricas."  Ibid. 

IIST,  en  8.' — "Discursos  morales,  políticos  histó- 
ricos." Ibid.  1804,  en  8.° — D.  Nicolás  Antonio  ase- 

gura ademas  haber  visto  en  Madrid  eu  la  biblioteca 
de  D.  Cristóbal  de  Zarabrana,  caballero  de  la  or- 

den de  Calatrava,  un  MS.  autógrafo  de  Herrera, 
con  la  nota  de  haberlo  acabado  el  20  de  diciembre 

de  1598,  cuyo  título  era:  "Crónica  de  los  Turcos, 
la  cual  principalmente  sigue  a  la  que  escribi<)  Juan 
María  Vicentino,  cronista  de  Mahometo  Baiacit  y 
Suleiman,  señores  de  ellos." — Traducciones:  del 
latin;  "Los  cinco  libros  primeros  de  los  Anales  de  C. 
Coruelio  Tácito."  Madrid,  1015,  en  4." — Del  italia- 

no: "Los  diez  libros  de  la  razón  de  estado  (de  Juan 
Botero)  con  tres  libros  de  la  causa  de  la  grandeza  y 
magnificencia  de  las  ciudades."  Madrid,  1593. — 
"La  historia  de  la  guerra  entre  Turcos  y  Persia- 
nos  (de  Juan  Tomás  Minadoi)."  Madrid,  1588,  en 
4.° — "La  batalla  espiritual  y  arte  de  servir  a  Dios, 
con  la  corona  y  letanía  de  la  Virgen  María  (del 
cardenal  de  Fermo),"  Madrid,  1601,  en  8." — "Del 
francés:  "Advertencias  que  los  católicos  de  Ingla- terra enviaron  á  los  de  Francia  en  el  cerro  de  Pa- 

rís." 1592,  en  8.° — Todas  las  obras  de  Herrera  son 
raras  y  apreciables;pero  ninguna  ha  alcanzado  tan- 

to crédito  como  su  historia  de  las  Indias. — .r  g  i 
HERRERA  DEL  DUQUE:  villa  de  España, 

cabeza  del  partido  judicial  de  su  nombre  en  la  pro- 
vincia de  Badajoz,  diócesis  de  Toledo,  con  718  ve- 

cinos y  2.891  hab.:  está  situada  en  un  valle  al  pié 
de  una  colina  y  su  origen  es  de  los  romanos  que 

la  llamaron  Leuciana,  y  de  cuya  época  conserva 
á  sus  inmediaciones  restos  de  algunos  edificios:  el 
partido  judicial  es  de  entrada  y  comprende  12  pue- 

blos con   3.892  vecinos,  y  14.121  hab. 
HERRERA  (Acción  de);  la  espedicion  carlis- 
ta que  al  mando  del  pretendiente  D.  Carlos  ha- 
bía salido  de  las  provincias  en  dirección  á  la  ca- 

pital, esperó  el  24  de  agosto  en  el  término  de 
Herrera  á  las  tropas  de  la  reina  que  mandaba  el 
general  Buerens:  empeñóse  allí  una  acción  tan  re- 

ñida como  sangrienta  que  duró  hasta  bien  entra- 
da la  noche,  y  al  fin  la  escesiva  superioridad  de 

los  carlistas,  triunfó  del  esfuerzo  que  hicieron  las 
tropas  de  la  reina :  quedó  completamente  inuti- 

lizada la  división  y  dueño  el  pretendiente  de  se- 
guir su  marcha  por  donde  quisiese:  los  carlistas 

perdieron,  es  verdad,  á  los  dos  jefes  Quilez  y  Ma- 
noliu  con  otros  100  muertos  y  200  heridos;  pero 
las  tropas  de  la  reina,  después  de  haber  dejado  en 
el  campo  sobre  300  hombres  entre  muertos  y  heri- 

dos, perdieron  1.000  prisioneros,  entre  ellos  muchos 
oficiales,  algunos  coroneles  y  el  general  Solano: 
estos  infelices  prisioneros,  hasta  ser  llevados  á  Can- 
tavieja,  sufrieron  padecimientos  inauditos,  llegan- 

do al  repugnante  estremo  de  verse  precisados  á 
alimentarse  con  la  carne  de  los  compañeros  que 
iban  falleciendo  de  hambre  y  de  fatiga,  siendo  muy 
pocos  los  que  sobrevivieron  al  hambre,  la  fatiga 
y  el  inhumano  trato  de  los  carlistas. 
HERRERA  BARNUEVO  (Antonio  de):  es- 

cultor español  del  siglo  XVII:  nació  en  Alcalá 
de  Henares,  y  aprendió  su  profesión  en  Madrid, 
donde  se  estableció:  son  de  su  mano,  entre  otras 
varias,  las  estatuas  del  Ángel  y  de  las  Virtudes 
que  ejecutó  para  la  fachada  de  la  cárcel  de  corte 
y  las  que  hizo  para  varias  fuentes:  hablando  de 
su  funeral,  celebrado  en  la  parroquia  de  San  Se- 

bastian por  los  años  1635,  el  doctor  Juan  Pérez 
de  Montalvan,  en  la  fama  postuma  á  la  vida  y 
muerte  de  Lope  Vega  Carpió,  que  publicó,  dice: 
"Vacióle  en  cera  la  cabeza  Antonio  de  Herrera, 
escelentísimo  escultor  de  S.  M.:"  es  de  creer  que 
él  mismo  haya  formado  después  el  busto  de  este 
poeta  que  existe  vaciado  en  ye.so  en  la  real  Aca- 

demia de  San  Fernando  y  en  poder  de  muchos 
profesores  y  aficionados. 
HERRERA  Y  OLALIA  (Alfonso):  nació 

en  la  villa  de  Agudo:  después  de  recibir  una  es- 

merada educación,  casó  con  D."  Juana  Miguel  de 
Mallorga:  vivió  eu  el  puerto  de  Santa  Mana  has- 

ta 1533,  época  en  la  que  se  embarcó  para  Costa- 
Firme  al  mando  del  gobernador  de  Venezuela,  D. 
Jorge  Espina:  salió  dos  veces  herido  en  las  refrie- 

gas que  tuvieron  con  los  indios:  el  gobernador  de 
Santa  Fe  comisionó  á  Herrera  para  sujetar  los  in- 

dios que  se  hablan  rebelado  allí:  habiendo  llega- 
do Herrera  al  Peñón  de  Slmijaca,  donde  se  habían 

hecho  fuertes  los  indios,  para  animar  á  sus  solda- 
dos, subió  él  el  primero  al  peñón,  les  ganó  el  pues- 

to mas  avanzado,  y  se  hizo  fuerte  en  él  hasta  que 
sus  compañeros  llegaron;  y  les  hubiera  tomado  to- 

do el  fuerte  a  no  haber  sido  por  una  roca  que  des- 
peñaron los  indios,  y  que  le  preciptó  mas  de  cien 
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estados:  cayó  afortunadamente  sobre  las  ramas  de 
un  árbol,  y  su  adarga  y  escapuil  le  libraron  del  gol- 

pe de  la  roca,  s¡u  mas  lesión  que  una  pierna  que- 
brada :  después  se  dio  á  este  sitio  el  nombre  de 

"Salto  de  Olalla:"  á  los  80  años  de  edad  capituló 
la  conquista  del  Talle  de  la  Plata  y  Moquinque, 
con  D.  Lope  Dies  Aux  de  Armeudaris,  y  durante 
este  descubrimiento  murió  á  fines  del  siglo  XVI. 
HERRERA  (Juan  de  j  :  nació  en  Mobeilan  en 

Asturias  en  1530;  fué  arquitecto  mayor  de  Felipe 
II.  Estudió  en  Valladolid  hasta  1548,  y  en  este 
mismo  año  pasó  á  Elaudes  íon  la  comitiva  del 
príncipe  D.  Felipe,  que  se  componía  de  hombres 
escogidos  en  ciencias  y  artes:  durante  su  residen- 

cia en  Bruselas,  estudió  ciencias  exactas  y  arqui- 
tectura, y  a  su  vuelta  á  España  sentó  plaza  para 

Italia  a  las  órdenes  del  capitán  Medinilla,  dando 

pruebas  de  español  valiente  en  la  guerra  del  Pia- 
monte,  y  el  general  Gonzaga,  queriendo  premiar 
sus  servicios,  le  nombró  arcabucero  de  su  guardia: 
en  1566  volvió  á  España  con  S.  M.,  y  habiendo 
fallecido  poco  después  el  monarca,  se  vio  Herrera 
sin  destino,  y  pasó  á  Madrid,  de  donde  fué  llama- 

do á  Alcalá  a  fin  de  diseñar  las  figuras  geométri- 
cas para  la  copia  de  uu  libro  original  del  tiempo 

de  D.  Alonso  X:  después,  para  perfeccionarse  en 
la  arquitectura,  se  hizo  discípulo  de  Juan  Bautis- 

ta de  Toledo,  y  necesitando  éste  un  ayudante  que 
le  asistiese  de  continuo,  propuso  á  Herrera,  y  S.  M. 
se  le  concedió  por  cédula  de  18  de  febrero  de  1563, 
señalándole  cien  ducados  anuales  para  su  entrete- 

nimiento; mas  viendo  el  rey  lo  mucho  que  trabaja- 
ba, se  lo  aumentó  con  ciento  cincuenta  mas.  Murió 

Juan  Bautista  de  Toledo,  y  el  rey  encargó  á  Her- 
rera la  continuación  de  la  obra  del  Escorial,  sin 

aumentarle  el  salario  ni  darle  titulo  de  maestro 
mayor,  arquitecto  ni  director,  como  lo  exigía  uu 
cargo  de  tanta  consideración:  mandó  S.  M.  venir 
trazas  de  Italia,  y  la  que  mas  le  agradó  fué  la  que 
trajo  Pacciotto  que  despnes  fué  ingeniero  de  Felipe 
II,  y  como  era  una  copia  del  Vaticano,  Herrera 
redujo  á  cuadros  los  frontis  del  crucero,  que  en  el 
Vaticano  son  circulares,  hizo  otra  innovación  pa- 

ra acomodarla  al  sitio  y  al  uso  que  habia  de  te- 
ner; formó  uu  gran  modelo  del  orden  dórico  con 

los  gruesos  y  fortificación  correspondientes  a  lo 
que  fuese  de  piedra:  quitó  los  dos  campanarios  y 
los  puso  á  los  lados  de  la  portada  de  la  iglesia, 
y  debajo  del  coro  formó  otra  iglesia  en  pequeño 
igual  á  la  principal,  cubierto  el  centro  de  una  bó- 

veda plana,  cuya  construcciou  es  lo  mas  admirable 
del  edificio:  el  claustro  principal  del  convento  y 

del  palacio  se  concluyó  en  1384:  durante  este  tiem- 
po dirigía  Herrera  los  estantes  de  la  biblioteca, 

los  cajones  de  la  sacristía  y  las  sillas  del  coro: 
cuando  Felipe  II  nombró  á  Herrera  succesor  do 
Juan  Bautista  de  Toledo,  puso  á  su  cuidado  todas 
las  obras  reales:  continuó  la  obra  de  la  capilla  de 

Aranjuez,  cuyo  primer  orden  dejó  empezado  Tole- 
do, hasta  hacer  la  fachada  del  Mediodía  y  la  ter- 
cera parte  de  la  de  Oriente  y  Poniente:  en  1584 

trazó  la  casa  de  Oficios  con  los  pórticos  que  la 
uuen  al  palacio:  el  estanque  de  Hontigola  se  hizo 

también  por  disposición  suya;  diseñó  en  el  alcázar 
de  Toledo  la  fachada  del  Mediodía  y  la  capilla  co- 

rintia del  mismo:  habiéndose  quemado  por  enton- 
ces varias  casas  de  la  calle  de  Zocodovcr  do  aquella 

ciudad,  mandó  Felipe  II  se  reedificasen  con  la  tra- 
za que  dio  firmada  Herrera,  su  arquitecto  y  apo- 

sentador de  palacio:  en  1585  empezó  la  casa  de 
la  contratación  de  Sevilla;  delineó  también  la  ca- 

tedral de  Valladolid,  que  aun  uo  está  acabada: 
dirigió  la  obra  del  puente  de  Segovia  en  Madrid, 
y  en  el  Pardo  una  parte  de  la  casa  de  Oficios:  la 
iglesia  de  Valdemorillo  cerca  del  Escorial;  la  del 

Colmenar  de  Oreja;  el  coro  de  las  monjas  de  San- 
to Domingo  el  real  en  Madrid;  el  puente  que  hay 

entre  Galapagar  y  Torrelodoues;  el  retablo  de  la 
capilla  mayor  del  convento  de  Santa  Cruz  en  Se- 

govia y  otras  varias  obras:  su  estilo  en  la  arqui- 
tectura fué  sólido,  majestuoso  y  elegante ;  fué  gran 

arquitecto,  y  queriendo  tener  obras  de  esta  profe- 
sión, se  tradujo  á  su  impulso  el  Vitrubio  y  la  que 

se  puede  llamar  "Cartilla  de  los  ciuco  órdenes 
del  Vignola:"  murió  en  1597,  y  su  cuerpo  fué  de- 

positado en  la  parroquia  de  Santiago  de  Madrid: 
dejó  una  limosna  para  la  fábrica  de  la  iglesia  de 
San  Ginés  de  Madrid. 

HERREPiA  (Pedro):  religioso  dominico;  na- 
ció en  Sevilla  y  tomó  el  hábito  en  1561:  desem- 

peñó por  algún  tiempo  la  cátedra  de  Escoto  en  la 
universidad  de  Salamanca,  y  por  fin  fué  catedrá- 

tico de  la  misma  universidad  en  1604:  después  fué 
nombrado  obispo  de  Canarias  en  1621,  y  antes  de 
tomar  posesión  de  este  obispado,  se  le  confirió  el 

de  Tuy,  en  Galicia,  que  gobernó  nueve  años:  mu- 
rió en  Salamanca  en  1630,  á  la  edad  de  82  años: 

de  las  varias  obras  que  compuso,  solo  se  conser- 
van sus  "Comentarios"  sobre  el  Tratado  de  la  Tri- 

nidad, de  Santo  Tomás. 

HEIRRERA  (Francisco):  religioso  de  la  or- 
den de  Sau  Francisco;  vivia  por  los  años  1600;  fué 

general  de  su  orden,  y  murió  eu  Plasencia,  aunque 
se  ignora  el  año:  comentó  algunos  tratados  de  Es- 

coto y  otros  varios  sobre  el  primero  y  segundo  li- 
bro de  las  Sentencias;  compuso  un  tratado  de  los 

ángeles:  "Mauuale  Theologicum,"  Roma,  1606; 
Institución  cristiana,  primera  parte,  y  considera- 

ciones para  todas  las  ferias  y  domingos  de  la  cua- 
resma," Medina,  1604,  en  4.° 

HERRERA  MALDOXADO  (Francisco)  :  es- 
pañol; nació  enOropesa;  compuso  y  publicó  entre 

otras  las  obras  siguientes:  "Epítome  Historial  del 
reino  de  la  China,  con  la  descripción  de  aquel  im- 
píi'io,  y  la  introducción  en  él  de  nuestra  fe  católi- 

ca, Madrid,  1620,  en  8.°;  Discurso  panegíricoy  des- 
cendencia de  losToledosde  Castilla,  Madrid,  1622, 

en  8.°:  tradujo  al  español  los  tres  tomos  del  Parto 
de  la  Virgen,  Madrid,  1621,  y  delalengua  portu- 

guesa; Las  peregrinaciones  de  Fernán  Méndez  Pin- 
to, con  un  A))ologético,  Madrid,  1620,  en  folio. 
HERRERA  (Francisco):  pintor  español;  na- 

ció en  1576  en  Sevilla:  se  formó  por  sí  solo  un  es- 
tilo, y  estableció  un  nuevo  método  que  todos  imi- 

taron, i)art¡cularmente  su  discípulo  Diego  Velaz- 
quez:  fué  también  Herrera  buen  grabador  en  bronce 
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y  por  este  motivo  se  le  acusó  como  monedero  falso, 
poi-  lo  que  hubo  de  refugiarse  eu  un  convento  de 
jesuítas,  donde  pintó  uu  S.  Hermenegildo  de  mu- 
tho  mérito,  permaneciendo  en  este  convento  hasta 
que  Felipe  lY,  habiendo  visto  este  cuadro,  quiso 
conocer  al  autor,  y  entonces  le  perdonó:  volvió  al 
seno  de  su  familia,  j  no  pudiendo  domar  la  natu- 

ral aspereza  de  su  carácter,  se  vio  abandonado  de 
su  mujer  é  hijos;  el  masjóven  de  estos  le  robó  to- 

do el  dinero  que  tenia,  y  huyó  a  Roma:  viéndose 
aburrido  Herrera,  pasó  á  Madrid,  donde  murió  en 
ltí56:  sus  mejores  obras  se  hallan  en  la  iglesia  de 
Sevilla,  y  la  mejor  de  todas  es  un  Juicio  final  que 
se  ve  en  la  de  San  Bernardo  de  aquella  ciudad. 
HERRERA  HIXIESTROSA  (Francisco): 

llamado  el  MOZO:  nació  en  1622  eu  Sevilla;  era 
hijo  del  precedente  y  se  dedicó  como  su  padre  a  la 
pintura  y  arquitectura:  después  de  robar  a  su  pa- 

dre pasó  á  Roma,  donde  se  perfeccionó  y  distin- 
guió por  la  habilidad  que  tenia  de  imitar  los  peces, 

dándole  por  este  motivo  el  nombre  de  "Español  de 
los  peces:" después  de  muerto  su  padre,  pasó á Sevi- 

lla, donde  pintó  un  S.  Francisco  que  le  valió  el  nom- 
bramiento de  segundo  presidente  de  la  academia  de 

aquella  ciudad,  que  estaba  bajo  la  dirección  de  Mu- 
rlllo:  indispuesto  Herrera  con  Murillo,  pasó  á  es- 

tablecerse a  Madrid,  donde  mereció  que  Felipe  IV 
le  empicase  en  varias  obras  y  le  nombrase  de  su 
servidumbre,  premiándole  con  ricos  emolumentos: 
pasó  en  1672  á  Zaragoza  á  levantar  los  planos  de 
la  iglesia  del  Pilar,  pero  poco  satisfecho  del  resul- 

tado de  su  trabajo,  abandonó  esta  profesión  y  se 
retiró  á  Madrid,  dedicándose  esclusivamente  a  la 
pintura:  entre  ensobras  se  encuentra  en  Sevilla  uu 
S.  Francisco,  y  en  Madrid  un  S.  Vicente  Ferrer 
predicando  al  pueblo. 
HERRERA  (Tomas):  agustino;  nació  en  Me- 

dina del  Campo  en  Castilla  la  Vieja:  á  los  16  años 
de  edad  entró  en  la  orden  de  San  Agustín,  y  des- 

pués estudió  en  Salamanca  bajo  la  dirección  de  An- 
tollnez;  hizo  tan  grandes  progresos  en  todas  las  cien- 

cias, que  las  enseñó  por  espacio  de  doce  años  en  el 
colegio  de  Alcalá  de  Henares:  fué  elegido  para 
confesor  del  arzobispo  de  Granada,  y  estuvo  once 
años  al  lado  de  este  prelado;  fué  prior  del  convento 
de  su  orden  en  Salamanca  y  provincial  de  esta  mis- 

ma provincia:  murió  en  1604  en  Madrid:  entre  las 
obras  que  de  él  tenemos  se  encuentran  las  siguien- 

tes: "Alphalietum  Augustianura,  in  quo  preeclara 
Eremltlci  ordinis  germina  vlrorumque  et  fcemlna- 
rura  domicilia recensentur;  Compondiura  Prtesulnm 
ordinis  Eremiticil;  Historia  del  convento  de  San 
Agustín  de  la  ciudad  de  Toledo;  Doctrina  cristia- 

na; Historia  del  convento  de  San  Agustín  de  Sa- 
lamanca," y  otras  varias. 

HERRERA  y  SAAVEDRA  (Antonio):  fué 
caballero  del  habito  de  Santiago  é  individuo  del 
real  consejo  de  las  Ordenes:  murió  en  Madrid  en 
1639:  fué  dulce  y  elegante  poeta;  escribió  varios 
versos  en  diferentes  metros  y  algunas  comedias. 
HERRERA  y  RIVERA  (Rodrigo  de):  nació 

en  Madrid  en  el  siglo  X  VI :  fué  poeta  de  grande  in- 
genio, y  escribió  muchos  versos  eu  certámeues  y 
Tomo  IV. 

otras  varias  obras,  entre  las  que  se  encuentran  las 

signlcntes:  "El  voto  de  Santiago  y  batalla  de  Cla- 
vljo;  El  primer  templo  de  España;  El  segundo  obis- 

po de  Avila:"  murió  eu  1641. 
HERRERA  y  SOTOMAYOR  (Jacinto):  na- 

ció en  Madrid  en  el  siglo  XVII:  fué  nombrado  por 
S.  M.  alcalde  de  la  fortaleza  de  Venguerenica  eu  el 
maestrazgo  de  Alcántara;  bibliotecario  y  ayuda  de 
cámara  del  infante  D.  Fernando  de  Austria,  cou 
quien  pasó  á  Flandes  y  le  sirvió  hasta  su  muerte, 
acaecida  en  1641,  y  eu  1644  estaba  Herrera  de  al- 

caide del  parque  de  Bruselas:  se  dedicó  á  la  histo- 
ria, política  y  poesía,  y  escribió  "Entrada  del  rey 

Católico  D.  Felipe  IV  en  Madrid,  después  de  la 
muerte  de  su  padre;  Itluerario  historial  de  la  jor- 

nada que  hizo  el  mismo  rey  á  Andalucía,  varias  co- 
medias y  un  sinnúmero  de  versos." 

HERRERA  (Antonio  de):  dominico;  residió 
en  París  hasta  que  Carlos  Y  le  nomljró  su  predica- 

dor: murió  poco  después  que  el  emperador  en  1559: 
se  adquirió  mucha  fama  por  sus  sermones:  se  con- 

serva de  él  uu  tratado  titulado:  "De  valore  bouo- 

rum  operum." HERRERA  (Fernando  de)  :  insigne  poeta;  na- 
ció eu  Sevilla  a  principios  del  siglo  XVI,  y  falleció 

hacia  el  año  de  1595:  de  pocos  literatos  hay  menos 
noticias  que  de  este  poeta,  a  pesar  de  su  gran  cele- 

bridad :  es  cosa  estraña  que  habiendo  sido  uno  de  los 
hombres  mas  famosos  por  su  saber,  nos  hayan  creído 
sus  Indolentes  contemporáneos  tan  poco  interesados 
en  las  particularidades  de  la  vida  de  este  esclarecido 
escritor:  sin  embargo,  sabemos  que  estudió  la  filo- 

sofía con  sumo  aprovechamiento,  como  igualmente 
la  geografía  y  las  matemáticas;  que  se  familiarizó 
cou  los  idiomas  griego,  latino  y  toscano,  y  sobre  to- 

do por  sus  escritos  veremos  que  se  propuso  analizar 
su  propio  Idioma,  y  que  lo  consiguió,  dándonos  como 
una  prueba  de  ello  sus  hermo.sas  y  delicadas  poesías, 
(|ue  en  ocasiones  llegan  a  competir  con  las  de  Ho- 

mero, con  las  de  Virgilio,  con  las  de  Ovidio,  y  aun 
también  con  las  de  Horacio:  la  historia  de  su  vida 

privada  nos  es  absolutamente  desconocida,  y  solo  sa- 
bemos con  certeza  que  fué  clérigo  de  órdenes,  pero 

Ignórase  de  qué  clase  fueron  estas;  menos  noticias 
pudiéramos  dar  todavía,  si  no  hubiera  sido  por  Fran- 

cisco Pacheco,  Francisco  de  Ilioja  y  Enrique  Duar- 
te,  paisanos  y  amigos  suyos,  a  los  cuales  debemos  en 
algún  tanto  que  el  nombre  del  divino  Herrera  no  ha- 

ya quedado  sepultado  en  el  olvido  con  injusta  razoii 
ó  crasa  ignorancia  de  los  demás  que  le  conocieron 
y  le  trataron  de  cerca;  tampoco  se  hubieran  cono- 

cido sus  poesías,  que  son  un  monumento  eterno  de 
gloria  para  España,  si  uno  de  aquellos,  celoso  de  la 
fama  de  Herrera,  no  las  hubiera  publicado.  —  En 
efecto,  Francisco  Pacheco  conservó  grau  parte  de 
sus  poesías,  las  cuales  hizo  reimprimir  en  Sevilla, 
después  de  su  muerte,  en  1619:  ya  eu  1582  se  ha- 

bla publicado  eu  dicha  ciudad  un  tomo  de  sus  ver- 

sos, y  en  1580  sws  "Anotaciones  á  üarcllaso:"  por 
estos  datos  podemos  venir  en  conocimiento  de  que 
Herrera  debió  nacer  á  principios  del  siglo  XVI,  su- 

puesto que  vivió  hasta  una  edad  muy  avanzada:  por 
una  desgracia,  que  hasta  hoy  se  ignora,  pereció  el 

12 
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manuscrito  de  las  poesías  que  ]irei)aruba  para  la 
prensa,  y  la  misma  suerte  esperimentarou  otros  tra- 

bajos históricos  )•  literarios  a  que  se  liabia  dedicado 
durante  su  vida,  consagrada  toda  al  retiro  y  al  es- 

tudio.— El  mencionado  Francisco  Pacheco  nos  dejó 
el  retrato  de  su  amigo  HeiTera,  al  cual  nos  pinta  de 
hermosa  presencia,  de  alta  estatura  y  con  el  rostro 
varonil  y  severo;  los  ojos  vivos  y  centellantes,  al  pa- 

so que  halasüefios,  y  el  cabello  y  barba  poblados  y 
crespos. — Enrique  Duarte  dice  que  Herrera,  opo- 

niéndose á  la  corriente  de  muchos  que  vituperaban 
con  menosprecio  las  letras,  se  dio  al  estudio  de  ellas, 
porque  conocía  que  la  opinión  de  los  que  saben  poco 
no  puede  quitar  el  debido  loor  á  las  cosas  de  inge- 

nio: nuestro  eminente  escritor  no  podia  escuchar 

con  calma  que  Italia  se  jactase  de  haber  tenido  siem- 
pre hombres  doctos  y  una  lengua  la  roas  hermosa  de 

las  vulgares,  por  lo  cual  puso  todo  su  esmero  y  cui- 
dado en  ilustrar  la  nuestra,  y  hacer  que  compitiese 

con  la  que  a  la  sazón  i  ra  tan  estimada:  al  hablar 
Duarte  de  sus  obras  en  prosa,  dice  que  su  estilo  es 
puro,  casto,  elegante,  y  que  no  se  halla  un  vocablo 
que  no  sea  propio  y  de  perfecta  y  hermosa  forma- 

ción, y  que  las  sentencias  de  que  están  llenos  sus  li- 
bros en  prosa,  son  muchas  y  graves. — Últimamente, 

el  nombre  de  Herrera  forma  época  en  la  historia 

de  la  poesía  española,  las  cuales,  llenas  de  elegan- 
cia y  de  numen,  le  dieron  el  titulo  de  Divino:  aun 

cuando  abrazó  el  estado  eclesiástico,  la  mayor  par- 
te de  sus  composiciones  no  participan  de  aquel  sabor 

religioso  con  que  se  distinguen  las  de  Fr.  Luis  de 
León  y  otros  poetas  del  mismo  género:  casi  todos 
los  versos  de  Herrera  son  dirigidos  á  la  condesa  de 
Gelves,  de  la  cual  estaba  muy  apasionado;  pero  su 
amor  aparece  tan  puro  y  tan  platónico  como  el  del 
Petrarca,  y  a  esta  señora  es  a  quien  el  poeta  sevi- 

llano da  los  nombres  de  Luz,  de  Sol,  de  Estrella  y 
de  Eliodora;  su  amor  era  tierno  y  constante,  pero 
acompañado  de  respeto  y  decoro,  de  suerte  que  ni 
el  pudor  ni  la  virtud  pudieron  jamas  resentirse  de 
esta  pasión. — Entre  sus  canciones,  la  mas  estimada 
de  nuestros  críticos  modernos,  es  la  dedicada  al 
sueño: 

Suave  sueño,  tií,  que  en  tardo  vuelo 
Las  alas  perezosas  blandamente 
Bates,  de  adormideras  coronado,  &c. 

La  que  escribió  en  alabanza  del  invencible  D. 
Juan  de  Austria  puede  compararse  por  su  fuego  y 
riqueza  de  imágenes  con  la  mejor  oda  de  Horacio: 
creemos  que  no  podrá  reputarse  de  atrevido  y  par- 

cial nuestro  aserto,  pues  el  mismo  Quintana,  auto- 
ridad respetable,  dice  que  nadie  sobrepuja  á  Her- 

rera en  fuerza  y  osadía  de  imaginación ;  muy  pocos 
en  el  calor  y  vivacidad  de  los  efectos,  y  ningu- 

no le  iguala,  si  se  esceptúa  Rioja,  en  dignidad  y 
en  decoro. — Se  ve  hasta  en  canciones  poco  intere- 
sautes  por  su  asunto  y  su  composición,  los  vuelos 
osados  y  dignos  de  Pindaro:  el  mismo  Lope  de  Ye- 
ga  al  citar  la  canción  á  S.  Fernando,  que  cierta- 

mente no  es  uua  de  las  composiciones  mejores  del 

poeta,  esclama  Ueaode  entusiasmo:  "aquí  no  esce- 

de ningnna  lengua  á  la  nuestra,  perdonen  fa  grie- 
ga y  la  latina:  nunca  se  me  aparta  de  los  ojos  Fer- 

nando de  Herrera;"  Bocono,  uno  de  los  colabo- 
radores de  la  "Biografía  universal,"  publicada  en 

Paris  en  líJlT,  aun  cuando  tributa  algunos  elogios 

a  nuestro  poeta  admirando  su  riqueza  de  imáge- 
nes, tampoco  deja  de  atribuirle  la  cualidad  de  in- 

correcto, por  lo  cual  conceptúa  inmerecido  el  tí- 
tulo que  de  Divino  le  tributaron  sus  admiradores 

contemporáneos;  pero  el  que  habla  es  un  francés, 
y  la  esperiencia  nos  ha  demostrado  muchas  veces 
que  no  es  esta  nación  la  que  suele  hacer  justicia  á 
las  glorias  de  España,  por  lo  cual  repetiremos  con 

Quintana:  "sus  paisanos  le  dieron  el  nombre  de  Di- 
vino, y  de  todos  los  poetas  castellanos  á  quienes  se 

dio  este  titulo,  ninguno  lo  mereció  sino  él." — Las 
principales  obras  que  se  conocen  de  Fernando  de 
Herrera,  son  las  tituladas:  "Obras  de  Garcilaso  de 
la  Vega,  con  anotaciones,  Sevilla,  1580;  Relacio^ 
de  la  guerra  de  Chipre,  y  sucesos  de  la  batalla  de 

Lepanto,  Sevilla,  1512;  y  la  Vida  y  muerte  de  To- 
mas ]Moro,  canciller  de  Inglaterra,  por  la  que  ha- 

bla escrito  antes  en  latin  Tomas  Hapleton,"  1592: 
de  las  obras  suyas  que  se  han  estraviado  estando 
todavía,  manuscritas  la  mas  notable  es  la  que  tituló 

"Historia  general  de  España  hasta  el  tiempo  del 
emperador  Carlos  Y:"  recientemente  D.  Francis- 

co Rodríguez  Zapata,  clérigo  y  catedrático  de  li- 
teratura ha  encontrado  en  los  estantes  de  la  biblio- 

teca de  la  catedral  de  Sevilla  un  antiguo  manuscrito 

titulado:  "Ocios  y  mocedades  de  Hernando  de  Her- 
rera," el  cual  se  dice  verá  pronto  la  luz  pública. 

HERRIjRA  (Fernando  det-  nació  en  Sala- 
manea,  fué  maestro  de  retórica  y  muy  versado  en 

matemáticas  y  filosofía:  Antonio  Honcala,  canó- 
nigo de  Avila,  elogia  en  su  gramática  á  este  céle- 

bre escritor:  entre  las  obras  que  compuso  Herre- 

ra, las  mas  notables  son  las  siguientes:  "Commen- 
tarü  in  Laurentii  Yallse  Elegantiarum  libros:"  en 
estos  comentarios  se  halla  insertado  el  opúsculo  ti- 

tulado: "Disputa  leve  de  ocho  levadas  contra  Aris- 
tóteles y  sus  secuaces;  De  rebus  hispanise  meniora- 

bilibus." 
HERRERA  (Alonso):  ha  sido  tenido  por  mu- 

cho tiempo  como  el  Columela  de  la  España  moder- 
na: son  pocas  las  noticias  que  tenemos  de  su  vida; 

nació  en  Talavera  y  fué  catedrático  en  Salaman- 
ca: desde  su  juventud  se  dedicó  á  la  economía 

rural,  en  que  hizo  grandes  progresos:  el  cardenal 
Jiménez,  saliedor  de  loseonocimientosde  Herrera, 
le  mandó  compouer  un  tratado  completo  de  agri- 

cultura: este  tratado  se  titula:  "Agricultura  gene- 
ral, donde  se  trata  del  cultivo  de  los  campos,  de  la 

crianza  de  los  animales,  de  las  propiedades  de  las 

plantas,  &c.:"  ha  sido  reimpreso  en  e.spañol  varias 
veces;  la  última  edición  se  publicó  el  año  de  1790, 
a  la  que  van  añadidos  los  tratados  de  Diego  Gu- 

tiérrez de  Salines:  "Discursos  del  pan  y  del  vino, 
reducido  á  sumario:  De  Gonzalo  de  las  Ca.=as,  Ar- 

te nuevo  para  criar  seda:  de  Luis  Méndez  de  Tor- 
res, tratado  de  la  cultivación,  y  cura  de  los  colme- 

nares, y  de  Gregorio  de  los  Rios,  Agricultura  ds 

jardines,  primera  y  segunda  parte :"  la  obra  de  Her 
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rera  fué  toaducida  al  italiano  por  Mambriiio  Ro- 

seo de  Fabriano,  1557,  cu  4.° 
HERRERA  (Crístobal  Pérez  de)  :  natural  de 

Salamanca,  doctor  eu  raediciaa:  mereció  el  aplau- 
so de  todos,  por  su  cabal  desempeño  de  los  varios 

encargos  que  obtuvo:  dedicado  a  la  práctica  de  es- 
te arte^  ayudó  por  espacio  de  mucho  tiem|X)  al  pro- 

tomédko  de  las  galeras  de  Felipe  II,  y  luego  al 

médic^D  de  S.  M.  granjeándose  el  aprecio  de  los  sa- 
bios por  sus  libros,  que  contienen  entre  otros  tra- 

tados, los  siguientes:  "Discurso  en  razón  de  mu- 
chas cosas  tocantes  al  buen  gobierno  y  riqueza  del 

reino  de  España:  Remedios  ]iara  el  bien  de  la  salud 
del  cuerpo  de  la  república:  Discurso  de  la  forma  y 
traza  como  se  pudieran  remediar  algunos  pecados 

y  desórdenes,  Madrid,  1598,  en  4.°:  Discureo  del 
amparo  de  los  legítimos  pobres,  y  reducción  de  los 
fingidos,  importante  para  el  buen  gobierno  de  las 

ciudades  y  pueblos,  Madrid,  1595,  en  4.":  despncs 
de  haber  dado  á  luz  esta  obra,  alcanzó  de  S,  M. 

que  se  erigiese  un  hospital  general  en  aquella  cor- 
te: Defensa  de  las  criaturas  de  tierna  edad,  Valla- 

dolid,  1618,  en  4.°:  Elogio  de  las  esclarecidas  vir- 
tudes del  rey  Felipe  II,  y  Carta  oratoria  á  su  hijo 

D.  Felipe  III,  Valladolid,  1604,  en  4.°:  dio  tara- 
bien  á  luz  en  latin:  De  carbunculis  animadversio- 

nes: Compendium  totius  medicinoe,  en  tres  tomos." 
HERRNALS:  ciudad  de  los  Estados  austría- 

cos, á  media  legua  N.  de  Viena  y  á  1|  S.  de  Klos- 
terneuburgo;  tiene  2.500  hab.,  un  instituto  imperial 

para  las  hijas  de  los  oficiales  pobres,  y  considera- 
ble número  de  fábricas  de  distintas  manufacturas. 

HERRNHUT:  ciudad  del  reino  de  Sajonia,  cír- 
culo de  Lusacia  a  ?j\  leguas  N.  N.  O.  de  Zittau,  y 

á  4|  S.  E.  de  Bautzen:  reside  en  ella  el  directorio 
de  la  secta  de  los  hermanos  moravos,  tiene  muchas 

fábricas  de  lienzos  y  de  tejidos  de  algodón,  de  me- 
dias, de  utensilios  de  cobre,  de  obras  de  bronce  y 

de  acero,  de  sombreros,  de  tabaco  &c.:  su  pobla- 
ción es  la  de  1.500  hab.:  Herrulmt  fué  fundada  en 

el  año  de  1722  por  el  conde  Zinzendorf. 
HERSAX  (Marco  Antonio):  profesor;  nació 

en  Compiegne  en  1652  y  falleció  en  la  misma  ciu- 
dad el  año  de  1724;  enseñó  retórica  y  humanidades 

en  el  colegio  de  Plessis,  y  llegó  a  ser  profesor  agre- 
gado del  colegio  de  Francia  :Hersaii  escribió  muy 

poco;  las  únicas  obras  suyas  que  se  conservan  son: 

«na  "Oración  fúnebre  al  canciller  Lettellier,"  en 
latin,  versos  latinos,  "Pensamientos  sobre  la  muer- 

te," 1722:  en  1697  se  retiró  al  pueblo  de  su  naci- 
miento, y  en  él  se  consagró  esclusivamente  a  la  en- 

señanza de  los  niños  pobres. 
HERSCHELL  (William)  :  célebre  astrónomo; 

nació  en  1738  en  Hanover  y  falleció  en  1822;  era 

hijo  de  un  músico  acreditado,  y  ejerció  algún  tiem- 
po la  misma  profesión  de  su  ])adre:  en  1759  fijó  su 

residencia  en  Inglaterra,  donde  por  espacio  de  al- 
gunos años  vivió  coa  suma  escasez,  es  decir,  suje- 

to al  producto  de  sus  lecciones:  en  1765  le  nombra- 
ron organista  en  Ualifax,  y  en  1706  en  Batli,  desde 

cuya  época  empezó  á  mejorar  algún  tanto  su  posi- 
ción: á  la  vez  que  cultivaba  el  estudio  de  la  músi- 

ca, no  descuidaba  ni  el  de  las  matemáticas,  al  mal 

tenia  mucha  aSi;ton,  ni  el  de  la  astronomía;  pe- 
ro observando  los  buenos  resultados  que  obtenía, 

se  entregó  á  este  género  de  estudio  con  preferen- 
cia al  de  la  música,  y  no  teniendo  recursos  para 

comprar  los  instrumentos  astronómicos  que  nece- 
sitaba, él  mismo  se  fabricó  un  telescopio  para  sus 

observaciones  (1774),  y  poco  á  poco  fué  haciendo 

los  demás  instrumentos  pertenecientes  á  esta  cien- 
cia, con  tanta  ó  mayor  perfección  que  los  que  á 

la  sazón  se  conocían,  puJiendo  mencionarse  entre 

otros,  un  telescopio  de  40  pies  ingleses  ó  12  me- 
tros franceses,  en  cuyo  trabajo  empleó  cuatro  años, 

esto  es,  desde  el  año  de  1785  hasta  el  de  1789: 
con  el  auxilio  de  estos  instrumentos  hizo  los  descu- 

brimientos mas  importantes  y  mas  inesperados;  des- 
cubrió un  nuevo  planeta,  Urano  (13  de  marzo  de 

1781),  luego  sus  satélites  (1787),  y  dos  nuevos  sa- 
télites de  Saturno  (1789);  observó  que  el  sistema 

solar  no  era  fijo,  y  que  se  dirige  enteramente  ha- 
cia la  constelación  de  Hércules;  puso  una  particu- 
lar atención  en  las  estrellas  nebulosas,  y  distinguió 

en  las  blancas  masas  que  las  forman  un  prodigioso 

número  de  pequeñas  estrellas,  reconociendo  entre 
éstas,  estrellas  centrales,  en  derredor  de  las  cuales 
las  demás  ejecutan  una  revolución  regular,  y  abrió 

por  este  medio  un  nnevo  camino  a  las  observacio- 
nes: el  rey  Jorge  III  le  protegió  de  una  manera 

singular,  concediéndole  una  pensión  vitalicia  de 
800  guineas,  y  con  el  objeto  de  tenerle  mas  cerca 
le  dio  en  el  departamento  de  Slough  una  habitación 
inmediata  á  su  castillo  de  Windsor,  desde  cuyo  pa- 

raje hacia  Herschell  la  mayor  parte  de  sus  observa- 
ciones: la  sociedad  real  de  Londres  se  apresuró  á 

admitirle  en  su  seno,  y  no  pasó  mucho  tiempo  sin 
que  fuese  elegido  presidente  de  la  misma:  Herschell 

tuvo  por  auxiliaren  la  construcción  de  sus  telesco- 
pios a  uno  de  sus  hermanos,  y  en  la  redacción  de 

sns  observaciones  astronómicas  á  su  hermana  Ca- 
rolina, la  cual  hizo  también  varios  descubrimientos 

importantes:  Herschell  dejó  multitud  de  memorias 

«[ue  se  insertaron  (en  noviembre  de  71)  en  las  "Tran- 
saciones filosóficas"  de  la  sociedad  real,  y  que  cons- 

tituyen una  de  las  principales  riquezas  de  esta  co- 
lección; algunas  de  estas  memorias  se  refieren  á  la 

óptica  y  á  la  construcción  de  los  instrumentos  de 

óptica,  y  las  demás  al  sol  y  a  su  sistema,  á  los  pla- 
netas, á  sus  satélites  y  á  los  cometas:  otras  en  fin 

á  la  astronomía,  que  creó  casi  enteramente:  dejó 
un  hijo,  Jhon  Herschell,  que  habiendo  heredado  de 
su  padre  la  misma  habilidad  en  la  fabricación  de  los 
cristales  de  telescopio,  los  ejecuta  con  tal  perfección, 

que  hoy  ocupa  un  lugar  distinguido  entre  los  sabios: 

Mr.  Arago  leyó  en  1842  el  "Elogio  de  Herschell." 
HERSE:  hija  de  Cecrope,  rey  de  Atenas;  fué 

amada  de  Mercurio,  del  cual  tuvo  uu  hijo  llamado 
Céfalo:  Aglaura,  hermana  de  Hersé,  sabedora  de 

su  amor  y  cediendo  á  un  impulso  de  envidia,  lo  des- 
cubrió á  su  padre,  y  Mercurio  irritado  la  convirtió 

en  piedra. 
HERSENT  (C.íri.os):  orador;  nació  en  Paris 

el  año  de  1590  y  murió  en  Bretaña  en  1660;  fué 
canciller  de  la  iglesia  de  Metz:  se  manifestó  unas 

vecns  amigo  y  otras  enemigo  del  cardenal  Riche- 
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lieu;  escribió  hasta  contra  los  religiosos  del  Orato- 
rio, siendo  escoraulgado  por  el  papa  Inocencio  X 

por  liaberse  pronunciado  contra  la  bula  "Unigeni- 
tus'':  sus  escritos  son:  Juicioso  consejo  á  los  padres 
del  Oratorio  por  un  sacerdote  que  ha  vivido  algún 

tiempo  con  ellos,  1626,  en  12.°;  Juicio  sobre  la  con- 
gregación del  Oratorio,  Paris,  1626;  Optati  galli 

de  cavendo  schismate  lib."  Lyou  1640,  obra  dirigi- 
da contra  el  cardenal  Richelieu,  y  que  fué  censura- 
da por  16  obispos,  condenada  por  el  parlamento  y 

quemada  por  mano  del  verdugo:  el  autor  consintió 

en  retractarse  y  escribió  para  este  fin:  "Optati  Gal- 
li libelus  poenitentia?." 
HERSFELD:  ciudad  del  electorado  de  Hesse, 

situada  en  la  margen  izquierda  del  Fnlde,  á  6i  le- 

guas E.  'N'.  E.  de  Fulde,  y  á  8f  S.  S.  E.  de  Cas"sel; tiene  5.715  hab.,  un  castillo,  una  antigua  abadía, 
y  fábricas  de  paños  v  otros  tejidos  de  lana. 
HERSTALL.  (Véase  HERIST.'VL.^ 

HERTFORD.  (Yéase  Hartford  ) 
HERTHA:  divinidad  de  los  germanos;  era  la 

diosa  de  la  tierra  "erde"  en  alemán:  la  adoraban 
como  á  la  creadora  y  conservadora  de  todo  lo  que 
cubre  la  tierra:  tenían  un  carro  que  le  estaba  con- 

sagrado y  en  el  cual  la  paseaban  en  ciertas  épocas: 
su  culto  se  propagó  en  toda  la  Germaniay  particu- 

larmente en  el  bosque  Hercinio;  conservóse  por  lar- 
go tiempo  en  Suecia,  donde  fué  destruido  por  Wal- 

demaro  I  en  el  siglo  XII. 
HERTZBERG.  (Véase  Herzberg.) 
HERULOS:  pueblo  bárbaro  de  la  Sarmacia; 

aparece  por  primera  vez  en  la  historia  en  el  siglo 
III;  habitaban  entonces  con  los  godos,  sus  aliados, 
las  costas  septentrionales  del  Mar  Xegro:  someti- 

dos por  Hermaneo,  rey  de  los  godos,  llegaron  á  ser 
con  este  pueblo  presa  de  los  hmios;  pero  después  de 
la  muerte  de  Atila  (453)  se  ve  á  los  herulos  reco- 

brar su  independencia  y  fundar  un  imperio  podero- 
so en  las  márgenes  del  Danubio  al  X.  de  la  Ti'acia: 

en  el  siglo  V,  unidos  los  herulos  á  los  rugios,  a  los 
turcilingos  y  á  los  scirros,  y  conducidos  por  su  rey 
Odoacre  invadieron  la  Italia,  tomaron  a  Roma  y 

dieron  nn  golpe  mortal  al  imperio  romano  de  Oc- 
cidente (416) ;  pero  el  poder  de  los  herulos  no  fué 

muy  duradero,  porque  en  495  fueron  completamen- 
te derrotados  por  los  ostrogodos  que  los  echaron 

de  Italia,  obligándolos  á  buscar  asilo,  los  unos  en- 
tre los  gepidos,  y  los  otros  en  el  imperio  de  Orien- 
te, donde  el  emperador  Anastasio  les  permitió  la 

entrada  concediéndoles  cierta  porción  de  tierra  en 
Iliria  para  que  la  habitasen :  espulsados  del  imperio 
en  el  siglo  VII  á  causa  de  los  robos  y  escesos  que 
cometían  en  el  paraje  que  habitaban,  se  vieron  obli- 

gados á  retirarse  á  Germania:  desde  esta  época 
desaparecieron  de  la  historia:  los  herulos  eran  con- 

siderados como  los  hombres  mas  feroces  de  todos 

los  bárbaros,  y  se  negaron  siempre  a  abrazar  el  cris- 
tianismo. 

HERVAGIO:  impresor.  ̂   Véase  Herwagen.) 
HERVE :  ciudad  de  los  Países  Bajos,  á  3  leguas 

E.  de  Lieja,  y  á  i  X.  O.  de  Verviers:  esta  ciudad 
es  muy  celebrada  por  la  manteca  y  el  queso  que  en 
ella  se  hace:  es  industriosa,  tiene  fábricas  de  paños 

y  otros  tejidos  de  lana,  y  su  población  es  de  S.40G 
habitantes. 

HERVEY  (J.):  escritor  inglés;  nació  en  Har- 
dingstone  (Xorthampton)  en  1714,  y  falleció  en 
1758;  era  cura  de  Weston-Favel:  predicador  elo- 

cuente, y  eclesiástico  caritativo;  es  conocido  sobre 
todo  por  dos  obras  del  género  de  las  de  Young,  es- 

critas en  un  estilo  elegante  y  armonioso,  unido  á 
una  sensibilidad  dulce  y  melancólica:  los  títulos  de 
las  dos  mencionadas  obras  son:  "Meditaciones  al 
pié  de  los  sepulcros,  1746,  y  Contemplación  sobre 

la  noche  y  los  cielos  estrellados,"  1747,  las  dos  en 
prosa:  de  estas  obras  se  han  hecho  numerosas  edi- 

ciones en  Inglaterra;  y  han  sido  traducidas  al  fran- 
cés por  Letourneur,  1770,  y  por  madama  de  Arcou- 

ville,  1771;  algunos  trozos  de  los  escritos  de  Her- 
vey  han  sido  ¡niestos  en  verso  por  Baour-Lormian. 
IIERVILLY  (Luis  Carlos,  conde  de):  general 

francés;  nació  en  Paris  en  1775,  y  en  1791  fué  nom- 
brado comandante  de  la  guardia  constitucional,  y 

afecto  á  Luis  XVI,  defendió  el  palacio  de  las  Tu- 
nerías en  20  de  junio,  y  el  10  de  agosto  de  1792: 

pasó  á  Inglaterra  en  1793,  donde  se  unió  á  los 
emigrados ;  puesto  á  la  cabeza  de  un  cuerpo  de  rea- 

listas, hizo  nn  desembarco  en  Bretaña  (junio  1795), 

pero  rechazado  por  Hoche  fué  herido  mortalraen- 
te  en  Quiberon:  desde  aquí  lo  trasladaron  á  Lon- 

dres, donde  murió  al  poco  tiempo. 

HERAVAGEX  (J.),  "Hervagin"  en  latin:  cé- 
lebre impresor  de  Basilea  en  el  siglo  XVI,  murió 

en  1564;  era  amigo  de  Erasmo:  publicó  muchas 
ediciones  estimadas,  entre  las  cuales  se  cita  la  co- 

lección de  los  "Scriptores  rerum  Germanicarum," 
Basilea,  1532. 

HERY  ó  AIRY:  lugar  de  Francia,  departa- 
mento del  Yonne  (Borgoña),  a  2J  leguas X.  X.  E. 

de  Auxerre,  y  á  i  E.  de  Seiguelay :  vense  en  él  los 
restos  de  nn  convento  de  benedictinos,  en  donde  se 
celebró  un  concilio  nacional  en  1016  para  ajustar 
la  paz  cutre  Roberto,  rey  de  Francia,  y  Otón  Gui- 

llermo que  se  habia  apoderado  del  ducado  de  Bor- 
goña, y  por  la  decisión  de  este  concilio  quedó  este 

ducado  por  el  rey:  su  población  es  de  1.500  habi- 
tantes; este  territorio  abunda  en  granos  y  vino,  y 

se  hace  en  él  mucho  queso. 
HERZBERG:  villa  del  reino  de  Hanover,  á  lOf 

leguas  S.  S.  E.  de  Kildesheim,  y  á  5i  E.  X.  B.  de 
Gotinga,  principado  de  Grubeuhagen:  tiene  2.510 
habitantes,  una  real  fábrica  de  armas,  otra  de  te- 

jidos de  lana,  una  hilandería  y  un  molino  de  papel. 
HERZBERG:  villa  de  los  estados  de  Prusia 

(Sajonia),  á  16|  leguas  E.  X.  E.  de  Merseburgo, 
y  á  SJ  S.  E.  de  Schweimitz,  en  una  isla  formada 
por  un  brazo  del  Elster:  tiene  2.250  habitantes. 

HERZBERG  (Ewald  Federico,  conde  de  i: 

diplomático  y  ministro  de  Federico  II,  rey  de  Pru- 
sia; nació  en  1725  en  Pomerania,  murió  en  1795; 

por  mas  de  30  años  estuvo  encargado  del  departa- 
mento de  los  negocios  estranjeros:  fué  ademas  con- 

servador de  los  archivos  secretos  de  Prusia,  y  se 
aprovechó  de  esta  posición  para  sacar  de  la  misma 
fuente  los  documentos  mas  preciosos  sobre  la  histo- 

ria de  su  pais:  negoció  el  tratado  de  paz  entre  la 
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Rusia  y  la  Suecia  en  1162,  la  paz  de  Hubentsbur-  I 
go  en  1763,  tuvo  gran  parte  en  la  primera  i-eparti- 
cion  de  la  Polonia  (177),  firniú  el  tratado  de  Tes- 
chen,  pacificó  la  Béljíica  y  la  Holanda,  y  concluyó 
en  fin  el  tratado  de  Reiclienbacli  en  1790:  habien- 

do perdido  parte  de  su  inüuencia  con  los  succesores 
de  Federico  II,  se  retiró  del  ministerio:  se  le  debe 
entre  otros  escritos  una  "Memoria  sobre  la  pobla- 

ción primitiva  de  la  Marca  de  Brandeburgo,  pre- 
miada por  la  academia  de  Berliu  en  1752:  Historia 

del  antiguo  poder  marítimo  de  Federico  Guillermo 
y  de  la  compaflía  africana,  &c.  (en  francés);  Co- 

lección de  deducciones,  manifiestos,  declaraciones, 
tratados,  &c.,  desde  el  principio  de  la  guerra  de 
Siete  Años,  Hamburgo,  1789-95,  3  volúmenes  en 
8.',  y  varias  memorias  históricas." 
HERZEGOVINA  ó  HERTSEK:  pais  de  Eu- 

ropa, dependiente  a  la  vez  del  Austria  y  de  la  Tur- 
quía, y  que  forma  en  el  primero  de  estos  imperios 

una  pequeña  parte  de  la  Dalmacia,  hacia  el  S.  E.; 
en  el  segundo  constituye  un  sanjacato  de  la  Bosnia: 
este  sanjacato  está  limitado  al  N.  O.  por  el  de  Bag- 
na-luca,  al  N.  y  al  X.  E.  por  el  de  Trawnik,  con 
el  cual  tiene  por  limite  la  cordillera  de  los  Alpes 
Dináricos;  linda  hacia  el  S.  E.  con  el  pais  de  Mon- 

tenegro: está  comprendido  entre  los  42°  25'  y  los 
44°  lat.  N.,  y  entre  los  20°  y  los  22°  52'  long.  E.; 
tiene  de  largo  38  leguas  del  Ñ.  O.  al  S.  E.:  este  pais 
está  cubierto  por  las  ramificaciones  meridionales  de 
los  Alpes  Dináricos:  el  Herzegovina  está  inclina- 

do al  S.  O.  hacia  el  Adriático,  y  todas  las  aguas 
que  lo  riegan  se  dirigen  á  este  mar  por  el  Nareuta. 
HESCHAM  I  (Abül-Waud):  rey  ó  califa  de 

Córdoba,  succedió  el  afio  788  á  su  padre  Abderra- 
men  I,  tuvo  desde  luego  que  combatir  á  sus  herma- 

nos, que  se  hablan  sublevado  contra  él,  los  derrotó 
(790-91),  y  habiendo  quedado  en  pacífica  posesión 
del  poder,  volvió  sus  armas  contra  los  cristianos, 
asoló  la  Galicia,  pasó  los  Pirineos,  tomó  á  Narbo- 
na  y  á  Gerona  (794):  murió  dos  ailos  después,  á 
la  edad  de  40  ailos  (796):  Heschan  I  contribuyó 
mucho  al  embellecimiento  de  Córdoba,  y  sobre  to- 

do á  la  conclusión  de  la  gran  mezquita:  tuvo  por 
succesor  á  Al-Hakem  I. 
HESCHAM  II  (Ai.-Mowaif.d-Biixah):  califa 

de  Córdoba:  tenia  11  años  cuando  nmrió  su  padre 
Al-Hakem  II  ;  976) :  durante  su  minoría  fué  nom- 

brado regente  el  general  Mohammed-Almanzor, 
quien  ganó  muchas  victorias  á  los  cristianos;  pero 
habiendo  sido  completamente  derrotado  en  Calata- 
ñazor,  murió  de  pesar  (998  ó  1001):  })rivado  de 
este  hábil  ministro  el  débil  Hescham,  fué  destro- 

nado por  Mohammed-al-Madhi,  que  lo  encerró  en 
una  prisión  ( 1006) :  á  beneficio  de  una  nueva  revo- 

lución, salió  de  su  cautiverio  y  volvió  á  ocupar  el 
trono  ̂ 1015);  pero  dos  años  después  pereció  ase- 

sinado en  una  sedición  (1017\ 
HESCHAM  III  (Abü-Bekr):  último  califa  de 

Córdoba;  fué  proclamado  á  pesar  de  su  oposición, 
después  de  la  muerte  de  Yahiah-al-Motaü  (1027): 
en  vano  intentó  resistir  al  ejército  cristiano,  y  á  las 
revueltas  intestinas  que  asolal)an  su  califato,  y  en 
1031  se  vio  en  la  necesidad  de  abdicar,  desmem- 

brándose entonces  el  califato  en  multitud  de  peque- 
ños estados  independientes,  lo  cual  facilitó  su  con- 

quista á  los  reyes  cristianos. 
HESCHAM  ó  HASCHEM:  gerife  de  Marrue- 

cos, (Véase  Haschf.si.) 
HESDIX,  la  HELENA  VICUS  de  los  roma- 

nos, según  algunos,  HISDINUM  en  la  edad  me- 
dia: capital  de  cantón  (Paso  de  Calés),  á  orillas 

del  Canche:  es  plaza  fuerte;  su  población  es  de  3.450 
habitantes:  tiene  una  fábrica  de  medias  de  hilo,  de 

jabón,  de  loza,  molinos  de  aceite  y  tenerías. — La 
ciudad  moderna  fué  fundada  por  Carlos  V  en  1554, 
á  corta  distancia  de  Hesdin  el  Viejo,  que  Filiberto 
Manuel,  general  del  emperador,  habia  tomado  el 
año  anterior  á  los  franceses  y  que  habia  mandado 
destruir:  en  1639  se  apoderó  Luis  XIII  del  Xuevo 
Hesdin,  y  el  tratado  de  los  Pirineos  ;,  1659)  lo  cedió 
definitivamente  á  la  Francia. 

HESIODO  :  célebre  poeta  didáctico  griego, 
oriundo  de  Cumas  en  Eolia;  nació  en  la  aldea  de 
Ascra  en  Beocia,  de  donde  se  le  llama  con  mucha 

frecuencia  "Ascadus  poeta:"  si  hemos  de  creer  á 
Herodoto,  fué  contemporáneo  de  Homero,  y  vivió 
á  principios  del  siglo  IX  antes  de  Jesucristo;  los 
alejandrinos  le  colocan  mas  de  un  siglo  después  de 
Homero:  muy  pocas  son  las  noticias  que  se  han  ad- 

quirido sobre  su  vida;  dícese  solamente  que  la  po- 
breza y  numerosa  familia  obligaron  á  su  padre  á 

dejar  la  ciudad  de  Cumas  para  pasar  á  establecerse 

en  la  pequeña  población  de  Ascra:  de  las  numero- 
sas obras  atribuidas  á  Hesiodo  solo  han  llegado 

hasta  nosotros  las  siguientes:  "Las  obras  y  los  dias," 
origen  de  las  Geórgicas  de  Virgilio:  trata  princi- 

palmente en  esta  obra  de  agricultura,  y  es  admira- 
ble el  episodio  de  Pandora;  la  "'IMieogonía  o  Ge- 

nealogía de  los  dioses, "  fuente  preciosa  para  el 
conocimiento  de  la  mitología;  "El  EJscudo  de  Hér- 

cules," imitado  por  Virgilio  en  la  descripción  del 
Escudo  de  Eneas:  estos  poemas  brillan  por  la  sen- 

cillez y  elegancia,  mas  que  por  sus  ideas:  han  sido 
comentados  en  la  antigüedad  por  Proclo ,  Juan 
Tzetzés  V  Moschopalo:  algunos  sabios  creen  que  se 
atribuyen  indebidamente  a  Hesiodo  todas  las  obras 
que  existen  con  su  nombre,  y  le  suponen  cuando 
mas  autor  de  "Las  obras  y  los  dias,"  siendo  de  épo- 

ca mas  reciente  "La  Theogonía  y  el  Escudo:"  en- 
tre las  numerosas  ediciones  de  Hesiodo  se  distinguen 

las  de  H.  Etienne,  Paris,  1566,  en  folio;  de  Hein- 
sius,  1603;  de  Tomas  Robinson,  Oxford,  1734;  de 

Lasiner,  Leipsick,  1778;  de  Tomas  Gaisford,  Leip- 
sick,  1823;  de  Boissonade,  Paris,  1824;  de  Didot, 
1841;  han  sido  traducidas  al  francés  por  Fresse 
Montral. 

HESIOXA:  hija  de  Laomcdonte,  rey  de  Troya 
y  hermana  de  Priamo:  irritado  Xeptuno  contra 
Laomedonte,  que  le  habia  faltado  á  la  palabra,  en- 

vió un  monstruo  marino  para  que  asolase  los  cam- 
pos; consultado  el  oráculo  designó  á  Hesiona  por 

victima  expiatoria ;  Hércules  la  libertó  en  el  momen- 
to en  que  el  monstruo  iba  á  devorarla;  pero  no  ha- 

biéndole dado  Laomedonte  la  recompensa  prome- 
tida, robó  á  Hesiona  y  la  casó  con  su  amigo  Tela- 
món; el  rapto  de  Hesiona  por  los  griegos,  llegó  a 
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ser  la  cansa  ó  el  pretesto  del  rapto  de  Helena  por 

un  |iríiic¡pe  tro3'ano. 
HESO:  divinidad  de  los  galos,  qne  se  cree  ser  el 

dios  de  los  combates:  la  rendían  culto,  sobre  todo 

por  la  efusión  de  sangre  humana:  la  representan 
armada  de  una  sierpe  y  un  hacha. 

HESPERIA,  es  decir,  la  OCCIDENTAL: 
nombre  dado  primero  por  los  griegos  á  la  Italia, 
quienes  lo  aplicarou  después  á  la  Hispania,  cuando 
sus  conocimientos  en  geografía  se  estendieron  mas 
al  Oeste. 

HESPERIDES:  estas  islas,  así  llamadas  desde 

el  tiempo  de  Tolonieo,  parece  que  son  las  que  están 
muy  poco  apartadas  del  Cabo  Verde,  y  tienen  hoy 
los  nombres  de  Buenavista,  Mayo  y  San  Felipe  y 
Santiago:  á  estas  islas  llegaron  los  españoles  que 

acompañaban  a  las  hijas  del  rey  Esperp,  cuando  tu- 
vieron que  huir  de  la  persecución  del  rey  Atlante 

ítalo,  hermano  de  su  padre:  de  esto  proviene  el 
nombre  de  Hesperia,  que  antiguamente  tuvieron 
España  y  auu  Italia. 
HESPERIDES  ó  ATLANTIDES:  hijas  de 

Héspero  y  nietas  de  Atlas,  eran  tres  hermanas, 
Eglé,  Aretusa  é  Hipenetusa:  poseían  un  hermoso 
jardín  lleno  de  manzanas  de  oro  y  custodiado  por 
un  dragón  de  cien  cabezas,  hijo  de  la  tierra:  en 

cumplimiento  de  la  orden  de  Euristeo,  penetró  Hér- 
cules en  el  jardín  de  las  Hespérídes,  mató  al  dra- 

gón y  cogió  las  manzanas  de  oro,  llevando  así  á 
cabo  su  duodécimo  trabajo:  no  están  acordes  los 

autores  sobre  el  sitio  que  habitaban  las  Hespérídes; 
la  mayor  parte  de  las  tradiciones  las  colocan  en  la 

Mauritania,  al  pié  del  Atlas;  otras  en  la  Cireuái- 
ca,  donde  se  halla  una  ciudad  de  Hesperia,  ó  en  Es- 

paña cerca  de  Gadcs  (Cádiz),  y  también  en  las  is- 
las Afortunadas  (ó  Canaria),  que  se  llamaban  islas 

de  las  Hespérídes,  porque  eran  las  mas  occidenta- 
les que  conocieron  los  antiguos. 

HESPERIS:  primer  nombre  de  Berenice  en  C¡- 
renaica.  (Véase  Berenice,) 
HÉSPERO  (es  decir,  tarde):  hijo  de  Japet  y 

hermano  de  Atlas,  fué  padre  de  las  Hespérídes;  di- 
cese  que  espulsado  de  África  por  su  hermano  Atlas, 

pasó  a  Italia,  que  tomó  de  él  el  nombre  de  Hespe- 
ria: según  esta  tradición,  este  prinsipe,  recomenda- 

ble por  su  justicia  y  su  bondad,  habiendo  subido  un 
día  a  la  cumbre  del  monte  Atlas  para  observar  los 

astros,  fué  arrastrado  repentinamente  por  un  vien- 
to impetuoso:  el  pueblo  consagró  su  nombre  dán- 

doselo al  mas  brillante  de  los  planetas:  por  la  tar- 
de se  llamaba  Vesper  ó  Hesper,  y  por  la  mañana 

Phosphoros  ó  Lucifer. 

HESPERIJS:  estrella  de  la  tarde.  (A''éase  Hés- pero.) 

HESS  (Juan  Jacobo):  teólogo  protestante;  na- 
ció en  Zurich  en  1741,  desempoiló  sucesivamente 

las  funciones  de  diácono  (1777),  de  primer  predi- 
cador y  de  deán  del  clero  (179.5);  murió  en  1S2S: 

escribió:  "Historia  de  los  tres  últimos  años  de  la 
vida  de  Jesucristo,  Zurich,  1774,  3  volúmenes;  So- 

bre el  reino  de  Dios,  1777;  Historia  de  los  após- 
toles, 1775,  12  volúmenes;  Historia  de  los  israeli- 

tas,'' 1776-86,  12  volúmenes. 

HESSE,  en  latín  "Hassia,"  en  alemán  "Hessen :" 
comprende  este  nombre  en  la  actualidad  tres  esta- 

dos soberanos  de  la  Confederación  Germánica:  el 

Hesse-Cassel  ó  Hesse-Electoral,  el  gran  ducado 
de  Hesse-Darmstadt  y  el  laugraviato  de  Hesse- Hamburgo. 

1."  Hesse-Cassel  ó  Hesse-Ei.ectoral,  en  ale- 
mán "Hessen-Cassel,  Kurhessen:  principado  sobe- 
rano de  Alemania,  limitado  al  N.  por  el  gobierno 

prusiano  de  Mínden  y  el  Hanover,  al  E.  por  el  go- 
bierno prusiano  de  Erfurt,  el  gran  ducado  de  Sajo- 

nía-Weimar,  al  S.  El.  por  la  Baviera,  al  S.  O.  por 
el  gran  ducado  de  Hesse-Darmstadt,  al  O.  por  el 
principado  de  Waldeck :  su  población  era  de  644.000 
liabitautes  en  1840:  su  capital  es  Cassel:  desde 

1821  se  halla  dividido  este  estado  en  cuatro  provin- 
cias: Alto  y  Bajo  Hesse,  gran  ducado  de  Fulda  y 

principado  de  Hanan:  la  Hesse-Electoral  es  en  ge- 
neral montañosa,  está  casi  toda  cubierta  de  bosques, 

y  su  clima  es  frio:  los  ríos  principales  que  la  riegan 
son  el  Fulda,  el  Werra,  el  Mein,  el  Lahn,  el  Die- 
niel,  &c.:  en  esta  provincia  se  cultiva  el  tabaco,  los 
cereales,  las  legumbres,  las  frutas  y  la  vid  (al  S.): 
el  suelo  contiene  mucha  sal,  hulla,  hierro,  cobre, 

alumbre,  vitriolo,  cal,  &c.:  su  industria  es  muy  ac- 
tiva y  consiste  en  telas,  loza,  &c.:  su  comercio  de 

tránsito  es  considerable:  el  gobierno  de  la  Hesse- 
Electoral  es  monárquico  constitucional :  la  mayoría 
de  los  habitantes  profesa  la  religión  evangélica;  se 

cuentan  sin  embargo  1 10.000  católicos:  el  electora- 
do de  Hesse  tiene  tres  votos  en  las  asaml)lens  ge- 

nerales de  la  Dieta;  el  contingente  es  de  5.679  hom- 
bres.— Enrique  I,  llamado  el  Niño,  primer  la  ngrave 

de  Hesse  ( 1263 ),  era  hijo  de  un  duque  de  Braban- 
te y  de  una  hija  del  langrave  de  Turinga;  fué  de- 

clarado principe  del  imperio  por  Adolfo  de  Nassau 
en  1292,  y  estableció  su  residencia  en  Cassel:  sus 
descendientes  reinaron  al  principio  sobre  todo  el 
He.sse  hasta  Felipe  el  Magnánimo,  que  al  morir 

(1567 "I  repartió  sus  dominios  entre  sus  cuatro  hi- 
jos: Guillermo  IV  el  Sabio,  poseyó  á  Cassel  y  la 

nútad  de  toda  la  herencia;  aumentó  sus  dominios  y 
murió  en  1592:  Mauricio,  su  succe.sor,  perdió  á 

Marburgo,  y  su  hijo  Guillermo  V  le  obligó  á  abdi- 
car (1627):  este  príncipe  se  unió  á  la  Francia  y  á 

la  Suecia  durante  la  guerra  de  Treinta  Años,  y  de- 
jó al  morir  (1687)  un  hijo  menor  bajo  la  tutela  de 

su  viuda:  ésta  gobernó  con  sabiduría  y  adquirió  la 

abadía  de  Henfeld  y  parte  del  condado  de  Scha- 
uemburgo:  uno  de  sus  descendientes,  Federico  de 

Hesse-Cassel,  se  casó  con  Ulríca  Eleonora  de  Sue- 
cia, por  cuyo  casamiento  subió  Federico  al  trono 

de  Suecia  (1720-1751) :  en  1801  Guillermo  IX 
perdió  las  ciudades  de  San  Goar  y  Rheinfels  por  el 
tratado  de  Luneville:  en  1803  tomó  el  título  de 

elector  bajo  el  nombre  de  Guillermo  I:  los  france- 
ses le  despojaron  de  sus  estados  cu  1806,  y  los  re- 

¡jartieron  entre  la  Westfalía  y  el  gran  ducado  de 
Francfort;  en  1813  y  1814  recobró  sus  estados,  y 

murió  en  1821 :  tuvo  por  succesor  á  su  hijo  Guiller- 
mo II,  que  reina  actualmente,  y  cuyo  gobierno  ha 

tenido  que  reprimir  frecuentes  sediciones. 
Hesse-Darmstadt  ó  Gran  nucADO  de  Hesse,  en 
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alemán  "Hessen-Darmstadt,  Grosslierzogthum- 
Eesscn:"  estado  soberauo  de  Alemania,  limitado  al 

iS'.  por  el  ducado  de  Nassau  )'  el  Hesse-Electoral, 
al  E.  por  el  Hesse-Electoral  y  la  Baviera,  al  S.  E. 
por  el  gran  ducado  de  Badén,  al  S.  por  la  Baviera 

Rhenana,  al  O.  por  los  gobiernos  prusianos  de  Co- 
blentza  y  de  Arensberg  y  por  el  ducado  de  Nas- 

sau: la  provincia  de  Hanau,  que  pertenece  al  Hes- 
se-Electoral, separa  el  gran  ducado  de  Hesse  en 

dos  partes  casi  iguales,  la  una  al  N.  y  tiene  17  le- 
guas de  largo  y  9|  de  ancho,  y  la  otra  al  S.  que 

tiene  18i  de  largo  y  12  en  su  mayor  anchura:  su 

población  es  de  560. (JOi  hab. :  su  capital  es  üarms- 
tadt:  se  divide  en  dos  principados,  los  de  Starkem- 
burgo  y  del  Alto-Hesse,  y  una  provincia  Hesse- 
Rhenana:  capitales:  Darmstadt,  Giesen  y  Magun- 

cia: el  pais  está  regado  por  el  Rhin  que  recibe  el 
Mein  y  el  Nahe;  por  el  Neckar  el  Lahn,  el  Fulde, 

el  Schwalm  y  el  Edder:  el  suelo  es  llano  en  la  mar- 
gen derecha  del  Rhin  y  en  la  izquierda  del  Mein: 

el  resto  del  pais  esta  cortado  por  diferentes  cade- 
nas de  montañas;  las  principales  son :  Tanims,  Oden- 

wald,  Vogelsberg,  Westerwald  y  Monte-Trueno: 
el  clima  es  aquí  dulce  y  agradable:  los  principcles 

productos  son:  cereales,  patatas,  lino,  granos  olea- 
ginosos, frutas,  vino  (en  las  margenes  del  Rhin;: 

hay  en  el  Hesse  muchos  bosques  donde  abunda  la 
caza:  las  montañas  contienen  hierro,  cobre,  turba 

y  aguas  minerales:  la  industria  consiste  en  fabri- 
cas de  gorros,  franela,  paño  y  tenerías:  tiene  co- 

mercio de  tránsito,  el  gobierno  es  monárquico  cons- 
titucional: la  mayoría  de  la  población  profesa  la 

religión  evangélica:  el  Hesse-Darmstadt  tiene  tres 
vi-tos  en  la  asamblea  general  de  la  Dieta,  y  da  un 

contingente  federal  de  G.195  hombres. — Jorge  IV, 
liijo  de  Felipe  el  Magnánimo,  que  reinó  en  todo  el 

Hesse,  fué  el  primer  langrave  de  Hesse-Darmstadt 
(1567}  y  no  poseyó  en  un  principio  mas  que  la  oc- 

tava parte  de  los  bienes  de  su  padre  (véa.se  Hes- 

se-Electoral'): esta  octava  parte  se  componía  de 
Darmstadt  y  de  su  territorio;  pero  no  tardó  en  ver 
aumentados  sus  dominios  con  la  muerte  de  dos  de 

sus  hermanos,  Felipe  y  Luis  III:  Luis  V,  hijo  de 
Jorge,  cedió  a  su  hermano  Federico  el  territorio 

de  Hamburgo  (1595)  que  después  formó  un  lan- 
graviato  distinto  (véase  el  articulo  siguiente) :  des- 

pués ningún  cambio  importante  ocurrió  en  el  Hes- 
se hasta  1801;  pero  en  aquella  época  perdió  Luis 

X  parte  del  condado  de  Lichtemberg:  en  1806,  des- 
pués de  muchas  cesiones  y  adquisiciones  que  cam- 

biaron casi  totalmente  los  límites  de  esta  provincia, 
entró  Luis  X  en  la  confederación  del  Rhin  y  mudó 

su  titulo  de  langrave  por  el  de  gran  duque,  to- 
mando entonces  el  nombre  de  Luis  I:  en  1815  ce- 

dió á  la  Prusia  lo  que  tenia  en  la  Westfalia;  pero 
estendió  su  dominio  por  las  márgenes  del  Rhin: 

por  último,  en  1816  devolvió  a  los  langraves  de 

Hesse-Honi  burgo  su  soberanía,  deque  hablan  sido 
despojados  en  1806:  Luis  II,  gran  duque  actual, 
reina  desde  1830. 

HESSE-HOMBURGO  (langraviato  de):  pe- 
queño principado  de  Alemania,  se  compone  del 

langraviato  propiamente  dicho:  está  enclavado  en 
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el  gran  ducado  de  Hesse-Darmstadt  (Alto-Hesse), 

y  del  señorío  de  Meissenhcim,  entre  el  círculo  bá- 
varo  del  Rhin,  el  gobierno  prusiano  de  Coblentza 

y  el  principado  Oldenljurgese  de  Birkenfekl:  tiene 

'22.000  hab.,  su  capital  es  Homburgo-vonder-Hs- 
he:  su  terreno  produce  granos,  frutas  en  abundan- 

cia; tiene  muchos  bosques,  minas  de  hierro  y  de 
hulla:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  gorros  y 

tejidos  de  lana:  el  gobierno  del  langraviato  es  mo- 
nárquico y  se  profesa  la  religión  evangélica:  tiene 

un  voto  en  las  asambleas  generales  de  la  Dieta,  y 

da  un  contingente  de  200  hombres. — El  langravia- 
to de  Hesse-Homburgo,  fué  separado  del  de  Hes- 

se-Darmstadt en  1595  por  LuisV  en  favor  de  su 
hermano  Federico:  en  1806  fué  suprimido,  pero  los 
tratados  de  1815  lo  restablecieron  añadiendo  á  él 
el  señorío  de  Meissenheim. 

HESSE:  provincia  de  Arabia.  (Véase  Lahsa.) 
HESSE  (casa  de)  :  casa  soberana  de  Alemania, 

descendiente  de  la  casa  de  Thuringia,  y  debe  su 

nombre  a  los  Hassei,  rama  de  los  Gatos,  que  habi- 
taban el  Hesse-Darmstad  actual :  desde  el  tiempo  de 

Garlo-Magno  existen  señores  ó  condes  de  Hesse 
hereditarios,  llamados  casi  todos  Werner  ó  Gison: 
la  heredera  de  Gison  IV  llevó  en  1130  sus  domi- 

nios a  la  casa  de  Thuringia;  pero  en  1263  fueron 

separados  de  ella  con  el  titulo  de  langraviato  en 

favor  de  Enrique  I  (véase  mas  adelante  Hesse-Gas- 
sel):  en  1567,  á  la  muerte  de  Felipe  el  Magnáni- 

mo, los  langraves  de  Hesse  se  dividieron  en  dos  ra- 
mas, Hesse-Cassel  y  Hesse-Darmstadt,  que  existen 

hoy  todavía;  de  esta  última  se  desprendió  en  1596 
la  rama  de  Hesse-Homburgo,  igualmente  soberana 
hoy:  existen  otras  lineas  segundogénitas,  pero  no 

soberanas  de  la  casa  de  Hesse;  citaremos  solamen- 
te las  dos  principales,  ambas  descendientes  de  la 

rama  de  Cassel,  á  saber:  Hesse-Rheinfels-Rothn- 
burgo,  fundada  en  1677,  estinguida  en  1834,  y  de 

Hesse-Philippsthal,  fundada  en  1684,  y  dividida 
actualmente  en  dos  ramas:  Hesse-Philippsthal,  y 
Hesse-Philippsthal-Barchfeld. 
HESSE  (Felipe,  langrave  de),  llamado  el  Mag- 

nánimo: hijo  de  Guillermo  II,  succedió  a  su  padre 
en  1509  cuando  apenas  contaba  cinco  años  de  edad: 
tuvo  que  recliazar  muchas  invasiones  estranjeras, 

y  reprimió  á  los  anabaptistas  en  1525,  y  en  1526, 

abrazó  la  secta  luterana:  ürmó  en  1530  la  "Gonfe- 

sion  de  Augsburgo,"  y  después  formó  parte  de  la 
liga  de  los  príncipes  protestantes:  fué  vencido  por 

Carlos  V  en  1546,  quedando  por  espacio  de  cua- 
tro años  prisionero  de  este  principe;  falleció  en  el 

año  de  1567;  á  él  se  debe  la  fundación  de  la  uni- 
versidad de  JNIarburgo. 

HESSE  (Guillermo,  langrave  de):  hijo  y  suc- 

cesor  del  precedente  (1567),  nació  en  1522,  y  mu- 
rió en  1592;  fué  decidido  protector  de  las  letras, 

de  las  artes  y  de  las  ciencias,  y  se  entregó  con  ar- 
dor y  entusiasmo  al  estudio  de  la  astronomía:  se 

han  publicado  de  este  principe  observaciones  astro- 

nómicas, bajo  el  título  de  "Gueli  et  siderum  in  eo 
errantium  observationes  Hassiecse,"  Leida,  1628, 

en  4.° 

HESSE-GASSEL  (Jorge  Guillermo,  primero 
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LANGKAVE,  despues  ELECTOR  de)  :  iiació  en  1743,  fué 
primeramente  feldmariscal  al  servicio  de  Prusia: 

reinó  en  el  condado  de  Hanau  (1"6-1),  y  despues 
en  todo  el  Hesse  ( 1785):  formó  parte  de  la  coali- 

ción contra  la  Francia  eu  1792,  é  hizo  la  campaña 
en  1793,  y  en  1795  concluyó  un  tratado  de  pazcón 
la  república:  eu  1803  cambió  su  título  de  langra- 
ve  por  el  de  elector  del  imperio  germánico;  pero  des- 

pues de  la  batalla  de  Jena  (1806)  le  privaron  de  su 
soberanía,  la  que  no  logró  recobrar  hasta  el  año  de 
1813:  murió  en  1821. 
HESTIEOTIDE.  (Yéase  Estieotide.) 
HESYCHIUS:  escritor  griego  de  Alejandría; 

ha  dejado  uu  lexicón,  en  el  cual  esplica  las  palabras 
menos  usadas  que  se  encuentran  eu  los  autores  grie- 

gos: esta  obra  es  muy  útil  para  facilitar  la  lectura 
de  los  poetas,  de  los  historiadores  y  hasta  de  los 
escritores  sagrados:  no  se  conocía  mas  cjue  un  ma- 

nuscrito del  "Lexicón  de  Hesychius:"  fué  descubier- 
to por  Musuro  y  publicado  en  Yenecia  por  la  pri- 

mera vez  en  151-1,  en  foHo:  las  mejores  ediciones 
de  este  Lexicón  son  las  de  Alberti  y  Ruhnkenius, 
Leyda,  1746-66,  y  Schow,  Leipsick,  1792:  otro 
Hesychius,  de  Mileto,  que  vivia  en  el  siglo  YI,  ha 

dejado  una  "Reseña  de  la  vida  de  los  ñlósofos,  y 
Ensayos  sobre  el  origen  de  Constantinopla,"  obras 
que  se  publicaron  por  J.  Meursius,  Leyda,  1613,  y 
por  OrelHus,  Leipsick,  1820. 

HETERIA,  HETERISTAS,  del  griego  "He- 
taeria,  asocÍ!.,cion,  fraternidad :  se  ha  dado  este  nom- 

bre á  dos  sociedades  que  se  fundaron  á  principios 
de  este  siglo  en  provecho  de  los  griegos:  la  prime- 

ra, llamada  la  Heteria  de  los  filomusas  ó  amigos 
de  las  musas,  se  fundó  en  Yiena  por  Capo  de  Is- 
trias,  con  un  ün  enteramente  filantrópico;  se  propo- 

nía propagar  las  luces  eu  Grecia,  creando  escuelas; 
y  al  mismo  tiempo  debía  ocuparse  eu  la  indagación 
y  conservación  de  los  monumentos  de  la  antigtie- 
dad;  contó  eu  muy  corto  tiempo  mas  de  80.000  in- 

dividuos, entre  los  cuales  había  principes,  ministros 
y  sabios;  obtuvo  por  suscriciou  sumas  muy  conside- 

rables, y  estableció  su  residencia  en  Atenas;  sin 
embargo,  la  caja  del  tesoro  estaba  en  Munich. — 
La  segunda  tuvo  un  fin  euterameute  político,  por- 

que se  propuso  la  emancipación  de  la  Grecia:  esta 
sociedad  permaneció  secreta  hasta  el  momento  de 
la  iüsurreccion  general  ( 1231 ) :  se  atribuye  la  idea 
de  su  fundación  al  poeta  Rhigas,  que  pereció  en 
1798,  víctima  de  sus  esfuerzos  patrióticos,  siendo 
entregado  al  suplicio  por  el  gobierno  turco:  esta 
sociedad  fué  restaurada  en  1814,  teniendo  su  asien- 

to, primero  en  Odessa  y  despues  en  Richeuef,  en 
Besarabia:  habiendo  llegado  á  confundirse  con  la 
primera  Heteria,  se  propagó  con  rapidez  por  toda 
la  Grecia  y  preparó  activamente  la  insurrecDiou 
general  de  los  helenios  en  el  año  de  1820:  la  He- 

teria eligió  por  jefe  á  Alejandro  Ipsilanti,  quien  al 
año  siguiente  hizo  una  tentativa  poco  feliz  en  las 
provincias  del  Danubio;  el  papel  que  representaba 
la  Heteria  secreta,  concluyó  de.sde  que  la  guerra  fué 
declarada  abiertamente. 
HETMÁN  ó  ATTAMAX:  nombre  que  se  da 

al  jefe  de  los  cosacos:  esta  dignidad  se  creó  en  el 

año  de  1576  por  Esteban  Bathori,  rey  de  Polonia, 
en  favor  de  Bogdan  Rozgnski:  las  insignias  eran 
una  bandera,  una  cola  de  caballo,  un  bastón  de  co- 

mandante y  un  espojo:  los  betmanos  eran  siempre 
escogidos  entre  los  jefes  mas  distinguidos  de  los  co- 

sacos; el  emperador  Nicolás,  con  el  objeto  de  na- 
cionalizarlos, ha  conferido  recientemente  la  digni- 

dad de  hetmán  al  heredero  de  la  corona,  el  gran  du- 
que de  Alejandría:  en  el  antiguo  reino  de  Polonia 

hubo  primero  dos  grandes  hetmanos,  el  gran  hetmán 
de  la  corona  y  el  gran  hetmán  de  Lituania;  en  el 
siglo  XVI  se  agregaron  dos  vice-hetmanos:  estos 
grandes  dignatarios  llegaron  á  ejercer  una  alta  au- 

toridad: por  la  constitución  de  1768  tomaron  ran- 
go entre  los  ministros  de  estado,  y  uno  de  ellos  de- 
bía siempre  tener  la  cartera  de  la  guerra. 
HETTENY,  HÜTTANY  de  los  ingleses:  ciu- 

dad del  Indostan,  al  O.  de  Bedjapur,  á  los  16°  43' 
lat.  N.,  73°  long.  E.:  tiene  15.000  hab.,  fortifica- 

ciones y  cindadela;  fábricas  de  seda,  tejidos  de  al- 
godón, armas,  &c. :  comercio  considerable  con  Bom- 

bay  y  Surata. — Los  mahratas  tomaron  esta  ciudad 
en  el  siglo  XYII;  y  en  1679  la  reconquistaron  los 

mahometano.'-;  pero  despues  de  la  muerte  de  Au- 
reng-Zeyb,  volvió  a  caer  en  poder  de  los  mahrat- tas. 
HETTSTADT:  ciudad  de  los  estados  de  Pru- 

sia, provincia  de  Sajonia,  á  8i  leguas  N.  O.  de  Mer- 
zeburgo,  y  á  1|  N.  N.  E.  de  Mannsfeld,  situada  á 
orillas  del  Yipper:  tiene  muchos  templos  lutera- 

nos, fabricas  de  licores,  y  un  ingenio  para  refinar  y 

separar  la  plata  que  contiene  el  cobre  de  los  esta- 
blecimientos de  Mannsfeld,  Eisleben  y  Sangerhau- 

sen:  los  productos  de  este  ingenio  ascendieron  eu 
el  año  de  1807,  á  11.000  quintales  de  cobre  roseta, 
y  á  15. 000  marcos  de  plata:  esta  ciudad  hace  mucho 
comercio  en  lana:  su  población  consta  de  3.510  ha- bitantes. 

HEüCHIN:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Paso  de  Calés  (Artois),  a  2  leguas  N.  N.  O.  de 
San  Pol,  y  á  7|  N.  O.  de  Arras:  celebra  ferias  el 
17  de  setiembre,  29  de  diciembre  y  la  víspera  del 
dia  del  Corpus  para  la  venta  de  ganado,  granos, 
&c.;  tiene  de  población  500  hab. 
HEUMANN  (Carlos  Augusto):  profesor  en 

Gottinga,  nació  en  el  ducado  de  Sajonia  Weimar 

en  1G81,  murió  en  1764;  escribió:  "Conspectusrei- 
puljücíB  litterarii,"  1718,  12  volúmenes  en  8.°:  se 
tiene  también  de  él  un  "Diccionario  de  los  anóni- 

mos," en  latín,  Jena,  1711,  en  8.° 
HEUMANN  :'JuA.N'):  profesor  de  jurispruden- 

cia, nació  en  Altorf  en  1711,  murió  en  1760:  es- 
cribió entre  otras  obras:  "Comentarii  de  re  diplo- 
mática imperii  ac  germaníci  inde  á  Caroli  Magni 

temporibus,  1745  eu  4.";  Opuscula  quibus  juris  Ger- 
maníci historia  et  philologia  esplicantur,"  1747. 

HEÜRNIUS  (Juan),  "Yau  Heurn"  en  holan- 
dés: sabio  médico;  nació  en  Utrech  en  1543,  murió 

en  1001;  enseñó  la  medicina  en  Leída:  fué  el  pri- 
mero que  demostró  en  aquella  ciudad  la  anatomía 

en  cadáveres  humanos:  fué  médico  de  Mauricio  de 

Nassau,  y  adquirió  gran  reputación  con  sus  curas 
maravillosas:  escribió,  'Tratado  de  las  enfermeda- 
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des  de  ia  cabeza,  "  eu  latiii,  Leida,  1602,  cu  i.°; 
"Praxis  medicina;  uova  ratio,"  Leida,  1690,  en  4."; 
"Instituciones  de  medicina,"  en  latiu,  Leida,  1606, 
en  12.°;  "Comentarios  sobre  Hipócrates,"  1609,  en 
4.°:  sus  obras  han  sido  reunidas  en  Leida,  1658, 
en  folio. 

HEITIINIUS  (OTHON):h¡jo  del  precedente;  na- 
ció en  Ulrecll  en  ISII,  murió  hacia  1650;  enseñó 

la  filosofía  y  la  medicina  eu  Leida:  escribió  "An- 
tiquitates  iipilosopliise  barbaricse,  Leida,  1600,  en 

12.° ;  Babylonica  aígyptiaca,  indica,  &.,  pbiloso- 
phiaí  primordia,"  ibid.,  1619,  en  12." 
HEUSINGBR  (Miguel):  filólogo  alemán;  na- 

ció cerca  de  Gotba  en  1690,  murió  en  1151;  fué 

profesor  y  director  del  gimnasio  de  Eisenacb ;  publi- 
có los  "Césares  de  Juliano  fíotlia,  IVSO;  Esopo, 

Eisenacb,  1741;  Cornelio  Xepote,"  1747,  &c. 
HEUSINGER  ''Jacobo  Federico):  sobrino  del 

anterior;  nació  en  Useborn  en  1718,  murió  en  1778; 
fué  rector  del  gimnasio  de  Wolfenbuttel;  publicó 
el  "Tratado  de  la  educación  de  los  niños,"  atribui- 

do á  Plutarco,  1749;  las  "Correcciones  sobre  Cali- 
mall,"  1766;  una  edición  muy  esliraada  de  los  "Ofi- 

cios de  Cicerón,"  publicada  por  Conrado  Heusinger, 
su  hijo,  Brunswick,  1783. 

HEUZET  IJ.',:  profesor  de  bellas  letras  en  el 
colegio  de  Beauvais,  en  Paris;  nació  en  San  Quin- 

tín hacia  1660,  murió  en  1728;  publicó  muchas  co- 
lecciones muy  apreciadas  para  el  uso  de  los  colegios, 

entre  otras,  "Condones  sive  Orationes  ex  Salustii, 
Livii,  Curtii  et  Taciti  historiis  coUecta',"  1721,  en 
12.°;  "Selectse  é  veteri  testamento  historias,"  1726, 
en  12.°,  traducido  al  francés  por  un  anónimo,  1764, 
en  12.°;  "Selecta;  é  profanis  scriptoribus  historiíe," 
1727,  en  12.°,  reimpresa  y  traducida  al  francés  por 
Carlos  Simón,  1752,  y  por  Barret,  1781,  en  12.° 
HEVELIUS  (J.) :  astrónomo  alemán;  nació  en 

Dautzik  el  año  1611,  y  falleció  en  el  de  1687;  con 
sus  trabajos  se  conquistó  una  reputación  europea; 
perfeccionó  los  instrumentos,  hizo  muchos  descubri- 

mientos importantes,  entre  ellos  el  de  la  estrella  va- 
riable, que  después  se  llamó  Mira  (1662  >;  oUservó 

el  paso  de  Mercurio  sobre  el  sol,  y  dejó  gran  nú- 
mero de  escritos:  "Selenografía,  Dantzik,  1647,  en 

folio;  Machina  coelestis,  pars  prior,  1673;  pars  pos- 
terior," 1679:  la  mayor  parte  de  los  ejemplares  de 

esta  importante  obra  pereció  en  un  incendio  ( 1679 ) : 
se  sabe  que  la  mujer  de  Hevelius  le  ayudaba  eu  sus 
observaciones. 

HEVESCH:  condado  de  Hungría,  círculo  aquen- 
de del  Tlieiss,  lindando  al  N.  con  los  condados  de 

Borzod,  de  Gomoii  y  de  Neograd,  al  O.  con  este 
último,  el  de  Pest  y  el  distrito  de  los  layges,  al  E. 
con  los  condados  de  Szaliales  y  la  Gran-Kumauia, 
y  al  S.  cou  el  condado  de  Congrad  y  el  de  Bekes, 
del  cual  le  separa  el  Kovos:  algunas  partes  salien- 

tes de  la  masa  del  condado  están  enclavadas,  ya  sea 
entre  la  Gran-Kumauia  y  el  condado  de  Bekes,  ya 
en  este  último  condado,  ó  bien  en  el  pais  de  los  lay- 

ges: tiene  26  leguas  de  largo  del  N.  al  S.,  8  en  su 
anchura,  1  del  E,  al  O.,  y  unas  150  de  superficie: 
este  condado  es  llano  y  pantanoso  en  sus  partes  cén- 

tricas y  meridional;  pero  presenta  hacia  el  N.  las 
Tomo  IV. 

altas  montañas  de  Matra,  que  están  desprendidas 
del  sistema  de  los  Cárpatos,  y  pertenecen  á  la  for- 

mación ígnea  llamada  Traquitica:  esta  totalmente 
comprendido  en  la  cuenca  del  Tlieiss,  rio  caudaloso, 
que  después  de  haber  recibido  el  Erlau  ó  Eger,  en 
el  limite  de  este  condado  y  del  de  15orzod,  atravie- 

sa el  pais  de  Hevesch,  engrosándose  á  su  paso  con 
el  caudal  del  Miller  y  del  Zagyval  que  tiene  el  Tar- 
na  por  afluente:  el  Kovos  baña  la  parte  meridional 
y  recibe  en  ella  el  Berettyo :  los  pantanos  cubren  en 
este  pais  una  superficie  de  26  leguiis:  su  clima  es 
generalmente  templado  y  el  suelo  muy  fértil,  siendo 
sus  principales  producciones  el  trigo,  el  raaiz,  las  fru- 

tas, el  vino,  el  tabaco,  el  lino  y  el  cáñamo:  este  con- 
dado se  divide  en  4  marcas  ó  jaras,  a  saber:  las  de 

Gyangyos,  Tarna,  del  Tlieiss  y  de  Matra,  y  tiene 
180.856  hab.,  entre  los  cuales  se  cuentan  algunos 
alemanes,  esclavones  y  bohemios:  deriva  snnomljre 
de  la  villa  de  Hevesch;  las  dietas  se  celeliraii  en  Er- 
laur,  que  es  su  capital, 
HEWEN:  isla  de  Dinamarca.  (Véase  Hwex.  j 
HEXHAM  ALEXODUXUM:  ciudad  de  Li- 

glaterra,  condado  de  Xorthumberland,  situada  en  el 
valle  y  en  la  margen  del  Tyne,  a  4^  leguas  O.  de 
Xewcastle:  su  población  consta  de  6.000  hab.:  esta 
ciudad  es  antiquísima,  y  según  las  inscripciones  y 
antigüedades  que  en  ella  se  han  encontrado,  es  de 
creer  que  seria  una  plaza  romana:  es  célebre  por 
la  famosa  batalla  que  en  sus  cercanías  se  trabó  en 
1463,  entre  las  tropas  de  las  casas  de  York  y  de 
la  de  Lancaster,  en  la  cual  las  de  esta  última  fue- 

ron derrotadas. 

HEXAPLOS,  del  griego  "HexapIoos"séstuplo: 
nombre  dado  á  un  importante  trabajo  que  hizo  Orí- 

genes sobre  el  Antiguo  Testamento,  y  el  que  pre- 
sentaba en  seis  columnas:  1.°,  el  testo  hebreo,  escrito 

en  caracteres  hebraicos;  2.°,  el  mismo  testo,  en  ca- 
racteres griegos;  3.°,  la  versión  de  los  Setenta;  4,", 

la  de  Aquila;  5.",  la  de  Teodosio;  6.",  la  de  Sima- 
co:  esta  publicación,  citada  con  frecuencia  en  los 
primeros  tiempos  del  cristianismo,  tenia  por  objeto 
poner  término  a  las  disputas  que  se  suscitaban  sin 
cesar  entre  los  judíos  y  los  cristianos,  ó  entre  los 
cristianos  de  las  diferentes  sectas,  respecto  á  la  in- 

terpretación de  las  Escrituras:  Orígenes  tuvo  cuida- 
do de  indicar,  por  medio  de  signos  particulares,  todo 

lo  que  cada  traductor  habia  añadido  ó  cambiado  en 
el  testo  sagrado:  los  hexaplos  no  existen  ya;  parece 
que  se  perdieron  en  el  siglo  VII,  sin  que  se  hayan 
conservado  mas  que  algunos  fragmentos  reunidos 
jior  Montfaucon,  Paris,  1714,  2  vol.,  eu  folio,  y  pu- 

blicados de  nuevo  por  Bahratt,  Leipsick,  1769,  2 

volúmenes  en  8.° HEXAPOLO.    (Véase  Dorio  A.) 
HEYDEXREICH  (Carlos  Exriqce) :  escritor 

alemán;  nació  en  1764  en  Stolpcn,  en  Sajonia,  y 
falleció  en  1801:  abrazó  con  entusiasmo  el  sistema 

filosófico  de  Kant,  y  en  1785  fué  nombrado  profe- 
sor estraordinario  de  filosofía  en  Leipsick;  abrevió 

su  vida  por  el  esceso  del  trabajo  y  por  el  abuso  del 
opio  y  el  de  las  bebidas  espirituosas:  los  escritos  que 
ha  dejado  son,  "Ideas  originales  sobre  los  olijetos 
mas  interesantes  de  la  filosofía,"  Leipsick,  1793-96j 

13 
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5  volúuieiies  va  S.°;  '■Sistema  de  la  naturaleza,  se- 
giin  los  en  ticos  principales,"  1794-95;  ''Cartas  so- 

bre el  ateísmo,"  ITJfi,  y  una  traducción  de  la  obra 
de  Buonafede  solire  la  ''Restauración  de  la  íilosofia 
enlossiglosXV, XVIy  XVl,"con  adiciones,  1791, 
2  vol.  en  8." 

HEYíCPI  (Cp.istuko  Gottior):  erudito;  nació 
en  1729  en  Cliemnitz,  en  Sajonia;fné  liijodeun  ¡lO- 
bre  tejedor,  y  falleció  en  el  afjode  1812:  sin  auxi- 

lio de  maestro  alguno  y  estudiando  con  asiduidad, 
llegó  á  adquirir  a  fuerza  de  mucho  trabajo  una  pro- 

funda y  vasta  instrucción:  por  espacio  de  mudio 
tiempo  estuvo  siendo  un  simple  co]iista  en  la  biblio- 

teca del  conde  de  Brliul  en  Dresde;  pero  habiendo 
comenzado  á  darse  a  conocer  por  sus  ediciones  de 
Tibulo  (Leijisick,  1755  i,  y  de  Epicteto  (^Dresde, 
1756),  ñié  nombrado  en  ]7lU  profesor  de  elocuen- 

cia en  la  universidad  de  Gotinga,  y  poco  después 
llegó  á  ser  bibliotecario  de  esta  ciudad,  y  presiden- 

te del  seminario  filológico:  conservó  esta  honrosa 
profesión  hasta  su  muerte,  y  trab¡.jó  por  espacio  de 
50  años  en  propagar  el  gusto  de  una  sana  erudi- 

ción, en  enriquecer  la  liiblioteca  de  Gotinga,  y  en 
reformar  las  escuelas:  Heyne  se  ocupó  principal- 

mente en  ilustrar  á  los  poetas  y  a  los  mitólogos: 
eu  sus  trabajos  sobre  los  antiguos  poetas,  se  halla 
la  erudición  del  filólogo,  del  historiador  y  del  ar- 

queólogo, unida  a  uu  juicio  exacto  y  delicado  del 
hombre  de  gusto:  sus  ¡iriucipales  ediciones  son  las 

de  "Virgilio  4  vol.,  Leipsick,  1767-76  (reprodu- 
cida en  la  colección  de  los  Clasicos  latinos  de  Le- 

roaine) ;  de  Píndaro,  8  vol.,  Goettiuga,  1774;  de  la 
Iliada,  10  vol.,  Leipsick,  1802;  de  Diódoro  de  Si- 

cilia, 11  vol.  en  8.°,  1790-1806;  tambieu  se  tienen 
del  mismo,  Opusciila  Académica,  Gottinga,  1785- 
1811,  6  vol.  en  8." — La  hija  de  Heyne,  Teresa,  se 
ha  dado  también  á  conocer  en  la  república  de  las 
letras.  (Véase  Huber,  Teres.a.. ) 
HEYREUSE:  villa  de  Francia,  departamento 

de  Iser,  a  2^  leguas  X.  E.  de  Viena  y  á  12|  2\. 
O.  de  Grenoble:  tiene  algunos  molinos  de  aceite, 
y  una  fabrica  de  velas:  celebra  ferias  los  dias  27  de 
enero,  16  de  abril,  22  de  julio,  9  de  setiembre  y  25 
de  noviembre,  para  la  venta  de  ganado,  jiaños,  lien- 

zos y  quincalla:  su  población  es  de  1.400  hab. 
HIADAS:  nombre  que  se  da  a  cinco  de  las  hi- 

jas de  Atlas,  rey  de  Mauritania,  las  cuales  fueron 
trasformadas  en  astros  de.^pues  de  su  muerte  y  co- 

locadas sobre  el  toro,  uno  de  los  doce  signos  del 
Zodiaco:  Atlas  dicen  algunos  autores  antiguos  que 
tenia  12  hijas  y  un  hijo  llamado  Hias:  habiendo  si- 

do este  devorado  por  un  jabalí,  ó  por  un  león  ó  una 
serpiente,  cinco  de  sus  hermanas  murieron  de  do- 

lor á  fuerza  de  tanto  iiorarle;  de  aquí  su  iiomiire 
Hiadas,  que  en  griego  quiere  decir  llanto  ó  lluvia: 
otros  aseguran  que  fueron  hijas  de  Iliasy  de  Etra, 
y  que  el  nombre  de  Hiadas  le  recibieron  de  su  pa- 

dre: algunos  quieren  que  traiga  su  origen  de  Hies, 
uno  de  los  sobrenombres  de  Baco,  porque  aseguran 
que  hablan  cuidado  de  su  infancia:  Eurípides  la  su- 

pone hijas  de  Erectea,  y  Nonnus  del  rio  Lanuis: 
comunmente  se  las  llama  Pesila  ó  Faola,  Ambro- 

sia, Coronis,  Eudora  y  Poliso;  las  otras  siete  her- 

manas le  sobrevivieron  muy  ])Ocotienipo,  igualmen- 
te fueron  convertidas  en  astros  bajo  el  nombre  de 

Pleyadas. 
HI AGNIS:  nombre  del  inventor  de  la  flauta  y 

de  la  miísica  frigia:  Plutarco  le  hace  contemporá- 
neo de  Ericton  que  reinó  en  Atenas  15  siglos  an- 

tes de  la  era  vulirar. 

*  HIAHUALICA.  (Véase  Yaiiüalica.) 
HIAMPÜLIS:  CIUDAD  DE  LOS  HIAN- 

TES  ( lieocios ;:  en  la  Tesalia  ó  mas  bien  en  la  Fo- 
cida  entre  la  Locrida  y  la  Tesalia:  habiendo  sido 
espulsados  los  Hiantes  de  Tebas,  ciudad  de  Beo- 
cia,  se  establecieron  en  la  Focida,  y  edificaron  allí 
una  ciudad  á  la  que  dieron  el  mi.'-mo  nombre. 
HIAK-KHFNG:  provincia  de  la  parte  K.  E. 

de  la  Corea,  linda  al  Iv.  con  la  provincia  China  de 
Hing-King,  con  la  cual  tiene  por  límites  un  muro 
ruinoso,  al  E.  con  el  mar  del  Japón,  al  S.  con  la 

provincia  de  Kiang-yuar,  y  al  O.  con  la  de  Pin- 
gan: es  montañosa  y  esta  arbolada;  báñala  el  Tu- 
rnen, tributario  del  mar  del  Japón:  esta  poco  po- 

blada, y  los  principales  lugares  están  situados  en 
las  margenes  del  Turnen:  su  capital  esTsingyenpu. 

Hí  AQUÍ:  rio  de  iléxico,  que  nace  en  los  limi- 
tes de  los  estados  de  Chihuahua  y  de  Sonora,  cor- 

re por  este  último,  al  principio  hacia  el  S.  S.  O., 
de.-¡pues  al  O.  y  desagua  en  el  golfo  de  California, 
después  de  un  curso  de  unas  112  leguas:  es  ancho 
y  sus  inundaciones  cubren  algunas  veces  el  país  que 
atraviese;  sus  márgenes  son  fértiles. 
HIAS:  hijo  de  Atlas,  rey  de  Mauritania  y  de 

Etra  una  de  las  Occeanidas;  apenas  habla  llegado 

a  la  pubertad  cuando  se  entregó  a  la  caza:  su  des- 
treza juntamente  á  su  valor  escitaron  su  confianza 

y  entró  un  dia  en  la  caverna  de  una  leona  para  ar- 
rebatarla sus  cachorros;  pero  la  leona  furiosa  fué 

mas  fuerte  que  él  y  le  hizo  pedazos:  otros  dicen  que 

lo  mató  un  jabalí,  y  algunos  que  murió  de  la  mor- 
dedura de  una  ser])ieiite.  (Véase  Hiadas.) 

HIBER^'I  A,  y  también  JUBERNI A  Y  BER- NIA :  nombre  que  daban  los  romanos  a  la  Irlanda; 
este  pais  jamas  estuvo  comprendido  en  su  imperio; 
poblado  de  galos  y  de  iberos  no  contaba  mas  que 
algunas  ciudades  en  el  siglo  IV  (Eblana,  Regia  y 
lernis:  j  los  escoceses  son  oriundos  de  Irlanda,  y  el 
nombre  de  Escocia  fué  uno  de  los  nombres  (jue  en 

el  siglo  IV  dieron  á  esta  isla:  entre  las  demás  tri- 
bus se  observaban  sobre  todo  los  brigantes  y  los 

nienapos;  la  religión  druidica  fué  la  que  reinó  pri- 
mitivamente en  la  Hibernia:  en  331  introdujo  allí 

S.  Patricio  el  cristianismo,  é  hizo  tantos  progresos 

la  religión  en  este  pais,  que  frecuentemente  se  de- 
signaba á  la  Hibernia  desde  esta  época  con  el  nom- 

bre de  Isla  de  los  Santos.  (Véase  Irlanda.) 
UIBLA:  nombre  comnn  a  tres  ciudades  de  Si- 

cilia, la  primera  llamada  Hybla  major,  lioy  Paler- 
nio,  al  X.  O.  de  Catana,  en  el  Val-di-Demona;  la 
segunda  Hybla  minor  ó  Herda,  hoy  Calagirone  ó 
Ragusa,  al  S.  E.  de  Leontina;  en  las  inmediacio- 

nes se  coge  una  miel  deliciosa  que  competía  con  la 

de  Hiineto  en  Ática;  la  tercera  llamada  Hybla  par- 
va, y  después  Megara,  en  la  costa  S.  E.  de  la  Si- 

cilia, al  X.  de  Sil-acusa,  al  X.  E.  de  Hybla  miaor 
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y  al  S.  E.  de  Hybla  major:  so  veo  todavía  sus  rui- 
aas  en  las  orillas  del  rio  Cattaro. 

HICCARA,  hoy  MURO-DI-CARINI:  ciu- 
dad de  Sicilia,  en  la  costa  N.:  es  patria  de  la  fa- 

mosa Lais. 
HICETAOX:  uno  de  los  hijos  de  Laomedoiite, 

rey  de  Troya,  era  hermauo  do  Priamo  y  fué  padre 
de  Meualipo,  á  quien  mató  el  griego  Autiloeo  en 
el  sitio  de  T?roya:  Virgilio  dice  que  Thyínetés,  guer- 

rero troyano  que  siguió  á  Eneas  á  Italia,  era  hijo 
de  Hicetaon. 
HICSOS  ÓREYES  PASTORES:  jefes  de  las 

triljus  nómadas  de  pastores,  la  mayor  parte  árabes 
ó  fenicios  que  invadieron  el  Elgipto  hacia  el  año  de 
2310  antes  de  Jesucristo,  y  que  formaron  allí  la  di- 

nastía décimasetima:  Salatis,  el  primer  rey  de  los 
Hicsos  se  estableció  en  Meufis  donde  reino  19  aflos: 
sus  snccesores  se  mantuvieron  en  Egipto  durante 
240  años  y  fueron  espulsados  por  los  Faraones  te- 
banos,  MisfragmutosisyThutmosis,  hacia  2050  an- 

tes de  Jesucristo,  si  bien  conservaron  por  algnn  tiem- 
po su  autoridad  sobro  algunas  provincias  del  Egip- 
to, y  no  fueron  enteramente  echados  de  todo  el  reino 

hasta  el  cabo  de  cinco  siglos:  lo  que  se  sabe  de  los 
Hicsos  descansa  solamente  en  el  testimonio  de  Ma- 
nethon:  algunos  saljios  confunden  los  Hicsos  con 
ios  hebreos. 

HIDA:  célebre  montaña  de  Frigia,  conocida 
comunmente  con  el  nombre  de  Ida   (Véase  Ida.) 
HIDALGO  ó  FIJODALGO:  signiüca  lo  mis- 

rao  qno  hijo  de  algo,  y  so  aplicaba  antiguamente 
este  titulo  á  los  que  seguían  la  guerra,  de  cuyos 
despojos  adquirían  bienes  bastantes  para  sostener- 

se con  la  decencia  que  correspondía  a  su  profesión 
militar:  las  leyes  de  Partidas  definen  á  ¡os  hidal- 

gos de  esta  manera:  "E  porque  estos  fueron  esco- 
p;idos  de  buenos  lugares,  é  con  algo,  por  esto  los 
llamamos  Fijosdalgo,  que  muestra  tanto  como  hi- 

jos de  bien:"  los  reyes  de  España  han  concedido 
abundantemente  el  título  y  exenciones  de  hidnlgo, 
y  todos  los  vecinos  de  Zaragoza  lo  son  por  privile- 

gio del  rev  D.  Alonso  Sánchez  de  Aragón. 
HIDALGO  DE  AGÜERO  (BARTüLOirfc):  na- 

ció en  Sevilla:  fué  doctor  en  medicina  y  cirugía  y 
curó  con  bastante  acierto:  curaba  tan  bien  las  lla- 

gas, que  los  que  iban  al  servicio  de  las  armas  an- 
tes de  entrar  en  acción  de  guerra  se  encomendaban 

á  Dios  y  después  al  doctor  Hidalgo:  escribió  las 

obras  siguientes:  "Tesoro  de  la  verdadera  cirugía, 
y  via  particular  contra  lo  común:"  murió  en  Ma- 

drid en  mo  á  los  6fi  años  de  edad. 

*  HIDALGO,  antiguamente  DOLORES:  ca- 
becera de  la  muiiicip.  de  su  nombre,  depart.  de 

Allende,  est.  de  Guanajuato:  nob.  de  la  municip 
32.917. 

*  HIDALGO:  ciudad  cabec.  del  part.  y  muni- 
cipalidad de  su  nombre,  est.  de  Chihuahua :  pob. 

de  la  municip  7, "75. 
*  HIDALGO  Y  COSTILLA  (D.  Miguel): 

fué  el  hijo  segundo  de  ü.  Cristóbal  Hidalgo  y  Cos- 
tilla y  de  D"  Ana  María  de  Gallaga,  y  nació  en 

la  hacienda  de  Corralejo,  jurisdicción  de  Pénja- 
lao,  pueljlo  de!  Estado  de  Guajuauato,  el  8  de  ma- 

yo de  1753  (1).  Sus  primeros  años  los  pasó  en  la 
misma  hacienda  de  Corralejo,  de  la  cual  era  su  pa- 

dre administrador,  y  en  seguida  pasó  á  estudiar 
a  Valladolid,  distinguiéndose  en  el  colegio  de  San 
Nicolás,  cu  donde  clíó  cursos  de  filosotia  y  teolo- 

gía, llegando  a  ser  rector  del  establecimiento:  los 
colegiales  le  pusieron  por  apodo  el  Zorro.  Hacia 
1778  ó  1779  vino  a  Méxic-o  a  recibir  las  órdenes 
sagradas  y  el  grado  de  bachiller  en  teología.  Sir- 

vió varios  curatos,  y  por  muerte  de  su  hermano 
mayor  el  Dr.  D.  Joaquín,  se  le  dio  el  del  pueblo  de 
Dolores,  que  producía  unos  ocho  ó  nueve  mil  pesos 
anuales.  Se  le  acusa  para  entonces,  de  poco  severo 
en  sus  costumbres  y  de  no  muy  ortodoxo  en  sus 
opiniones,  sin  especificar  sin  embargo  sus  faltas, 
que  pueden  muy  bien  esplicarse,  por  el  género  de 
ocupaciones  á  que  se  entregaba  y  por  la  clase  de 
sns  conocimientos  en  la  época  en  que  vivia:  agré- 

gase también ,  que  no  se  dedicaba  á  la  adminis- 
tración espiritual  de  sus  feligreses,  dejando  ese  cui- 

dado, con  la  nñtad  de  la  renta  de!  curato,  á  car-  ■ 
go  del  presbítero  D.  Francisco  Iglesias,  cosa  que 

hoy  es  muy  frecuente  entre  los  curas  de  almas.  "Pe- 
ro traduciendo  el  francés,  cosa  bastante  rara  ea 

aquel  tiempo  en  especial  entre  los  eclesiásticos, 
se  aficionó  a  la  lectura  de  obras  de  artes  y  de  cien- 

cias, y  tomó  con  empeño  el  fomento  de  varios  ra- 
mos agrícolas  é  industriales  en  su  cúralo.  Esteii- 

dió  mucho  el  cultivo  de  la  uva,  de  que  hoy  se  ha- 
cen en  todo  aquel  territorio  considerables  cosechas, 

y  propagó  el  plantío  de  moreras  para  la  cria  de 
gusanos  de  seda,  de  las  cuales  existen  todavía  en 
Dolores  ochenta  y  cuatro  árboles  plantados  por  él, 
en  el  sitio  á  que  se  ha  dado  el  nombre  de  las  mo- 

reras de  Hidalgo,  y  se  conservan  los  caños  que 
hizo  hacer  para  el  riego  de  todo  el  ¡ilantio.  Ha- 

bla ademas  formado  una  fabrica  de  loza,  otra  de 
ladrillos,  construido  pilas  para  curtir  pieles,  é  iba 

O)  Yo  el  ciudad.Tno  Teodnro  Degollado,  tenien- 
te encarg!i(io  del  curato  y  ju7.g!iilo  eclesiástico  de  es- 
te pueblo  de  Pénjaino  j'  su  partido,  con  a.'ii>teiicia  de 

presente  notario  nombrado,  doy  fe  que  en  un  libro  de 
liautismos  do  esta  iglesia,  forrado  en  pergamino  que 
registré,  en  e\  año  de  mil  setecientos  cincuenta  y 
tres,  fojas  diez  y  sois  vuelta,  se  halla  una  partida  que 
es  del  tenor  siguiente. — En  la  capilla  de  Cuit7.eo  de 
los  Naranjos,  ít  los  diez  y  seis  de  ¡Vlaj'o  de  setecien- 

tos cincuenta  y  tres:  el  Br.  D.  Agustín  Salazar.  te- 
niente (le  cura,  soleiniieniente  bautizó,  puso  óleo  y 

crisma  y  por  nombre.  Miguel,  Giegorio,  Antonio,  Ig- 
nacio, íi  un  infante  de  ocho  dias.  hijo  de  U.  Cri>tóbal 

Hidal¿;o  y  Costilla  y  de  D"  Ana  María  de  Galiaga,  es- 
pañoles cónyuges,  vecinos  de  Corralejo,- fueron  padri- 

nos D.  Francisco  y  D"  María  de  Cisneíos  ft  quienes 
se  amonestó  el  .parentesco  de  obligarion,  y  lo  firmó 
con  el  actual  cura. — Bernardo  de  Alcocer. — Concuer- 

da la  original  de  dicho  libro  á  que  me  remito;  va  cier- 
ta, fifi  y  verdadera,  corregida  y  concertada,  y  pnrn 

(|ue  conste  donde  convenga  la  saqué  hoy  diez  y  siete 
lie  Eni-ro  de  mil  ochocientos  veinticinco. — Teodoro 

Dasoilado. — Felipe  de  Jesús  Cisneros,  notario  noui- 

br.ido. 
(Kstá  copiada  esta  fe  de  bautismo,  de  la  HistnriB 

de  México  escrita  por  el  Sr.  Ajaman,  tom.  3?  pSg. 
7í>  de   las   udicioneB. ) 
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estableciendo  talleres  de  diversas  artes.  Todo  esto, 
y  el  ser  no  solo  franco  sino  desperdiciado  en  ma- 

teria de  dinero,  le  iiabia  hecho  estimar  mucho  de 
sus  feligreses,  especialmente  de  los  indios  cuyos 
idiomas  conocia,  y  apreciar  de  todas  las  personas 
que,  como  el  obispo  electo  de  Michoacan  Abad  y 
Queipo,  y  el  intendente  de  Guauajiiato  Riaño,  se 
interesaban  en  los  verdaderos  adelantos  del  pais. 
ívo  parece,  sin  embargo,  que  en  algunos  de  estos 
ramos  tuviese  conocimientos  bastante  positivos, 
ni  menos  el  orden  que  es  indispensable  para  hacer- 

les hacer  progresos  considerables   No  obstan- 
te esto,  habia  conseguido  muchos  adelantos,  has- 
ta hacer  con  la  seda  de  sus  cosechas  algunas  piezas 

de  ropa  para  su  uso  y  el  de  la  señora  última  espo- 
sa de  su  padre.  Iiabia  aumentado  también  la  cria 

de  abejas,  y  de  estas  hizo  trasladar  muchos  en- 
jambres á  la  hacienda  de  Jaripeo,  cuando  compró 

esta  finca.  Era  muy  afecto  á  la  música;  y  ademas 
de  haberla  hecho  aprender  á  los  indios  de  su  cu- 

rato, en  donde  habia  formado  una  orquesta,  ha- 
cia ir  la  del  batallón  provincial  de  Guanajuato  á 

las  frecuentes  diversiones  que  en  su  casa  tenia." 
De  estas  noticias,  estractadas  unas,  copiadas  otras, 
de  la  obra  del  Sr.  Alaman,  añadiendo  que  ya  pa- 

ra entonces  Hidalgo  tenia  57  años,  era  ya  ancia- 
no, se  pnede  inferir  cuanto  valgan  las  acusaciones 

de  heterodo.xo  cu  sus  principios,  déla  relajación  de 
sus  costumbres,  y  de  abandono  de  sus  obligaciones, 
cuando  pagado  ampliamente  un  doctrinador  para 
ios  indios,  dirigía  su  atención  y  gastaba  su  tiemi»o 
y  su  dinero,  en  cuanto  creia  útil  y  provechoso  pa- 

ra su  pueblo,  ganándose  el  amor  de  sus  feligreses 
y  la  estimación  de  personas  honradas  y  bien  pues- 

tas en  la  sociedad:  el  hombre  debe  haber  tenido 
algunas  faltas,  que  el  mas  perfecto  no  deja  de  dar 
tumbos  y  traspiés ;  mas  en  su  vida  hasta  aquel  tiem- 

po, nada  se  registra  que  con  razón  pueda  infamarlo. 
En  1809  varias  personas  hablan  formado  en  Va- 

lladolid  una  conspiración,  que  tenia  por  objeto  reu- 
nir en  México  un  congreso  para  gobernar  la  Nue- 

va-España en  nombre  de  Fernando  Til,  en  el 
caso  de  que  la  Península  sucumbiera  bajo  el  poder 
de  los  franceses,  lo  cual  con  una  ligera  desviación 
debia  conducir  á  la  independencia  del  pais.  La 
revuelta  habia  de  comenzar  en  Valladolid  el  21  de 
diciembre,  y  en  la  mañana  del  mismo  dia  fueron 
presos  los  conspiradores.  Formóseles  cansa,  y  ellos 
tuvieron  tan  buenas  artes  para  defenderse,  que  na- 

da serio  resultó  en  su  contra;  fueron  puestos  en 
libertad  y  no  se  prosiguió  en  las  actuaciones  del 
proceso.  Pero  la  conjuración  solapada  de  Valla- 

dolid se  refugió  en  Querétai-o,  allí  cobró  fuerzas; 
la  protegía  el  corregidor  D.  Miguel  Domínguez,  y 
reclutaba  partidarios  en  1810,  mientras  llegaba  el 
término  de  mostrarse  abiertamente.  En  qué  tiem- 

po se  alistó  Hidalgo  entre  los  conspiradores  y  cuá- 
les motivos  lo  impulsaron  á  ello,  se  ignora;  sin  po- 
der adivinar  y  falto  de  datos  para  iuferir,  hal:rémos 

de  contentarnos  con  lo  que  él  mismo  dice  en  las 
declaraciones  de  su  causa.  Conforme  á  ella  trataba 

con  Allende,  "con  quien  habia  tenido  anticipada- 
mente varias  conversaciones  acerca  de  la  indepen- 

dencia, sin  otro  objeto  por  su  parte  que  el  de  nn 
puro  discurso;  pues  sin  embargo  de  que  estaba 
persuadido  que  seria  útil  al  reyío,  nunca  pensó  en- 

trar en  proyecto  alguno,  á  diferencia  de  D.  Igna- 
cio Allendeque  estaba  pronto  á  hacerlo,  é  Hidalgo 

tampoco  lo  disuadía;  pues  lo  mas  que  llegó  á  de- 
cirle en  una  ocasión,  fué,  que  los  autores  de  seme- 

jantes empresas  no  gozaban  el  fruto  de  ellas."  Hi- 
dalgo, pues,  sabia  de  la  conjuración  mas  no  se 

ñliaba,  y  así  corrió  el  tiempo,  hasta  que  á  princi- 
pios de  sejitiembre  de  1810,  Allende  le  envió  una 

carta  de  Querétaro  rogándole  con  instancia  fuera 
á  aquella  ciudad  por  ser  de  mucha  importancia; 
marchó  Hidalgo  en  efecto,  y  le  fueron  presentadas 
por  D.  Ignacio  algunas  personas  de  poco  valer,  coa 
tan  mezquinos  recursos,  que  aquel  lo  juzgó  todo 
de  poco  momento,  volviéndose  a  su  curato,  de  don- 

de escribió  que  no  contaran  con  él  para  nada.  Fue- 
se que  Allende  no  quisiera  al  principio  descubrir 

los  elementos  de  los  conspiradores,  ó  que  hubieran 
adquirido  otros  nuevos  después,  tornó  a  escribir 
desde  San  Miguel  él  Grande  pintando  tan  bien  el 
buen  estado  del  negocio,  que  Hidalgo  se  decidió 
y  comenzó  á  trabajar  en  el  logro  de  la  empresa, 
mandando  construir  como  veinticinco  lanzasen  el 

pueblo  de  Dolores  y  en  la  hacienda  de  Santa  Bár- 
bara, y  poniéndose  en  comuiucacion  con  Juan  Gar- 
rido, tambor  mayor  del  batallón  de  Guanajuato, 

y  con  dos  sargentos  del  mismo  cuerpo  para  ganar 
aquella  tropa.  Muchos  sucesos  parecen  estos  para 
tan  corto  tiempo;  habremos,  sin  embargo,  de  ad- 

mitirlos, sin  echarnos  á  cavilaciones  y  a  cálculos 
basados  sobre  ligeros  indicios,  supuesto  que  esta 
es  la  relación  del  mismo  interesado. 

Entretanto  la  conspiración  fué  descubierta  á  las 
autoridades  por  algunos  traidores,  y  los  conjura- 

dos fueron  reducidos  á  prisión.  Hidalgo  supo  va- 
gamente de  la  denuncia  hacia  el  12  ó  13  de  sep- 

tiembre, y  mandó  llamar  de  luego  á  luego  á  Allende 
para  conferenciar  acerca  de  lo  que  debia  hacerse; 
este  llegó  á  Dolores  la  noche  del  14,  y  ni  en  ella, 
ni  en  todo  el  dia  15,  que  permanecieron  juntos,  re- 

solvieron cosa  alguna.  D.*  Josefa  Ortiz,  esposa  del 
corregidor  Domínguez,  una  de  las  personas  mas 
empeñosas  para  la  revolución,  mirando  descubier- 

ta en  Querétaro  la  trama,  mandó  un  espreso  á  San 
Miguel  el  Grande  para  dar  la  nueva  á  Allende,  á 
fin  de  que  los  comprometidos  se  pusieran  en  cobro: 
el  correo  llegó  á  su  destino  al  amanecer  del  dia  15, 
y  no  encontrando  á  la  persona  a  quien  iba  dirigi- 

do, entregó  su  misiva  a  Aldama.  Este  salió  apre- 
suradamente de  San  Miguel,  anduvo  el  camino 

recatándose,  y  entró  en  Dolores  a  las  dos  de  la 
mañana  del  dia  16:  todos  dormían  en  la  casa  del 

cura;  tocó,  consiguiendo  le  abrieran;  ya  en  la  casa 
habló  apresurado  con  Allende,  y  arabos  entraron 
á  la  recamara  de  Hidalgo.  Al  ruido,  el  anciano  se 
incorporó  en  la  cama,  dio  orden  para  que  sirvie- 

ran chocolate  al  recien  llegado,  y  comenzó  á  ves- 
tirse oyendo  la  relación  que  le  hacia  Aldama;  al 

calzarse  las  medias,  interrumpió  diciendo: — "Ca- 
ballero?, somos  perdidos;  aquí  no  hay  mas  recurso 

que  ir  á  coger  gachupines." — Aldama  repuso: — 
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"Señor,  ¿qué  va  vd.  á  hacer?   por  amor  de 
Dios  que  vea  lo  que  hace,"  y  lo  repitió  dos  veces: 
Hidalgo  permaneció  inflexible  y  acabó  de  vestirse. 
Las  horas  pasadas  en  compañía  de  Allende,  no 

fueron  de  provecho;  el  peligro  era  incierto,  se  con- 
sideraba tal  vez  como  remoto,  y  corrió  el  tiempo 

en  platicas  inútiles;  cuando  hubo  seguridad  del 
daño  y  la  pérdida  fué  inminente,  no  quedó  otro 
recurso  que  tomar  una  resolución  pronta,  desespe- 

rada, propia  de  las  circunstancias.  Sin  animo  de 
exagerar,  sin  otro  intento  que  el  de  dar  á  cada  nno 
lo  que  le  pertenezca,  debemos  convenir  en  que  Hi- 

dalgo se  mostró  grande  en  aquel  momento:  su  pri- 
mer instinto  no  fué  recurrir  a  la  fuga;  su  carácter 

sacerdotal  lo  ponia  al  abrigo  de  la  muerte  por  una 
conspiración  abortada,  y  casi  ninguna  cosa  tenia 
que  temer  de  la  violencia;  tenia  grandes  probabi- 

lidades de  salir  á  salvo  en  la  tormenta;  sin  embar- 
go, se  decidió  á  combatir  por  sus  ideas,  sabiendo 

que  los  conjurados  estaban  presos  y  rotos  por  lo 
mismo  los  hilos  de  la  revolución;  que  los  compañe- 

ros que  le  quedaban  estaban  aterrados;  que  no  te- 
nia fuerzas  ni  armas  que  oponer  á  sus  perseguido- 
res; que  corria  á  una  muerte  segura,  pues  él  mismo 

había  repetido,  que  los  autores  de  semejautes  em- 
presas no  gozaban  de  los  frutos  que  producían.  Sin 

elementos  de  ninguna  clase,  sin  plan,  sin  combina- 
ción, saltarresueltamenteá  laarena  para  combatir, 

solo  podia  ser  obra  de  una  alma  de  buen  temple, 
por  mas  descabellado  y  loco  que  el  paso  se  supon- 

ga. Mas  sea  de  ello  lo  que  fuere,  la  resolución  de 
Hidalgo  fué  de  inmenso  resultado  para  los  destinos 
de  nuestra  patria;  fué  la  pequeña  causa  de  que 
resultan  las  grandes  consecuencias;  una  de  las  ac- 

ciones que  influyen  en  el  adelantamiento  y  en  el 
progreso  de  la  humanidad. 

Hidalgo,  ya  vestido,  hizo  llamar  á  su  hermano 
D.  Mariano  y  á  D.  José  Santos  Villa,  y  con  ellos, 
Aldama,  Allende  y  diez  hombres  armados,  salió  de 
su  casa  y  se  dirigió  á  la  cárcel,  amenazó  al  alcaide 
con  una  pistola  para  que  pusiera  en  libertad  á  los 
presos,  y  logrado  el  objeto  reunió  hasta  ochenta 
hombres,  á  quienes  dio  por  armas  las  espadas  de  las 
compañías  del  regimiento  de  la  Reina  que  estaban 
en  el  pueblo,  y  que  entregó  al  sargento  Martínez. 
Era  domingo,  y  mas  temprano  de  lo  de  costumljre 
se  llamó  á  misa  en  la  parroquia;  ocurrieron  los  ha- 

bitantes y  los  rancheros  de  las  cercanías,  de  los 
cuales  muchos  tomaron  parte  en  la  revuelta,  de  mo- 

do que  bien  pronto  los  insurgentes  formaron  un  nú- 
mero de  trescientos  hombres.  Prendieron  al  subde- 

legado Rincón  y  ádíezy  siete  españoles,  y  quedaron 
dueños  de  la  población  sin  lamas  miiúma resisten- 

cia, cometiendo  sí  algunas  violencias  y  algunos  ro- 
bos, crímenes  inseparables  de  la  guerra  civil.  Co- 

menzaba la  lucha  por  la  independencia. 
Con  la  corta  fuerza  reunida  no  era  cordura  diri- 

girse inmediatamente  sobre  Guanajuato,  como  al- 
gunos quieren,  siendo  antes  necesario  hacerse  de 

partidarios.  Al  efecto,  el  mismo  día  IC  salió  Hidal- 
go y  los  suyos  de  Dolores,  marchando  á  San  Mi- 

guel el  Grande,  y  al  anochocerentraron  en  la  pobla- 
ción. Allí  se  les  unió  el  regimiento  de  la  Reina,  y  en 

el  camino  una  multitud  de  gente  del  campo,  princi- 
palmente indios,  armados  con  flechas,  palos  hondas 

é  instrumentos  de  labranza,  sin  orden,  sin  discipli- 
na, siguiendo  por  jefes  a  sus  capitanes  de  las  hacien- 
das; montados  los  de  caballería  en  flacos  y  malos 

caballos,  los  ginetes  con  pocas  lanzas,  y  las  espa- 
das y  los  machetes  propios  de  sus  ocupaciones  cam- 

pestres. Aquella  chusma  marchaba  siguiendo  el  ins- 
tinto bien  sentido  que  lo  impulsaba  y  que  no  podia 

definir,  mas  no  tenia  bandera;  al  pasar  por  Atoto- 
nilco.  Hidalgo  encontró  una  imagen  de  Nuestra  Se- 

ñora de  Guadalupe,  la  hizo  suspender  de  la  asta 
de  una  lanza,  y  aquel  fué  el  estandarte  del  ejército: 
en  todos  los  guiones  se  puso  una  estampa  del  sagra- 

do simulacro,  y  la  usaban  los  partidarios  por  distin- 
tivo en  el  sombrero.  Las  inscripciones  colocadas 

al  lado  de  la  imagen,  espresion  en  las  guerras  de  lo 
que  se  ama  y  de  lo  que  se  aborrece,  de  lo  que  se 
pretende  alcanzar  y  de  lo  que  se  ha  de  destruir, 

eran — "Vívala  religión.  Viva  nuestra  madre  San- 
tísima de  Guadalupe.  Viva  Fernando  VIL  Viva 

la  América  y  muera  el  mal  gobierno."  Espresiones 
muy  largas,  compendiadas  por  el  pueblo  para  su 

grito  de  combate,  en — "Viva  la  virgen  de  Guada- 
lupe; mueran  los  gachupines;"  su  amor  y  su  odio, 

su  bandera  y  su  enemigo. 
Los  insurgentes,  apoderándose  de  la  persona  de 

los  españoles  y  saqueando  sns  casas,  pasaron  por 
Charaacuero  y  entraron  en  Ceiaya  el  día  21.  Has- 

ta entonces  la  revolución  no  tenia  jefe;  lo  eran  de 
hecho  los  caudillos  que  la  promovieron,  y  por  defe- 

rencia á  la  edad,  d  los  conocimientos  y  al  carácter 
de  sacerdote,  Hidalgo  representalja  el  primer  lugar; 

para  dar  legalidad  al  hecho,  el  2'2,  con  asistencia 
del  ayuntamiento  de  Ceiaya,  fué  nombrado  el  cnra 
general.  Allende  teniente  general,  y  coroneles  y  je- 

fes otros  muchos,  con  lo  cual  aquel  quedó  investi- 
do del  supremo  mando,  por  unánime  consentimien- 
to. El  ejército  contaba  entonces  con  unos  50.000 

hombres,  y  había  visto  pasar  á  sus  filas  varías  com- 
pañías do  los  provinciales  de  la  villa.  Con  aquellas 

fuerzas  se  avanzó  sobre  Guanajuato,  y  el  28  cayó 
en  sus  manos  la  ciudad,  después  de  un  sangriento 
combate  en  la  alhóiidiga  de  Granaditas,  cuyos  de- 

fensores perecieron  pasados á  cuchillo:  Hidalgo  no 
tomó  parte  en  la  refriega,  permaneciendo  en  el  cuar- 

tel de  los  dragones  del  Príncipe.  Las  cnsas  de  los 
españoles  fueron  saqueadas  y  se  cometieron  varios 
desórdenes;  el  capitán  general  quiso  ponerles  coto 
publicando  el  dia  30  un  bando  con  graves  penas  pa- 

ra los  contraventores,  mas  produjo  poco  efecto,  y 
para  lograr  su  intento  mandó  hacer  fuego  contra 
los  ladrones,  en  la  mayor  parte  individuos  do  la  ple- 

be de  la  ciudad,  que  fué  la  que  cometió  los  mayores 
escesos,  atribuidos  malamente  á  los  indios  pusilá- 

nimes del  ejército  insurgente.  Pasados  ios  primeros 
días,  y  con  ellos  la  confusión,  se  dedicó  Hidalgo  á 
organizar  el  ayuntamiento,  nombró  empleados,  pu- 

so mano  á  establecer  una  fundición  de  cañones,  una 
casa  de  moneda,  y  se  dedicó  en  cuanto  pudo  á  sa- 

car provecho  de  su  conquista. 
El  gobierno  en  tanto  no  estaba  ocioso,  aprestan- 
do para  combatir  la  revolución,  sus  soldados  y  sus 
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recursos;  uno  de  los  medios  de  que  se  valió  para  su 
objeto,  fué  emplear  las  armas  de  la  Iglesia,  que  de- 

bían producir  grande  impresión  en  el  animo  de  la 
gente  sencilla,  fuertemente  impresionada  por  el  prin- 

cipio religioso.  El  obispo  electo  de  Miclioacan  Abad 
y  Queipo,  pulilicó  un  edicto  en  24  de  setiembre,  de- 

clarando a  Hidalgo,  Allende,  Aldama  y  Abasólo, 
por  excomulgados,  dando  a  sus  ovejas  por  garante 
de  sus  palabras,  su  celo  y  su  carácter,  por  lo  cual 

le  debían  creer.  "í¡n  este  concepto  (dice  el  edicto) 
y  usando  de  la  autoridad  que  ejerzo  como  obispo 
electo  y  gobernador  de  esta  mitra:  declaro  que  el 
referido  D.  Miguel  Hidalgo,  cura  de  Dolores  y  sus 
secuaces  los  tres  citados  capitanes,  son  perturbado- 

res del  orden  público,  seductores  del  pneblo,  sacri- 
legos, perjuros  y  que  ban  incurrido  en  la  excomu- 

nión mayordel  Canou:  Siquis suadente Dinbolo,  por 
haber  atentado  la  persona  y  libertad  del  sacristán 
de  Dolores,  del  cura  de  Chamacuero  y  de  varios 
religiosos  del  convento  del  Carmen  de  Oelaya,  ajiri- 
sionandolos  y  manteniéndolos  arrestados.  Los  de- 

claro exeomidgados  vitandos,  prohibiendo,  como 
prohibo,  el  que  ninguno  les  dé  socorro,  auxilio  y  fa- 

vor, bajo  la  pena  de  excomunión  mayor,  ipso  fado 
incurrmda,  sirviendo  de  monición  este  edicto,  en 
que  desde  ahora  para  entonces  declaro  ineursos  á 
los  contraventores.  Asimismo  exiiorto  y  requiero 
á  la  porción  del  pueblo  que  trae  seducido,  con  títu- 

los de  soldados  y  compafieros  de  armas,  que  se  res- 
tituyan á  sus  hogares  y  lo  desamparen  dentro  del 

tercero  dia  siguiente  inmediato  al  que  tuvieren  no- 
ticia de  este  edicto,  bajo  la  misma  pena  de  excomu- 
nión mayor  en  que  desde  ahora  para  entonces  los 

declaro  ineursos,  y  á  todos  los  que  voluntariamen- 
te se  alistaren  en  sus  banderas,  ó  qne  de  cualquie- 
ra modo  le  dieren  favor  y  auxilio." — "ítem:  decla- 
ro que  el  dicho  cura  Hidalgo  y  sus  secuaces  son 

unos  seductores  del  pueblo,  y  calumniadores  de  los 

europeos.''  Se  disputó  sobre  la  validez  de  este  edic- 
to, pues  Abad  y  Qneijio  no  estaba  consagrado,  y 

para  zaujar  la  cuestión,  el  arzobisjio  Lizana  publi- 
có uno  suyo,  á  11  de  octubre,  en  que  decía: — "Ha- 

biendo llegado  á  nuestra  noticia,  que  varias  perso- 
nas de  esta  ciudad  de  México  y  oirás  poblaciones 

del  arzobispado,  disputan,  y  por  ignorancia  ó  por 
malicia  han  llegado  a  afirmar  no  ser  valida,  ni  di- 

manar de  autoridad  legitima  la  declaración  de  ha- 
ber incurrido  ó  incurrir  en  excomunión  las  personas 

respectivamente  nombradas  é  indicadas  en  el  edic- 
to, que  con  fecha  2-1:  de  setiembre  último  espidió  y 

mandó  publicar  el  IHmo.  Sr.  D.  Manuel  Abad  y 
Queipo,  canónigo  penitenciario  de  la  santa  Iglesia 
de  Valladolid,  obispo  electo  y  gobernador  de  aquel 
obispado:  siendo  como  son  estas  conversaciones  y 
disputas  sumamente  perjmliciales  á  la  quietud  de 
las  couciencias  y  del  público  por  cualquiera  parte 
que  se  miren;  hemos  tenido  por  necesario  espedir 
el  presente  edicto,  por  el  cual  hacemos  saber,  que 
dicha  declaración  está  hecha  por  superior  legitimo, 
con  entero  arreglo  a  derecho,  y  qne  los  fieles  cris- 

tianos están  obligados  en  conciencia,  pena  de  peca- 
do mortal,  y  de  quedar  excomulgados,  a  la  obser- 

vancia de  lo  que  la  misma  declaración  previene,  la 

cual  hacemog  también  Kos  por  lo  respectivo  al  ter- 
ritorio de  nuestra  jurisdicción.  Asimismo,  y  para 

cortar  de  raiz  semejantes  conversaciones,  que  no 
pueden  dejar  de  ser  semilla  fecunda  de  discordias, 
mandamos  por  el  presente  edicto,  pena  de  excomu- 

nión mayor  ipno  fado  incurrcnda,  que  no  se  dispute 
sobre  la  mencionada  declaración  de  excomunión 

hecha  y  publicada  i)or  el  Tilmo.  Sr.  obispo  electo  y 
gobernador  del  obispado  de  Valladolid,  previnien- 

do, que  sirve  este  edicto  de  monición,  y  que  á  mas 
de  proceder  contra  los  contraventores,  daremos 

cuenta  donde  corresponda."  Otros  varios  documen- 
tos se  publicaron  de  esta  clase,  y  como  era  de  espe- 

rarse, la  Inquisición  también  publicó  un  edicto  á 
11  de  octubre,  resumiendo  los  cargos  contra  los 

insui'gentes  y  sobre  todo  contra  su  jefe. — "Kos  los 
inquisidores  apostólicos,  &c. — A  vos  el  Br.  D.  Mi- 

guel Hidalgo  y  Costilla,  cura  de  la  congregación  de 
los  Dolores  en  el  obispado  de  Miclioacan,  titulado 
cajiitan  general  de  los  insurgentes: — Sabed,  que 
ante  2vos  pareció  el  señor  inquisidor  fiscal  de  este 
santo  oficio,  é  hizo  presentación  en  forma  de  un 
proceso  que  tuvo  principio  en  el  año  de  1800,  y  fué 
continuado  á  su  instancia  hasta  el  de  1809,  del  que 
resulta  probado  contra  vos  del  delito  de  herejía  y 
apostasia  de  nuestra  santa  fe  católica,  y  que  sois  un 
hombre  sedicioso,  cismático  y  hereje  formal  por  las 

doce  proposiciones  que  habéis  proferido  y  procura- 
do enseñar  a  otros;  y  han  sido  la  regla  constante 

de  vuestras  conversaciones  y  'conducta;  y  son  en 
compendio  las  siguieiiles. — Negáis  que  Dios  casti- 

ga en  este  mundo  con  penas  temporales:  la  auten- 
ticidad (le  los  lugares  sagrados  de  que  consta  esta 

verdad:  habéis  hablado  con  desprecio  de  los  papas 
y  del  gobierno  <le  la  Iglesia,  como  manejado  por 
homlires  ignorantes,  de  los  cuales,  uno  oue  acaso 
estarla  en  los  infiernos,  estaba  canonizado.  Asegu- 

ráis que  ningún  judio  que  piense  con  juicio  se  pue- 
de convertir,  pues  no  consta  de  la  venida  del  Me- 

sías; y  negáis  la  perpetua  virginidad  déla  Virgen 
Jlaria:  adoptáis  la  doctrina  de  Lutero  en  orden  á 
la  divina  Eucaristía  y  confesión  auricular,  negando 
la  autenticidad  de  la  epístola  de  S.  Pablo  a  los  de 
Corinto  y  asegurando  que  la  doctrina  del  evange- 

lio de  este  sacramento,  está  mal  entendida,  en  cnan- 
to á  que  creemos  la  existencia  de  Jesucristo  en  él.... 

(siguen  cargos  que  ofenden  al  pudor,  tan  sucios  qne 
dan  asco)....  asegurándola  que  no  hay  infierno 
ni  .lesucristo;  y  finalmente,  que  sois  tan  solierbio 
que  decís  que  no  os  habéis  graduado  de  doctor  en 
esta  universidad  por  ser  su  claustro  una  cuadrilla 

de  ignorantes:  y  dijo  que  temiendo,  ó  habiendo  lle- 
gado á  percibir  que  estabais  denunciado  al  Santo 

Oficio,  os  ocultasteis  con  el  velo  de  la  vil  hipocresía, 

de  tal  modo,  que  se  aseguró  en  informe  que  se  tu- 
vo por  verídico,  que  estabais  tan  corregido,  que  ha- 

bíais llegado  al  estado  de  un  verdadero  escrupuloso, 

con  lo  que  habíais  conseguido  suspender  nuestro  ce- 
lo, sofocar  los  clamores  de  la  justicia  y  que  diése- 

mos una  tregua  prudente  á  la  observación  de  vues- 
tra conducta;  pero  que  vuestra  impiedad  represada 

por  temor,  había  prorumpido  como  un  torrente  de 
iniquidad  eu  estos  calamitosos  días,  poiiiéudoos  á 
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la  frente  de  una  multitud  de  infelices  que  habéis  se- 
ducido, y  declarado  guerra  a  Dios,  a  su  santa  reli- 

gión y  a  la  patria:  con  una  contradicción  tan  mons- 
truosa y  predicando,  se^un  aseguran  los  papeles 

públicos,  errores  groseros  contra  la  fe,  alarmáis  a 
los  pueblos  para  la  sedición  con  el  grito  de  la  santa 
religión,  con  el  nombre  y  devoción  de  Mana  Siinti- 
sinia  de  Guadalupe,  y  con  el  de  Fernando  Vil,  nues- 

tro deseado  y  jurado  rey ;  lo  i|ue  alegó  eii  prueba  de 
vuestra  aj)ostasia  de  la  fe  católica  y  pertinacia  en  el 
error:  y  iiltinuimente  nos  pidió  (,ue  os  citDsemos  por 
edicto,  y  bajo  la  pena  de  excomunión  mayor  os  nian- 
daseniosque  comparecieseis  en  nuestra  audiencia  en 
el  término  de  30  dias  perentorios,  t|ue  se  os  señale  por 
término  desde  la  fijación  de  nuestro  edicto,  pues  de 
otro  modo  uo  es  posible  liacer  la  citación  personal. 
Y  que  circule  dicho  edicto  en  todo  el  reino,  para 
que  todos  sus  fieles  y  católicos  habitantes,  sepan 
que  los  promotores  de  la  sedición  é  independencia 
tienen  por  corifeo  a  uu  apóstata  de  la  religión,  á 
quien  igualmente  que  al  trono  de  Fernando  Vil, 
ha  declarado  la  guerra.  Y  que  en  el  caso  de  no 
comparecer  se  os  siga  la  cansa  en  rebeldía,  hasta 
la  relajación  en  estatua. — Y  Nos,  visto  su  pedimen- 

to ser  justo  y  conforme  a  derecho  y  la  información 
que  contra  vos  se  ha  hecho,  asi  del  dicho  delito  de 
herejía  y  apostasía,  de  que  estáis  testificado,  y  de 
la  vil  hipocresía  con  que  eludisteis  nuestro  celo  y 
os  habéis  burlado  de  la  misericordia  del  Santo  ofi- 

cio, como  de  la  imposibilidad  de  citaros  personal- 
mente, por  estar  resguardado  y  defendido  del  ejér- 

cito de  insurgentes  que  habéis  levantado  contra 
la  religión  y  la  patria,  mandamos  dar  y  dimos  esta 
nuestra  carta  de  citación  y  llamamiento,  por  la  cual 
os  citamos  y  llamamos,  para  que  desde  el  dia  en  que 
fuese  introducida  en  los  pueblos  que  habéis  suble- 

vado, hasta  los  treinta  siguientes,  leida  y  publica- 
da en  la  santa  iglesia  catedral  de  esta  ciudad,  par- 

roquias y  conventos  y  en  la  de  Yalladolid  y  pueblos 
fieles  de  aquella  diócesis,  comarcanos  con  los  de 
vuestra  residencia,  parezcáis  personalmente  ante 
uos  en  la  sala  de  nuestra  audiencia,  á  estar  á  de- 

recho con  dicho  señor  inquisidor  fiscal,  y  os  oiremos 
y  guardaremos  justicia:  en  otra  manera,  pasado  el 
sobredicho  término,  oiremos  al  señor  fiscal  y  pro- 

cederemos en  la  causa  sin  mas  citaros  ni  llamaros, 
y  se  entenderán  las  siguientes  providencias  con  los 
estrados  de  ella  hasta  la  sentencia  definitiva,  pro- 

nunciación y  ejecución  de  ella  inclusive,  y  os  para- 
ra tanto  perjnicio,  como  si  en  vuestra  persona  se 

notificasen.  Y  mandamos  que  esta  nuestra  carta  se 
fije  en  todas  las  iglesias  de  nuestro  distrito  y  que 
ninguna  persona  la  quite,  rasgue  ni  cháncele,  bajo 
la  pena  de  excomunión  mayor  y  de  500  pesos  apli- 

cados para  gastos  del  Santo  oficio,  y  de  las  demás 
que  imponen  e!  derecho  canónico  y  bulas  apostó- 

licas contra  los  fautores  de  herejes;  y  declaramos 
incursos  en  el  crimen  de  fautoría  y  en  las  sobredi- 

chas penas,  á  todas  las  personas,  sin  escepcion,  que 
aprueben  vuestra  sedición,  reciban  vuestras  procla- 

mas, mantengan  vuestro  trato  y  correspondencia 
epistolar,  y  os  presten  cualquiera  género  de  ayuda 
ó  favor,  y  á  los  que  uo  denuncien  y  no  obliguen  á 

denunciar,  á  los  que  favore7.can  vuestras  ideas  re- 
volucionarias, y  de  cualquiera  modo  las  promuevan 

y  propaguen,  pues  todas  se  dirigen  a  derrocar  el 
trono  y  el  altar,  de  lo  que  no  deja  duda  la  errada 
creencia  de  que  estáis  denunciado,  y  la  triste  es- 
periencia  de  vuestros  crueles  procedimientos,  muy 
iguales,  así  como  la  doctrina,  a  los  del  pérfido  La- 

tero en  Alemania."  En  los  otros  edictos  nada  se  di- 
ce de  la  impiedad  y  malas  costumbres  de  Hidalgo; 

y  si  se  le  acusa  de  sacrilego  y  de  perjuro,  es  a  con- 
secuencia de  haberse  sublevado,  confundiéndose  la 

religión  con  la  obediencia  al  soberano:  en  la  carta 
del  Sonto  oficio  se  especifican  los  crímenes,  y  de 

aquí  se  tomo  pié  por  algunos  escritores  para  atri- 
buirle aquellas  faltas.  A  la  simple  lectura  de  ese 

escrito  se  descubre  que  esta  lleno  de  coutradiccio- 
nes,  de  candores;  que  está  redactado  con  tanta 
malicia  como  boberia,  que  es  obra  de  las  pasio- 

nes agitadas  y  del  espíritu  de  partido,  en  mou.eii- 
tos  en  que  se  dice  con  desahogo  al  enemigo  cuanto 
mal  se  piensa  de  él,  se  le  echa  en  cara  cuanto  se 
le  sabe  y  se  inventa  ademas  para  calumniarle.  Por 
cosas  de  menos  cuantía  que  las  enumeradas  en  la 
carta,  los  hombres  iban  a  podrirse  a  las  cárceles 
de  la  Inquisición;  la  causa  se  siguió  al  cura  desde 
1800  a  1809,  y  se  suspendió  por  haber  variado  de 
conducta  hasta  hacerse  un  verdadero  escrupuloso; 

su  impiedad  represada  prorurapió  como  un  torren- 
te de  iniquidaci  poniéndose  al  frente  de  los  suble- 

vados: su  delito  era  solo  desconocer  al  gobierno. 

Negaba  el  infierno,  y  decia  que  un  Pontífice  esta- 
ba ardiendo  en  él;  no  creia  en  Jesucristo,  y  se  equi- 

para esta  impiedad  con  el  dicho  de  que  los  docto- 
res eran  una  cuadrilla  de  ignorantes. 

Hidalgo  para  defenderse  escribió  algún  tiempo 
después  el  siguiente  manifiesto: 

"Me  veo  en  la  triste  necesidad  de  satisfacer 
a  las  gentes  sobre  un  punto  en  que  nunca  creí 
se  me  pudiese  tildar,  ni  menos  declararme  sospe- 
cho.so  para  mis  compatriotas.  Hablo  de  la  cosa 
mas  interesante,  mas  sagrada,  y  para  mí  la  mas 
amable:  de  la  religión  santa,  de  la  fe  sobrenatural 

que  recibí  en  el  bautismo." — "Os  juro,  desde  lue- 
go, amados  conciudadanos  mios,  que  jamas  me  he 

apartado  ni  un  ápice  de  la  creencia  de  la  Sta.  Igle- 
sia católica:  jamas  he  dudado  de  ninguna  de  sus 

verdades:  siempre  he  estado  íntimamente  conven- 
cido de  la  infalibilidad  de  sus  dogmas,  y  estoy  pron- 

to á  derramar  mi  sangre  en  defensa  de  todos  y  ca- 
da uno  de  ellos." — "Testigos  de  esta  protesta  son 

los  feligreses  de  Dolores  y  de  San  Felipe,  á  quienes 
continuamente  esplicaba  las  terribles  penas  que  su- 

fren los  condenados  en  el  infierno,  a  quienes  pro- 
curaba inspirar  horror  a  los  vicios  y  amor  a  la  vir- 

tud para  que  no  quedaran  envueltos  en  la  desgra- 
ciada suerte  de  los  que  mueren  en  pecado:  testigos 

las  gentes  todas  que  me  han  tratado,  los  pueblos 
donde  he  vivido,  y  el  ejército  que  comando.  ¿Pero 
qué  testigos  sobre  un  hecho  é  imputación  que  ella 
misma  manifiesta  su  falsedad?  Se  me  acusa  de  quB 
niego  la  existencia  del  infierno,  y  un  poco  antes  se 
me  hace  cargo  de  haber  asentado  que  algún  Pon- 

tífice Ue  los  canonizados  por  santo  está  ea  este  la- 
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gar,  ¿Cómo,  pues,  concordav  que  nu  Pontílice  es- 
tá en  el  iufieruo  negando  la  existencia  de  este."  — 

"Se  me  imputa  también  el  haber  negado  la  auten- 
ticidad de  los  sagrados  libros,  y  se  me  acusa  de  se- 

guir los  perversos  dogmas  de  Lutero:  si  Latero  de- 
duce sus  errores  de  los  libros  que  cree  inspirados 

por  Dios,  ¿cómo  el  que  niega  esta  inspiración  sos- 
tendrá los  suyos  deducidos  de  los  mismos  libros  que 

tiene  por  fabulosos?  Del  mismo  modo  son  todas 
las  acusaciones,  ¿Os  persuadiréis,  americanos,  que 
nn  tribunal  tan  respetable,  y  cuyo  instituto  es  el 
mas  santo,  se  dejase  arrastrar  del  amor  del  paisa- 

naje, hasta  prostituir  su  honra  y  su  reputación?  Es- 
tad ciertos,  amados  conciudadanos  mios,  que  si  no 

hubiese  emprendido  libertar  nuestro  reino  de  los 
grandes  males  que  le  oprimian,  y  de  los  mucho  ma- 

yores que  le  amenazaban,  y  que  por  instantes  iban 
á  caer  en  él,  jamas  huljiera  yo  sido  acusado  de 
hereje." — "Todos  mis  delitos  traen  su  orig-en  del 
deseo  de  vuestra  felicidad:  si  éste  no  me  hubiese 
hecho  tomar  las  armas,  yo  disfrutaría  una  vida 
dulce,  snave  y  tranquila;  yo  pasarla  por  verdade- 

ro católico,  como  lo  soy,  y  me  lisonjeo  de  serlo: 
jamas  habría  habido  quien  se  atreviese  á  deni- 

grarme con  la  infame  nota  de  la  herejía." — "¿I'e- 
ro  de  qué  medio  se  habían  de  valer  los  españoles 
europeos,  en  cuyas  opresoras  manos  estaba  nues- 

tra suerte?  La  empresa  era  demasiado  ardua:  la 
nación  que  tanto  tiempo  estuvo  aletargada,  des- 

pierta repentinamente  de  su  sueño  á  la  dulce  voz 
de  la  libertad,  corren  apresurados  los  pueblos  y 

toman  las  armas  para  sostenerla  á  toda  costa." — 
"Los  opresores  no  tienen  armas  ni  gentes  para  obli- 

garnos con  la  fuerza  á  seguir  en  la  horrorosa  esclavi- 
tud a  que  nos  tenían  condenados.  ¿Pues  qué  recurso 

les  quedaba?  Valerse  de  toda  especie  de  medios  por 
injustos,  ilícitos  y  torpes  que  fuesen,  con  tal  que 
condujeran  a  sostener  su  despotismo  y  la  opresión 
de  la  América:  abandonan  hasta  la  última  reliquia 
de  honradez  y  hombría  de  bien;  se  prostituyen  las 
autoridades  mas  recomendables;  fulminan  excomu- 

niones que,  nadie  mejor  que  ellas  saben,  no  tienen 
fuerza  alguna;  procuran  amedrentar  á  los  incautos 
y  aterrorizar  a  los  ignorantes,  para  que  espantados 
con  el  nombre  de  anatema,  teman  donde  no  hay  mo- 

tivo de  temer.  ¿Quién  creería,  amados  conciudada- 
nos, que  llegase  hasta  este  punto  el  descaro  y  atre- 

vimiento de  los  gachupines?  ¿Profanar  las  cosas  mas 
sagradas  para  asegurar  su  intolerable  dominación? 
¿Valerse  de  la  misma  religión  santa  para  abatir  y 
destruirla?  ¿Usar  de  excomuniones  contra  toda  la 
mente  de  la  Iglesia,  fulminarlas  sin  que  intervenga 

motivo  de  religión?" — "Abrid  los  ojos,  americanos, 
no  os  dejéis  seducir  de  nuestros  eniniigos:  ellos  no 
son  católicos,  sino  por  política:  su  Dios  es  el  dinero, 
y  las  conminaciones  solo  tienen  por  objeto  la  opre- 

sión. ¿Creéis  acaso  que  no  puede  ser  verdadero  ca- 
tólico el  que  no  está  sujeto  al  déspota  español?  ¿De 

dónde  nos  ha  venido  este  nuevo  dogma,  este  nuevo 

artículo  de  fe?" — "Abrid  los  ojos,  vuelvo  á  decir: 
meditad  sobre  vuestros  verdnderos  intereses:  de  este 
precioso  momento  depci.de  la  felicidad  ó  infelicidad 
de  vuestros  hijos  y  de  vuestra  numerosa  posteridad. 

Son  ciertamente  incalculables,  amados  conciudada' 
nos,  los  males  á  que  quedáis  espuestos,  si  no  aprove- 

cháis este  momento  feliz  qne  la  Divina  Providencia 
os  ha  puesto  en  las  manos:  no  escuchéis  las  seduc- 

toras voces  de  nuestros  enemigos,  que  bajo  el  velo 
de  la  religión  y  de  la  amistad  os  quieren  hacer  víc- 

timas de  su  insaciable  codicia." — "¿Os  persuadís, 
amados  conciudadanos,  que  los  gachupines,  hombres 
desnaturalizados  que  han  roto  los  mas  estrechos  vín- 

culos de  la  sangre,  ¡se  estremece  la  naturaleza!  que 
abandonando  a  sus  padres,  á  sus  hermanos,  á  sus 
mujeres  y  á  sus  propios  hijos,  sean  cai)aces  de  tener 
afectos  de  humanidad  á  otra  persona?  ¿Podéis  te- 

ner con  ellos  algún  enlace  superior  a  los  que  la  mis- 
ma naturaleza  puso  en  las  relaciones  de  su  familia? 

¿No  los  atropellan  todos  por  solo  el  ínteres  de  ha- 
cerse ricos  en  América?  Pues  no  creáis  que  unos 

hombres  nutridos  de  estos  sentimientos  puedan  man- 
tener amistad  sincera  con  nosotros:  siempre  que  se 

les  presente  el  vil  interés,  os  sacrificaran  con  la  mis- 
ma frescura  que  han  abandonado  sus  propios  pa- 

dres."— "¿Creéis  que  al  atravesar  inmensos  mares, 
e.sponerse  a  la  hambre,  a  la  desnudez,  á  los  peligros 
de  la  vida,  inseparables  de  la  navegación,  lo  han 

emprendido  por  venir  á  haceros  felices?  Os  enga- 
ñáis, americanos.  ¿Abrazarían  ellos  ese  cúmulo  de 

trabajos  por  hacer  dichosos  á  unos  hombres  que  no 
conocen?  El  móvil  de  todas  esas  fatigas  no  es  sino 
su  sórdida  avaricia:  ellos  no  han  venido  sino  por 

despojarnos  de  nuestros  bienes,  por  quitarnos  nues- 
tras tierras,  por  tenernos  siempre  avasallados  bajo 

desús  pies." — "Rompamos,  americanos,  estos  lazos 
de  ignominia  con  que  nos  han  tenido  ligados  tanto 
tiempo:  para  conseguirlo,  no  necesitamos  sino  de 
unirnos.  Si  nosotros  no  peleamos  contra  nosotros 
mismos,  la  guerra  está  concluida,  y  nuestros  dere- 

chos a  salvo.  Unámonos,  pues,  todos  los  que  hemos 
nacido  en  este  dichoso  suelo:  veamos  desde  hoy,  co- 

mo estranjerosy  enemigos  de  nuestras  prerogativas, 

a  todos  los  que  no  son  americanos." — "Establezca- 
mos un  congreso  que  se  componga  de  representan- 

tes de  todas  las  ciudades,  villas  y  lugares  de  este 
reino,  que  teniendo  por  objeto  principal  mantener 
nuestra  santa  religión,  dicte  leyes  suaves,  benéficas 
y  acomodadas  á  las  circunstancias  de  cada  pueblo: 
ellos  entonces  gobernarán  con  la  dulzura  de  padres, 
nos  tratarán  como  a  sus  hermanos,  desterraran  la 

pobreza  moderando  la  devastación  del  reino  y  la  es- 
traccion  de  su  dinero,  fomentaran  las  artes,  se  avi- 

vara la  industria,  haremos  uso  libre  de  las  riquísi- 
mas producciones  de  nuestros  feraces  países,  y  á  la 

vuelta  de  pocos  años  disfrutarán  sus  habitantes  de 
todas  las  delicias  que  el  Soberano  Autor  de  la  natu- 

raleza ha  derramado  sobre  este  vasto  continente." 
Me  he  detenido  de  propósito  para  mostrar  el  pro 

y  el  contra,  el  lenguaje  de  los  enemigos  y  el  de  los 
promovedores  de  la  revolución,  para  que  los  lectores 
puedan  juzgar  con  imparcialidad:  mal  juez  seria  el 
que  pronunciara  un  fallo  escuchando  solo  á  una  de 
las  partes. 

La  revuelta  para  este  tiempo  tenia  ya  un  plan 
fijo  y  miras  determinadas.  El  plan  no  ha  llegado  á 
nuestros  días,  que  yo  sepa,  consistiendo  su  pérdi- 
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da  en  que  los  insurgentes  no  siempre  pudieron  usar 
de  la  imprenta,  sus  papeles  estaban  por  lo  general 
manuscritos  y  erau  por  esa  causa  en  pequeño  nú- 

mero, y  ademas,  el  gobierno  los  recogía,  imponien- 
do graves  penas  civiles  ó  religiosas  á  quienes  no 

los  entregaran  (1).  Que  el  plau  existia,  y  que  no 

(1)  D.  Francisco  Javier  Venegas,  etc.  Éntrelos 
infames  medios  de  que  se  ha  valido  el  pérfido  cura  Hi- 

dalgo para  corromper  la  imperturbable  fidelidad  de  los 
naturales  de  este  reino,  f;ue  consecuentes  á  sus  prin- 

cipios de  religión,  lealtad  y  vínculos  indisolubles  de 
sangre  y  adhesión  á  sus  hermanos  de  la  Península, 
no  han  dado  oídos  á  la  alarmadora  voz  de  la  insurrec- 

ción mas  irracional  é  inicua  que  ha  hecho  resonar 
aquel  monstruoso  rebelde  en  todo  este  piadoso  y  pa- 

cífico pais;  es  uno  el  de  haber  esparcido  un  manifiesto 

impreso  en  forma  de  edicto,  y  otros  cortos  papeles  ma- 
nuscritos tan  sediciosos  como  aquel,  en  que  suponien- 

do atrevidamente  falsedades  contra  los  europeos,  quie- 
re hacer  servir  estas  imposturas  de  ]  retesto  al  atroz 

desahogo  de  su  violenta  pasión,  burlándose  descarada- 
mente de  los  anatemas  que  le  ha  fiílmiuado  el  santo 

tribunal  de  la  Inquisición  con  respecto  á  sus  herejías, 
imponiendo  leves  á  su  arbitrio  para  cometer  los  robos 
y  asesinatos  mas  crueles  é  inauditos,  y  queriendo  per- 

suadir que  defiende  la  causa  de  la  i-eligion  que  ultra- 
ja y  de  la  patiia  que  destruye. 
Personas  verdaderamente  celosas  del  respeto  que 

se  debe  á  estos  sagrados  objetos,  han  puesto  en  mis 
manos  los  indicados  despreciables  folletos,  llenos  no 

menos  de  calumnias  que  de  sofismas,  y  correspondien- 
do que  se  haga  con  ellos  la  misma  demostración  que 

con  los  que  han  querido  esparcir  en  estos  dominios  los 
satélites  del  tirano  de  la  Europa,  y  de  su  hermano  el 
intruso  José  Bonaparte,  he  determinado  que  en  la  pro- 

pia conformidad  que  aquellos,  se  quemen  estos  por  ma- 
no de  verdugo  en  la  plaza  mayor  de  esta  capital,  como 

se  va  á  ejecutar  en  esta  mañana,  y  hago  saber  íi  los 
habitantes  de  la  misma  capital  y  demás  del  reino,  que 
incurrirán  en  el  delito  de  alta  traición  las  personas  de 
cualquier  estado  y  condición  que  retuvieren  en  su  po 
der  y  comunicaren  á  otras  algunos  de  los  dichos  libe- 

los incendiarios,  para  que  en  esta  inteligencia  los  en- 
treguen al  juez  de  su  vecindad  ó  territorio  luego  que 

llegue  á  su  noticia  esta  resolución,  bajo  las  penas  que 
me  reservo  imponer  según  la  gravedad  del  delito.  Y 
á  fin  deque  nadie  pueda  alegar  ignorancia,  mandóse 
publique  por  bando  en  esta  sobredicha  capitaly  en  las 
demás  ciudades,  villas  y  lugares  del  reino,  remitién- 

dose los  ejemplares  de  estilo  á  los  tribunales,  magis- 
trados, jefes  y  ministros  á  quienes  toque  su  inteligen- 

cia y  observancia.  Dado  en  el  real  palacio  de  México, 
á  19  de  Enero  de  1811. — Francisco  Javier  Vcnefíos. 

D.  Ramón  de  Huarte,  alcalde  ordinario  por  S.  M. 

de  esta  ciudad  3'  su  jurisdicción,  y  encargado  de  la 
intendencia  de  esta  provincia  de  Michoacan. 

Habiéndose  ocupado  el  28  del  corriente  esta  ciu- 
dad por  el  ejército  de  S.  M.  y  del  gobierno  que  legí- 

timamente le  representa,  ha  quedado  libre  déla  tira 
nía  y  opresión,  daños  y  desórdenes  de  los  insurgentes; 
y  siendo  el  objeto  principal  la  pacificación  de  los  pue- 

blos que  habían  envuelto  en  desórdenes,  tribulaciones 
y  desgracias  los  rebeldes,  para  que  no  cunda  el  daño, 
á  fin  de  establecer  la  tranquilidad  y  seguridiul  publica 
que  solo  se  cousigue  por  el  camino  de  la  justicia  y  de 
la  razón,  es  necesario  recoger  los  papeles  que  por  los 
insurgentes  se  han  esparcido  y  publicado,  tratando  de 
destruir  las  ideas  arregladas  á  lo  justo  con  falsas  y  es- 
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era  otro  que  el  promover  la  independencia,  lo  prue- 
lia,  que  en  la  intimación  hecha  al  intendente  de 
Guanajuato,  se  usó  de  la  palabra  independencia, 
aunque  lo  repugne  el  Sr.  Alaraau  en  su  obra;  que 
Hidalgo,  en  su  manifiesto  inserto  arriba,  esplica 
l)ieu  claro  la  misma  idea,  y  propuso  la  reunión  de 
los  representantes  de  las  ciudades,  villas  y  lugares, 
formando  unas  cortes  que  dieran  leyes  sabias  y 
apropiadas  á  las  necesidades  de  los  pueblos.  Las 
mismas  autoridades  espafiolas  estaban  en  ese  con- 

cepto ;  la  inquisición  hace  circular  su  edicto  por  to- 
do el  reino  para  que  los  fieles  sepan,  "que  los  pro- 

motores de  la  sedición  é  independencia,  tienen  por 

corifeo  un  apóstata  de  la  religión."  El  arzobispo 
Lizana,  en  su  edicto  de  lí>  de  octubre  de  1810,  se 
encarga  de  refutar  las  razones  alegadas  en  favor  de 

la  revuelta,  y  dice — "Yerra  efectivamente  (Hidal- 
go i,  y  su  proyecto  de  reconquistar  la  América  para 

los  indios,  no  solamente  es  anticatólico,  sino  quimé- 
rico, estravagante,  ridículo  y  sumamente  perjudi- 

cial al  autor  que  lo  pro¡X)ne,  a  la  nación  que  intenta 
restablecer  y  a  cuantas  habitan  sobre  la  tierra,  pues 
apenas  habrá  en  el  dia  de  iioy  nación  alguna  en  el 
muudo  que  no  se  halle  poseída  por  conquista,  y  por 

consiguiente  que  no  deba  alarmarse  contra  el  so- 
berano ó  repiiblica  que  la  gobierna.".. ..  "Si  la 

Nueva-España  se  volviera  en  el  dia  á  los  indios  en 
el  estado  en  que  se  hallaba  cuando  la  conquistaron 

los  europeos,  las  provincias  conquistadas  por  los  em- 
peradores mexicanos  reclamarían  su  derecho,  y  la 

de  Tlaxcala,  su  constante  valerosa  resistencia  é  in- 
dependencia"... .  "Y  aun  prescindiendo  (si  posi- 

ble es)  de  todo  esto,  y  concretando  el  proyecto 
liniea  y  precisamente  á  deshacerse  de  los  europeos: 
avancemos  mas:  deshechos  ya  de  los  europeos  ¿no 
se  encenderla  una  cruel  guerra  entre  indios  y  espa- 

ñoles americanos  sobre  la  posesión  de  las  hacien- 
das, minas  y  riquezas  conquistadas  á  los  ijaturales 

de  España,  y  sobre  los  que  poseen  los  españoles 
americanos?  ¿Y  cuál  seria  la  duración  y  el  éxito 
de  esta  guerra?  ¿Quiénes,  finalmente,  los  vencedo- 

res y  los  vencidos?  ¿No  alegarían  los  indios,  que 
según  les  dice  ahora  el  cura  Hidalgo,  dios  son  los 
dueños  y  señores  de  la  tierra,  de  la  cnallos  despojaron 

los  españoles  por  cmiquista,  y  que  por  file  medio  la  res- 
tituirá á  los  indiosT' ....  "Hijos  raios,  no  os  dejéis 

engañar:  el  cura  Hidalgo  está  procesado  por  he- 
reje: no  busca  vuestra  fortuna,  sino  la  suya,  como 

ya  os  tenemos  dicho  en  la  exhortación  del  24  de  se- 
tiembre: ahora  os  lisonjea  con  el  atractivo  hala- 

peciosas  tan  vacías  de  sentido  como  ofensivas  al  rey, 
á  la  religión  y  á  la  patria.  Por  tanto,  conforme  S  lo 
mandado  por  el  señor  comandante  general,  por  el  pre- 

sente mando  que  todas  las  personas  de  cualquiera  cla- 
se ó  condición  que  sean,  entreguen  en  esta  intenden- 

cia, dentro  del  preciso  término  de  tres  dias,  todos  los 
bandos,  proclamas,  manifiestos  y  demás  papeles,  aper- 

cibidos que  de  lo  contrario  serán  castigados  con  pena 

de  muerte.  Y  para  que  llegue  &  noticia  de  todos  y" 
ninguno  alegue  ignorancia,  mando  se  fije  el  presente 
eu  los  lugares  públicos  y  acostumbrados.  Dado  en  la 
ciudad  de  Valladolid  á  31  de  Diciembre  de  1810. — 

Ramón  Huarte.— Por  su  mandado. — José  María  Agui- 
lar.  [iVIS.  en  mi  poder.] 

U 
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güeño  lie  que  os  dará  la  tierra:  no  la  dará  y  os 
quitará  la  fe:  os  impondrá  tributos  y  servicios  per- 
üonales,  porque  de  otro  modo  no  puedo  subsistir  en 
la  elevación  a  que  aspira:  y  derramará  vuestra  san- 

gre y  la  de  vuestros  hijos  para  conservarla  y  en- 
grandecerla, como  ha  practicado  Bonaparte.  No 

creáis  lo  que  os  dice ;  creed  á  vuestro  padre,  al  pre- 
lado que  Dios  os  ha  querido  dar,  y  que  al  mismo 

tiempo  que  os  ama  entrailablemente  por  vuestra 
inocencia,  candor  y  docilidad,  siente  con  la  mayor 
amargura  el  abuso  que  pretende  hacer  el  seductor 
de  vuestro  bellísimo  natural,  con  promesas  capcio- 

sas que  no  cumplirá.  Ya  estáis  libres  de  tril)utos: 
gozad  en  paz  de  esta  gracia:  huid  del  que  os  ense- 

ña doctrina  que  reprueba  con  las  Santas  Escritu- 
ras nuestra  Santa  Madre  la  Iglesia,  y  que  puesta 

en  práctica,  revolvería  y  acabaría  el  mundo,  sien- 
do vosotros  una  de  las  victimas.  Yiva  la  religión, 

que  no  vive  con  los  que  enseñan  y  obran  contra 
la  doctrina  de  la  Santa  Madre  Iglesia.  Viva  la 
Tírgen  de  Guadalupe,  (¡ue  no  vive  con  el  que  nie- 

ga que  sea  virgen  ni  coa  los  (|uc  revuelven  y  amo- 
tinan los  países  de  esta  tíi'fiorii.  Viva  Fernando 

YII,  que  no  vive  con  la  independencia  de  sus  va- 
sallos." Como  estos  hay  otros  documentos  que  pu- 

dieran citarse,  y  que  convencen  de  que  la  revolución 
que  había  encontrado  bandera  y  caudillo,  tenia  uu 
objeto  determinado  y  fijo,  aunque  espresado  con  al- 

guna vaguedad  en  la  manera  de  plantearlo. 
Acabadas  de  tomar  las  disposiciones  que  se  cre- 

yeron acertadas  para  la  seguridad  de  lo  conquista- 
do, Hidalgo  hizo  salir  su  vanguardia  de  Guanajua- 

to  el  8  de  octubre  de  ISIO,  y  él  salió  a  los  dos  dias 
con  el  grueso  del  ejército.  La  marcha  so  dijo  al  prin- 

cipio que  era  á  Querétaro;  variando  después  de 
intento,  se  dirigió  á  Yalladolid  por  el  valle  de  San- 

tiago y  Acámbaro,  engrosándose  las  fuerzas  insur- 
gentes con  prodigiosa  multitud,  que  se  le  unía  en 

todos  los  lugares  de  su  tránsito.  Las  autoridades 
de  Yalladolid  pensaron  en  defenderse:  no  teniendo 

por  bastantes  sin  eraljargo  los  recursos  con  que  con- 
taban, el  obispo  electo  Abad  y  Queipo,  el  intenden- 

te D.  José  Alonso  de  Teran,  varios  canónigos  y 
muchos  de  los  españoles  vecinos,  abandonaron  la 
ciudad,  y  una  comisión  salió  hasta  Indaparapeo  á 
poner  la  plaza  á  las  órdenes  de  los  rebeldes.  El  15 
de  octubre  entró  con  sus  soldados  el  coronel  Rosa- 

les, el  16  con  los  suyos  Jiménez,  y  el  17  la  última 
división,  con  Hidalgo  á  su  cabeza:  éste  fué  recibi- 

do con  algazara,  repique  de  campanas,  y  con  toda 
la  solemnidad  que  se  acostumbra  en  semejantes  ca- 

sos; al  pasar  por  delante  de  la  catedral  se  apeó  pa- 
ra dar  gracias;  encontrando  la  puerta  cerrada,  se 

irritó  mucho  por  el  desaire  que  se  le  corría,  esju'e- 
só  duramente  su  enfado  contra  los  canónigos,  y  de- 

claró vacantes  las  prebendas,  á  escepcion  de  cuatro, 
calmándose  después  su  enojo:  como  era  natural,  las 
tablillas  donde  estaban  puestos  por  excomulgados 
los  promovedores  y  los  partidarios  de  la  revuelta, 
desaparecieron  como  por  encanto;  no  bastaba  esto; 
Hidalgo  obligó  al  canónigo  conde  de  Sierra  Gor- 

da, que  había  quedado  por  gobernador  de  la  mitra, 
a  que  levantara  la  fulminada  excomunión,  y  así  lo 

hizo  en  efecto,  circulándose  la  declaración  por  cor- 
dillera á  todos  los  curas,  para  que  en  día  festivo  la 

leyesen  á  sus  feligreses.  "Mucho  debieron  perder, 
dice  el  Sr.  Alaraan,  las  armas  de  la  Iglesia,  viéndo- 

las emplear  así  á  discreción  de  los  partidos." 
Hidalgo  en  Yalladolid  se  proporcionó  un  buen 

aumento  de  tropas  regladas  con  el  regimiento  de 
infantería  de  milicias  provinciales,  el  de  dragones 
llamados  de  Patzcuaro  ó  Michoatan,  y  ocho  com- 

pañías alistadas  para  la  defensa  de  la  población. 
En  euauto  á  dinero,  tomó  400.000  pesos  del  cofre 
de  la  catedral,  y  algunas  sumas  de  los  particulares. 
Para  el  arreglo  del  gobierno  de  la  provincia  decla- 

ró varios  empleos  vacantes,  y  los  proveyó  en  perso- 
nas de  su  devoción;  se  arrestaron  algunos  españo- 
les, indultándose  á  otros;  confió  el  mando  político, 

con  título  de  iutendente,  á  D.  José  María  Anzore- 
na,  y  tomando  otras  medidas,  salió  confiado  en  sus 
tropas  y  en  sus  recursos,  con  dirección  a  México, 
el  19  de  octubre.  Al  pasar  por  Acámbaro  se  hizo 
otra  promoción  militar,  y  el  capitán  general  fué  de- 

clarado generalísimo,  con  mayores  facultades  y  dis- 
tinciones; esto  esplíca  los  adelantos  de  la  revolu- 

ción, el  primer  título  correspondía  al  que  el  virey 
gozaba,  y  era  como  ¡¡ouer  dos  autoridades  iguales 
una  al  frente  de  otra;  ahora,  nombrando  un  genera- 

lísimo, dictado  no  conocido  en  la  colonia,  se  hacia 
al  jefe  insurgente  muy  superior  en  categoría  á  los 
funcionarios  españoles.  El  uniforme  del  luievo  gra- 

do era  "vestido  azul  con  collarín,  vuelta  y  solapa 
encarnada,  con  un  bordado  de  labor  mny  menuda 
de  plata  y  oro,  un  tahalí  negro  también  bordado,  y 
todos  los  cabos  dorados,  con  una  imagen  grande 
de  2^  uestra  Señora  de  Guadalupe,  de  oro,  colgada 

en  el  pecho." El  ejército  siguió  para  Maravatío,  Tepetongo, 
hacienda  de  la  Jordana,  Ixtlahuaea  y  Toluea,  y  el 
30  de  octubre  desbarató  en  el  monte  de  las  Cruces 
las  fuerzas  de  D.  Torcnato  Trnjillo,  mandadas  por 

el  virey  Yenegas  para  contenerlo.  Con  esta  victo- 
ria quedó  abierto  el  camino  de  la  capital;  Allende 

era  de  opinión  que  se  avanzara  sobre  ella  aventu- 
rando uu  golpe  decisivo;  Hidalgo  se  opuso  alegan- 

do la  falta  de  municiones,  la  pérdida  sufrida  en  la 

batalla,  que  había  infundido  gran  terror  en  la  gen- 
te bisoña,  la  aproximación  de  las  tropas  realistas 

del  mando  de  Calleja  y  de  Flon,  y  el  éxito  dudoso 
de  un  combate  contra  la  guarnición  no  desprecia- 

ble de  la  ciudad.  Ambos  jefes  sostuvieron  su  aser- 
to, y  como  no  llegaran  á  convenirse,  se  agrió  con 

mucho  el  disgusto  que  alimentaban  por  celos  de  au- 
toridad, dando  esto  motivo  á  (jue  recrecieran  el 

desorden  y  el  desconcierto.  Sus  disturbios  fueron  fa- 
tales para  ellos  y  para  la  patria.  Sin  hacer  nada  se 

estuvieron  á  las  puertas  de  México  hasta  el  l.°de 
noviembre,  y  el  2  comenzaron  á  retroceder  por  don- 

de habían  venido,  con  ánimo  de  ir  á  apoderarse  de 
Querétaro,  abandonada  por  Flon  para  reunirse  con 
Calleja.  El  primer  mal,  resultado  del  paso  retró- 

grado fué,  perder  la  mitad  de  la  gente  por  la  deser- 
ción. Los  insurgentes  ignoraban  e!  rumbo  que  traía 

el  ejército  realista,  y  las  operaciones  que  había  eje- 
cutado; la  noticia  de  su  aproximación  la  supieron 
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por  los  dispersos  de  uua  partida,  que  eu  la  hacien- 
da de  Arroyozarco  encontró  la  descubierta  enemi- 
ga, y  quedaron  grandemente  sorprendidos;  la  mis- 
ma sorpresa  tuvo  el  general  español ,  ignorante 

también  de  los  movimientos  de  sus  contrarios,  de 

modo  que  ambos  ejércitos  se  encontraron  sin  bus- 
carse; vinieron  á  las  manos  porque  la  ocasión  se  les 

presentó.  Era  ya  inevitable  la  batalla;  á  pesar  de 
sus  bajas,  los  insurgentes  contaban  con  mas  de  cua- 

renta mil  hombres,  con  doce  piezas  de  artillería,  y 
tomaron  posición  en  la  loma  casi  rectangular,  que 
desde  el  pueblo  se  estiende  hasta  el  cerro  de  Acúl- 

eo :  al  amanecer  del  T  de  noviembre  fueron  atacados, 
y  se  dispersaron  completamente  sin  combatir,  de- 

jando en  el  campo  sus  equipajes  y  útiles  de  guerra. 
Allende  se  retiró  para  Guauajuato:  Hidalgo  entró 
con  cinco  ó  seis  personas  en  Valladolid,  habiéndo- 

se desvanecido  como  el  humo  las  numerosas  fuerzas 
reunidas  poco  antes. 

La  separación  de  los  dos  jefes  no  fué  obra  del 
odio,  tuvo  por  objeto  poner  en  estado  de  defensa  á 
Guauajuato,  mientras  se  reclutaban  nuevos  hom- 

bres, se  fundia  artillería,  y  se  organizaban  divisio- 
nes para  atacar  simultáneamente  a  los  vencedores. 

El  golpe  recibido  en  Acúleo  fué  de  mucha  conse- 
cuencia, mas  no  ponia  aun  en  peligro  la  revolución; 

ella  progresaba  con  asombrosa  rapidez,  y  la  mayor 
parte  de  las  ciudades  del  interior  estaban  ya  ocu- 

padas por  sus  partidarios,  la  misma  Guadalajara 
Labia  caido  en  sus  manos  el  H  de  noviembre.  Es- 

ta noticia  le  llegó  á  Hidalgo  el  14,  y  sabiendo  que 
habia  disturbios  entre  los  jefes  por  quién  debia  ejer- 

cer la  autoridad,  resolvió  ir  allá  á  poner  orden  y 
a  aumentar  sus  fuerzas:  con  fecha  15  participó  a 
Allende  su  resolución,  y  el  17  salió  de  Valladolid 
con  siete  mil  hombres  de  caballería  y  doscientos 
cuarenta  infantes,  todos  mal  armados,  entrando  el 
26  eu  Guadalajara.  Allende,  que  veia  aproximarse 
á  Calleja  con  su  ejército,  allanando  fácilmente  los 
pueblos  de  su  tránsito,  con  fecha  19  reprueba  la 
marcha  de  su  compañero,  y  le  escribe  que  en  lugar 
de  alejarse  pensando  en  su  seguridad  personal,  pien- 

se eu  la  de  todos,  y  venga  con  sus  tropas  á  socorrer 
la  plaza,  en  combinación  con  otras  partidas:  el  20 
repitii)  otra  carta  del  mismo  tenor,  con  palabras 
agrias  y  destempladas,  suponiendo  que  el  cura  que- 

ría ponerse  en  salvo,  dejando  comprometidos  a  los 
demás:  todo  esto  atizaba  la  desavenencia.  No  sa- 

bemos el  efecto  que  estas  comunicaciones  produje- 
ron en  el  ánimo  de  Hidalgo;  lo  cierto  es  que  debió 

recibirlas  muy  adelantado  en  el  camino,  y  como 
Guauajuato  se  perdió  el  25  de  noviembre,  el  retro- 

ceder no  era  ya  de  ningún  provecho.  Antes  de  sa- 
lir Hidalgo  de  Valladolid,  el  13  en  la  noche,  fueron 

sacados  de  la  ciudad  cuarenta  y  un  españoles,  y 
conducidos  á  la  barranca  de  las  Bateas,  se  les  dego- 

lló inhumanamente;  en  la  noche  del  IS,  otra  parti- 
da de  treinta  y  tantos,  sufrió  la  misma  suerte  en  la 

falda  del  cerro  del  Molcajete:  Hidalgo  mandó  ó 
consintió  hacer  esas  sangrientas  ejecuciones,  inúti- 

les, bárbaras,  de  gente  inerme  y  sin  otro  delito  que 
su  origen;  sangre  que  nuestros  enemigos  salpican  á 
la  cara  de  nuestro  hombre,  y  con  la  que  quieren  os- 

curecer sus  mejores  cualidades;  críuien  de  que  no 
están  limpios  sus  contrarios,  pero  que  no  se  le  dis- 

culpa, y  que  yo  de  buena  gana  no  quisiera  encon- trarle. 

Después  de  la  toma  de  Guauajuato  por  los  rea- 
listas. Allende  marchó  a  Zacatecas  y  de  aquí  á 

Guadalajara,  adonde  entró  el  12  de  Diciembre: 
perdido  Valladolid,  las  fuerzas  y  las  autoridades 
se  retiraron  también  á  aquella  plaza,  que  vino  á 
ser  el  foco  de  la  revolución.  Tratóse  entonces  de 
establecer  un  gobierno  del  que  Hidalgo  era  cabeza, 

con  dos  ministros,  uno  de  "gracia  y  justicia"  y  otro 
denominado  "Secretario  de  estado  y  del  despacho;" 
títulos  que  tomaron  del  gobierno  español  por  ser 
la  organización  de  este  lo  único  que  conocían;  los 
conceptos  que  se  encuentran  en  el  manifiesto  del 
generalísimo,  proponiéndola  reunión  de  los  repre- 

sentantes de  las  ciudades,  villas  y  lugares,  dan  idea 

de  que  se  pensaba  establecer  una  monarquía  cons- 
titucional, con  sus  cortes,  á  semejanza  de  lo  que 

se  practicaba  en  la  Península:  no  se  dice  quién 
fuera  el  rey,  aunque  es  de  suponerse  que,  triunfan- 

te la  revuelta,  hubiera  sido  proclamado  su  jefe,  y 
hubiéramos  tenido  en  esa  hipótesis  un  sacerdote 
por  monarca.  Hidalgo  desde  entonces  se  presen- 

taba con  pompa  y  aparato;  tenia  guardia  de  honor, 
recibía,  aunque  sin  acuerdo  espreso,  el  tratamiento 
de  escelencia,  alteza,  y  alteza  serenísima,  y  legis- 

laba como  suprema  autoridad  (1).    Fara  buscar 

(I)  Son  (ligiiíis  (le  conocerse  las  giguientes  disposi- ciones. 

D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  generalísimo  de  Aincri- 
cr,.  i&c. 

Me  llenan  de  consternación  las  qnejas  que  repetidamen- 
te se  me  dan  de  varios  individuos,  ya  de  los  que  han  me- 

recido mis  comisiones,  ya  de  los  que  sirven  en  mis  ejérci- 
tos, por  sus  escesos  en  ton^ar  cabalgaduras  por  los  Ingares 

de  su  tráns'lo.  no  solo  en  las  fijícas  de  los  europeos,  sino 
en  las  de  mis  amados  americanos;  y  cuando  mis  intencio- 

nes en  llevar  adelante  la  justa  causa  qne  sostengo,  no  son 
otr¡is  qno  la  comodidad,  descanso  y  tranquilidad  de  la  na- 

ción, no  ¡luedo  ver  con  indiferencia  las  lástimas  que  oca- 
sionan aquellos  individuos,  adulterando  sus  comisiones  y 

abusando  de  mis  confianzas  y  de  sus  facultades.  Y  como 
sea  este  un  mal  qne  deba  cortarse  de  raiz,  mando,  que  nin- 

gún comisionado,  ni  otro  individuo  alguno  de  mis  tropas, 
pueda  de  propia  autoridad  tomar  cabalgaduras,  electos  ni 
forrajes  algunos,  sin  qne  primero  ocurran  por  los  que  ne- 

cesiten íi  los  jueces  respectivos  de  los  lugares  de  su  trán- 
sito, quienes  en  virtud  del  conocimiento  que  deben  tener 

de  sus  jurisdicciones,  desde  luego  les  proveerán  de  cuanto 
sea  justo  y  necesario;  y  mundo  á  los  señores  intendentes, 
gobernadores  y  jueces  de  las  provincias  sujetas  por  el  co- 

nocimiento que  les  asiste  de  la  justicia  de  mi  causa,  que  de 
ninguna  manera  permitan  á  mis  comisionados,  ni  A  oíros 
individuos  de  mis  tropas,  que  por  sí  lomen  cabalf;aduras, 
efeclos  ni  forrajes;  y  en  caso  de  que  alguno  contraiiniere 
á  esta  mi  resolnciotí,  procederán  inmediatamente  contra 
sus  personas,  y  asegurando  los  efeclos  que  porten,  darán 
¡uniediataniente  cuenta,  para  procederá  imponerles  las  pe- 

nas que  baile  por  coiivenienies,  en  .satisfacción  de  los  ame- 
ricanos agraviados,  y  de  la  buena  intención  con  que  pro- ceden. 

Y  para  que  llegue  á  noticia  de  todos,  mando  se  publique 
por  bando  en  esta  capital,  y  para  el  mismo  efecto  se  remi- 

tan co))ias  á  los  señores  intendentes,  para  que  se  publique 
por  todo  el  reino. 

Cuartel  general  en  Guadalajara.  diciembre  1  P  de  Í810. 
—  MigKti  Ilídii!<;n,  generalísimo  de  América. — Por  man- 

dado de  ¡S.  A.  lAc.  Ignacio  Rayón,  secretario. 
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ayuda,  nada  pareció  mas  natural  que  dirigirse  á 
la  república  de  los  Estados-Unidos,  que  por  haber 
hecho  su  independencia  y  ser  nuestra  hermana  en 
el  continente,  debia  estar  bieu  dispuesta  en  favor 
de  la  revolución  y  jjara  formar  con  ella  una  alian- 

za, dieron  poderes  á  D.  Pascacio  Ortiz  de  Letona 

para  que  marchara  a  desempeñar  su  encargo.  Es- 
te curioso  documento  dice  así: 

"El  servil  yugo  y  tiránica  sujeción  en  que  han  per- 
manecido estos  feraces  estados  el  dilatado  espacio 

de  cerca  de  tres  siglos:  el  que  la  dominante  España 
poco  canta  haya  soltado  los  diques  á  su  desordena- 

da codicia,  adoptando  sin  rubor  el  cruel  sistema  de 
su  perdición  y  nuestro  esterminio  en  la  devastación 
de  aquella,  y  comprometimiento  de  estos:  el  haber 
esperimentado  que  el  único  objeto  de  su  atención  en 
el  referido  tiemjjo,  solo  se  ha  dirigido  á  su  aprove- 

chamiento y  nuestra  opresión,  ha  sido  puntualmente 
el  desconocido  vehemente  impulso,  que  desviando  á 
sus  habitantes  del  ejemplar,  ó  mejor  diriamos,  delin- 

cuente y  humillante  sufrimiento  en  que  yacian,  se 
alarmaron,  nos  erigieron  en  jefes,  y  resolvimos  á 

D.  Jliguel  Hidalgo  y  Coslilla,  generalísimo  de  Ainéri 
oa,  &c. 

Por  el  presente  mando  á  los  jueces  y  justicias  del  distri- 
to de  esta  capital,  qtie  inmediatamente  procedan  á  la  re- 

caudación de  las  rentas  vencidas  hasta  el  dia.  por  los  arren- 
datarios de  las  tierras  perteiiecienles  á  las  comunidades  de 

los  naturales,  para  que  enter.^indolas  en  la  caja  nacional,  se 
entreguen  A  los  referidos  naturales  las  tierras  para  su  cul- 

tivo, sin  que  para  lo  sucesivo  puedan  arrendarse,  pues  es 
mi  voluntad  que  su  goce  sea  únicamente  de  los  naturales 
en  sus  respectivos  pueblos. 

Dado  en  ini  cuartel  general  de  Guadalajara,  á  5  de  di- 
ciembre de  1810. — Miguel  Hidalgo,  generalísimo  de  Amé- 

rica.— Pnr  mandado  de  S.  A.,  Lie.  Ignacio  Rayón,  secre- 
tario. 

D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  generalísimo  de  Améri- 
ca. &c. 

Desde  el  feliz  momento  en  que  la  valerosa  nación  ame- 
ricana tomó  las  armas  para  sacudir  el  pesado  yugo  que  por 

espacio  de  tres  siglos  la  tenian  oprimida,  uno  de  sus  prin- 
cipales objetos  fué  estinguir  tantas  gabelas  con  que  no  pe- 

dia adelantar  su  fortuna;  mas  como  en  l.as  críticas  circuns- 
tancias del  dia  no  se  puedan  dictar  las  providencias  adecua- 

das á  aquel  fin,  por  la  necesidad  de  reales  que  tiene  el 
reino  para  los  costos  de  la  guerra,  se  atiende  por  ahora  á 
poner  el  remedio  en  lo  mas  urgente  por  las  declaraciones 
Biguientes: 

1?  Que  todos  los  duciíos  de  esclavos  deberán  darles  la 

libertad  dentro  del  término  de  diez  dias,  so  pena  de  n.ner- 
te,  la  que  se  les  aplicará  juir  transgresión  de  este  artículo. 
2?  Que  cese  pava  lo  sucesivo  la  contribución  de  tribu- 

tos, respecto  de  his  castas  que  lo  pagaban,  y  toda  exacción 
fjue  á  los  indios  se  les  e.xigia. 
3?  Que  en  todos  los  negocios  judiciales,  docnutentos, 

escritoras  y  actuaciones,  se  haga  uso  del  papel  común,  que- 
dando abolido  el  del  sellado. 

Que  todo  aquel  que  tenga  instrucción  en  el  beneficio  de 
la  pólvora,  pueda  labrarla,  sin  mas  pensión  que  l;i  de  pre- 

ferir al  gobierno  en  las  ventas  para  el  uso  de  sus  ejércitos, 
quedando  igualmente  libres  todos  los  simples  de  que  se 
compone. 

Y  para  que  llegue  á  iioticia  de  todos  y  tenga  su  debido 
cumplimiento,  mando  se  publique  por  bando  en  esta  capi- 

tal y  demás  ciudades,  villas  y  lugares  conqtiistados,  remi- 
tiéndose el  competente  número  de  ejemplares  á  los  tribu- 

nales, jueces  y  demás  personas  á  quienes  corresponda  su 
inteligencia  y  observancia.  Dado  en  la  ciudad  de  Guadala- 

jara. á  fi  de  diciembre  de  ISln. — Migad  Hidalgo,  genera- 
lísimo de  América.  Por  mandado  de  S.  A.,  Lie.  ¡í 

Kayon.  secretario. 

toda  costa,  ó  vivir  en  libertad  de  hombres,  ó  morir 
tomando  satisfacción  de  los  insultos  hechos  á  la  na- 

ción." 

"El  estado  actual  nos  lisonjea  de  haber  consegui- 
do lo  primero,  cuando  vemos  conmovido  y  decidido 

para  tan  gloriosa  empresa  á  nuestro  dilatado  conti- 
nente. Alguna  gavilla  de  europeos  rebeldes  y  disper- 

sos no  bastará  a  variar  nuestro  sistema  ni  a  embara- 
zarnos las  disposiciones  que  puedan  decir  relación 

á  las  comodidades  de  nuestra  nación.  Por  tanto,  y 
teniendo  entera  confianza  y  satisfacción  en  vos,  D. 
Pascacio  Ortiz  de  Letona,  nuestro  marisca!  de  cam- 

po, plenipotenciario  y  embajador  de  nuestro  cuerpo 
cerca  del  supremo  congreso  de  los  Estados-Unidos 
de  América,  hemos  venido  en  elegiros  y  nombraros, 
como  en  virtud  de  la  presente  os  elegimos  y  nom- 

bramos, dándoos  todo  nuestro  poder  y  facultad  en 
la  mas  amplia  forma  que  se  requiere  y  sea  necesa- 

ria, para  que  por  Nos,  y  representando  nuestras 
propias  personas,  y  conforme  a  las  instrucciones  que 
os  tenemos  comunicadas,  podáis  tratar,  ajusfar  y 
arreglar  una  alianza  ofensiva  y  defensiva,  tratados 
de  comercio  útil  y  lucroso  para  ambas  naciones,  y 
cuanto  mas  convenga  a  nuestra  mutua  felicidad, 
accediendo  y  firmando  cualesquiera  artículos,  pac- 

tos ó  convenciones  conducentes  a  dicho  fin;  y  Kos, 

nos  obligamos  y  prometemos  en  fe,  palabra  y  nom- 
bre de  la  nación,  que  estaremos  y  pasaremos  por 

cuanto  tratéis,  ajasteis  y  firméis  á  nuestro  nombre, 
y  lo  observaremos  y  cumpliremos  inviolablemente, 
ratificándolo  en  especial  forma;  en  fe  de  lo  ctial, 
mandamos  despachar  la  presente,  firmada  de  nues- 

tra mano,  y  refrendada  por  el  insfrascripto  nuestro 
consejero  y  primer  secretario  de  estado  y  del  despa- 

cho. Dada  en  nuestro  palacio  nacional  de  Guada- 
lajara a  trece  de  Diciembre  de  1810  años. — Migue! 

Hidalgo,  generalísimo  de  América. — Ignacio  de 
Allende,  capitán  general  de  América. — José  María 
Chico,  ministro  de  gracia  y  justicia,  presidente  de 
esta  X.  A. — Lie.  Ignacio  Rayón,  secretario  de  es- 

tado y  del  despacho. — José  Ignacio  Ortiz  de  Sali- 
nas, oidor  snbdecano. — Lie.  Pedro  Alcántara  de 

Aveudaiio,  oidor  de  esta  audiencia  nacional.—Fran- 
cisco  Solórzano,  oidor. — Lie.  Ignacio  Mestas,  fiscal 
de  la  audiencia  nacional." 

Ademas  de  los  ministros  y  del  embajador.  Hidal- 
go proveyó  algunas  plazas  eu  la  audiencia,  y  los 

ftmcionarios  que  eran  menester,  por  la  fuga  ó  la  pri- 
sión de  los  españoles.  Dueño  de  imprenta,  de  la  cual 

habia  carecido  hasta  entonces,  imprimió  profusa- 
mente la  respuesta  que  en  Yalladolid  habia  dado  a 

la  inquisición,  varias  proclamas  y  bandos,  y  para 
defender  sus  ideas  y  propagarlas  estableció  un  pe- 

riódico, con  el  titulo  de  el  "Despertador  america- 
no." Pveunió  tropas  de  todas  partes,  pretendiendo 

disciplinarlas,  cosa  imposible  por  la  falta  de  oficia- 
les instruidos,  y  que  aun  cuando  se  hubiera  logrado, 

era  preciso  vencer  la  dificultad  de  la  falta  de  armas, 
pues  solo  se  contaba  con  1.200  fusiles  malos  y  re- 

compuestos; este  incouvenieute  se  quiso  suplir  con 
la  constrncciou  de  grandes  cohetes  conunaputitade 
fierro,  de  granadas  de  mano,  y  de  otras  invenciones 
de  mucho  gasto  y  poco  efecto.  Se  hacia  consistir  la 
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principal  defensa  en  la  artillería,  y  se  reunió  un  nú- 
mero considerable  de  cañones,  ya  fabricando  algu- 

nos, ya  haciendo  traer  los  mas  del  puerto  de  San 
Blas,  conducidos  casi  á  brazos  por  todo  el  fragoso  é 
intransitable  camino  de  Mochitiltic,  venciendo  obs- 

táculos de  todo  género.  Se  liicierou  también  muni- 
ciones, lanzas  y  armas  blancas.  Se  proporcionó  di- 

nero del  cabildo  eclesiástico,  de  algunos  particiílares 
y  de  los  bienes  de  los  españoles  huidos,  y  con  ello 
pudo  hacer  frente  á  los  cuantiosos  vencimientos  del 
ejército;  en  fin,  quiso  poner  arreglo  y  dar  orden  en 
cuanto  cabia  en  tanta  barabúnda. 

Por  desdicha  se  repitieron  en  Guadalajara  los 
sangrientos  asesinatos  de  Valladolid.  Los  españo- 

les, recogidos  en  la  provincia  ó  traídos  de  partes  le- 
janas, con  salvoconducto,  y  algunos  entregados  por 

capitulación,  eran  sacados  de  noche,  en  el  silencio 
y  en  la  oscuridad,  y  conducidos  á  un  paraje  solita- 

rio, se  les  degollaba  sin  compasión.  Crímenes  te- 
nebrosos, ejecutados  de  una  manera  tenebrosa,  que 

no  encuentran  disculpa  ni  en  las  hablillas  acogidas 
por  el  vnlgo,  de  que  las  víctimas  habían  formado 
una  conspiración  contra  los  independientes,  y  ha- 

bían incendiado  un  almacén  de  pólvora  en  Aguas- 
calientes.  Bustaraanto  hace  subir  el  número  de  los 
decapitados  á  setecientos;  Hidalgo,  cu  su  causa, 
confesó  haber  sido  trescientos  cincuenta,  y  contes- 

tó al  cargo — "que  á  ninguno  de  los  que  so  mata- 
ron de  su  orden  en  Yalladolid  y  Guadalajara,  se 

les  formó  proceso,  ni  liabia  sobre  qué,  porque  bien 
conocían  que  estaban  inocentes;  pero  sí  se  les  dio 
confesores,  cuyos  nombres  ignoraba,  y  sabrían  los 
que  asistían  á  estas  ejecuciones,  las  cuales  se  eje- 

cutaban en  el  campo,  á  horas  desusadas  y  lugares 
solitarios,  para  no  poner  á  la  vista  de  los  pueblos 
un  espectáculo  tan  horroroso,  y  capaz  de  conmo- 

verlos, pues  únicamente  deseaban  estas  escenas  los 

indios  y  la  ínñma  canalla,  que  eran  los  ejecutores." 
Redargüido  sobre  el  hecho,  respondió  que — "co- 
iiocia  toda  la  fuerza  del  argumento,  pero  realmente 
no  habia  tenido  mas  motivo  que  una  criminal  con- 
desceudeucia  con  los  deseos  de  su  ejército."  Estas 
matanzas  las  repugnaba  Allende  y  otros  jefes,  y 
fueron  causa  de  que  se  declarara  un  odio  abierto 
entre  aquellos  caudillos. 

En  tanto  las  fuerzas  realistas  avanzaban  sobre 

Guadalajara,  y  se  reunió  un  consejo  para  determi- 
nar. Allende  opinó,  supuesto  que  una  batalla  era 

inevitable,  porque  se  sacase  al  campo  la  tropa  orga- 
nizada con  la  artillería  útil,  para  que  en  caso  de  un 

revés  quedara  en  pié  el  grueso  del  ejército  que  mien- 
tras podria  instruirse,  quedando  una  retirada  segu- 

ra y  un  punto  de  apoyo  en  la  ciudad;  de  modo  con- 
trario opinó  Hidalgo,  y  por  él  se  decidieron  los 

votos  del  consejo.  En  consecuencia,  el  ejército,  com- 
puesto de  unos  cien  mil  homljres,  con  veinte  mil 

ginetes  y  noventa  y  cinco  cañones,  salió  de  la  po- 
blación el  14  de  enero  de  1811  para  acampar  en 

las  llauuras  del  puente  de  Guadalajara,  y  el  15  to- 
mó posición  militar  en  el  puente  de  Calderón,  lu- 
gar escogido  por  Allende  y  por  Abasólo.  El  17  se 

dio  la  batalla  disputada  con  valor  y  casi  á  punto 
por  tres  veces  de  declararse  en  favor  de  los  insur- 

gentes; la  fortuna  al  cabo  les  fué  contraria,  y  der- 
rotados, perdierou  sus  armas,  sus  municiones,  sus 

bauderas,  y  el  ejército  se  desbandó.  Hidalgo  huyó 
para  Aguascalientes,  en  donde  se  reunió  á  la  divi- 

sión de  Iriarte  y  tomó  el  rumbo  para  Zacatecas.  Lo 
alcanzó  Allende  en  la  hacienda  del  Pabellón,  y  el 
25  de  enero,  en  compañía  de  Arias  y  de  otros  je- 

fes, depusieron  al  generalísimo  del  mando,  así  po- 
lítico como  militar,  dejándolo  reducido  aun  papel 

insignificante  en  realidad,  annque  su  destitución  no 
se  hizo  pública  y  en  apariencia  conservaba  su  au- 

toridad. Desde  entonces,  el  hombre  que  habia  sido 

el  primero  entre  los  suyos,  que  tal  vez  en  los  tiem- 
pos prósperos  se  soñó  ser  mas,  siguió  las  marchas 

del  ejército  como  un  prisionero,  pagando  con  el 

abandono  su  pasada  grandeza.  De  Zacatecas,  Hi- 
dalgo fué  por  las  Salinas,  el  Venado,  Charcas,  Ma- 

teliuala  y  el  Saltillo.  Aquí  se  determinó  que  los 
jefes  principales  con  la  mejor  tropa  y  el  dinero,  par- 

tiesen para  los  Estados-Unidos,  y  puestos  en  ca- 
mino, fueron  hechos  prisioneros  por  los  realistas  el 

21  de  marzo,  en  las  ICorias  del  Bajan  ó  Acatita  del 
Bajan. 

Hidalgo  fué  llevado  á  Monclova,  de  allí  salió  el 
26  de  marzo  por  el  Álamo  y  Mapimí,  y  el  23  de 
aliril  entró  en  Chihuahua.  Se  procedió  luego  á  la 
formación  del  proceso,  y  el  7  de  mayo  se  !e  tomó 
la  primera  declaración.  Respondiendo  á  diferentes 

cargos  afirmó — "que  su  inclinación  a  la  indepen- 
dencia fué  la  que  le  obligó  á  decidirse  con  inconce- 

bible ligereza,  ó  llámese  frenesí:  que  la  precipita- 
ción del  suceso  de  Querétaro,  no  le  dio  lugar  á 

tomar  las  medidas  que  pudieran  convenir  á  su  in- 
tento, y  después  ya  no  las  consideró  necesarias,  me- 

diante la  facilidad  con  que  los  pueblos  le  seguían, 
no  habiendo  tenido  mas  que  enviar  comisionados, 
los  cuales  hacían  prosélitos  á  millares  por  donde 

quiera  que  iban" — "que  no  adoptó  plan  ninguno 
de  organización  para  sistemar  la  revolución  en  to- 

do ó  en  parte,  ni  se  hizo  otra  cosa  mas,  que  según 
.se  iba  cstendiendo  la  insurrección,  dejarlo  todo  co- 

mo estaba,  mudando  solamente  empleados  y  lo  que 
el  desorden  traía  consigo,  ni  tampoco  tuvo  pensado 
el  que  se  adoptaría,  concluida  que  fuese  la  revolu- 

ción, aunque  Ijíen  conocía  que  formarlo  y  plantifi- 
carlo ofrecería  muchas  dificultades." — Preguntado 

por  el  fundamento  que  tuvo  para  vertir  ciertas  es- 
presiones contra  los  españoles,  contestó,  "haber 

llevado  el  objeto  de  inspirar  el  odio  contra  el  go- 
bierno, no  porque  tuviese  para  ello  un  racional  fun- 

damento, sino  porque  le  era  necesario  para  soste- 
nerla empresa  á  que  se  habiadeeidido,con  ligereza 

á  la  verdad,  pero  no  sin  inclinación,  nacida  de  per- 
suadirse qne  la  independencia  seria  ventajosa  al 

reino,  y  lo  corroboraba  con  ver  éste  indefenso  y  es- 
l)ucsto  á  caer  en  poder  de  una  potencia  estranjera, 
especialmente  de  los  franceses,  á  causa  de  una  es- 
presion  que  habia  visto  en  la  gaceta  de  México,  en 
que  se  decia  que  la  América  debía  seguir  la  suerte 
de  la  España,  y  esta  es  toda  la  constancia  que  en 
su  citada  proclama  dice  tener  de  que  la  América 
iba  á  perecer  irremisildemente  con  lo  dcuias  que 
ella  contiene" — "que  lú  antes,  ni  en  el  curso  de  la 
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insurrecciou,  liabia  predicado  ni  ejercido  el  confe- 
sonario con  abuso  de  la  santidad  de  su  ministerio, 

y  que  desde  que  aquella  tuvo  principio,  se  habia 
abstenido  de  celebrar  misa  por  considerarse  inhá- 

bil, y  que  en  cuanto  á  otros  eclesiásticos,  aunque 
habia  predicado  en  favor  de  la  revolución  el  Dr. 
Maldouado  en  Guadalajara  y  Fr.  Gregorio  Conde 
en  Guanajuato,  lo  habia  tolerado,  desentendiéndo- 

se de  ello  por  la  ventaja  que  le  resultaba;  pero  no 

lo  habia  aconsejado  ni  ordenado." — Confesó  lisa- 
mente haber  levantado  ejércitos,  atacado  á  las  tro- 

pas realistas,  fabricado  moneda  y  cuantos  cargos 
resultaban  contra  éi  por  la  revuelta.  Añadió  que 

se  habia  dejado  arrastrar  á  la  revolución — "por  so- 
lo la  idea  lisonjera  de  las  ventajas  que  resultarían 

de  la  independencia,  sin  calcular  los  obstáculos  que 
las  pasiones  y  la  diferencia  de  intereses  que  siempre 
se  encuentran  en  la  ejecución  de  tales  empresas  los 

que  no  podian  fallar  á  la  suya."  Después  de  esto, 
asegura  en  diferentes  parajes,  que  está  arrepenti- 

do, y  que  su  arrepentimiento  quisiera  hacerlo  pú- 
blico; que  su  empresa  habia  sido  injusta  é  impolí- 

tica, no  pudiendo  conciliarse  con  la  doctrina  del 
Evangelio  y  otros  conceptos,  contradiciendo  dia- 
metralmente  la  creencia  en  que  estaba  de  la  justi- 

cia de  su  causa,  según  lo  habia  defendido  en  su  ma- 
nifiesto y  en  sus  proclamas. 

En  18  de  mayo  escribió  una  retractación  de  los 
errores  cometidos  contra  Dios  y  el  rey,  pidiendo 
perdón  á  los  obispos  y  á  la  inquisición,  y  rogando  á 
losinsurgentescon  todas  veras,  se  apartaran  del  er- 

rado camino  que  seguían.  Este  documento  se  in- 
sertó en  la  Gaceta  de  Mé.xico  del  sábado  3  de  agos- 

to de  1811,  tomo  II,  núm.  92,  fojas  684,  de  donde 
lo  copió  el  Sr.  Alaman  para  formar  el  número  14 
de  su  apéndice  al  tomo  II  de  su  historia. 

El  carácter  eclesiástico  de  Hidalgo  hizo  que  se 
demorase  su  proceso  mas  que  el  do  sus  compañeros. 
El  obispo  de  Durango  Dr.  D.  Francisco  Gabriel 
de  Olivares,  comisionó  al  doctoral  de  aquella  igle- 

sia D.  Francisco  Fernandez  Valentín,  para  que  pro- 
cediese en  unión  del  juez  militar,  concediéndole  am- 

plios poderes  en  14  de  mayo  hasta  para  degradar 
al  reo.  El  juez  eclesiástico  dio  por  bien  tomadas 
las  declaraciones  el  14  de  junio,  y  pasando  las  ac- 

tas al  auditor  Bracho,  éste  presentó  su  dictamen 

el  3  de  julio,  terminando  con  asentar- — "soy  de  sen- 
tir, qne  puede  V.  S.  declarar  que  es  reo  de  alta 

traición,  mandante  de  alevosos  homicidios:  quede- 
be  morir  por  ello:  confiscársele  sus  bienes  según  las 
resoluciones  espresadas;  y  que  sus  proclamas  y  pa- 

peles seductivos,  deben  ser  dados  al  fuego  pública 
é  ignominiosamente. — En  cuanto  al  género  de  muer- 

te á  que  se  le  haya  de  destinar,  encuentro,  y  estoy 
convencido  de  que  la  mas  afrentosa  que  pudiera  es- 

cogitarse, aun  no  satisfaría  competentemente  la  ven- 
ganza pública:  que  él  es  delincuente  atrocísimo:  que 

asombran  sus  enormes  maldades,  y  que  es  difícil  naz- 
ca monstruo  iguala  él:  que  es  digno  de  toda  conside- 

ración por  su  personal  individuo;  pero  es  ministro 
del  altar,  mareado  con  el  indeleble  carácter  de  sa- 

cerdote de  la  ley  de  gracia  en  qne  por  nuestra  for- 
tuna hemos  nacido:  y  que  la  lenidad  inseparable  de 

todo  cristianü,  ha  resaltado  siempre  en  nuestras  le- 
yes y  en  nuestros  soberanos,  reverenciando  siempre 

a  la  Iglesia  y  á  sus  sacerdotes,  aunque  hayan  in- 
currido en  delitos  atroces. — Por  tanto,  si  estas  con- 

sideraciones tuvieren  lugar  en  la  cristiana  de  V.  S., 

ya  que  no  puede  dársele  garrote  por  la  falta  de  ins- 
trumentos y  verdugos  que  lo  hagan,  podrá  mandar, 

si  fuere  de  su  agrado,  que  sea  pasado  por  las  armas 
en  la  misma  prisión  en  que  está,  ó  en  otro  seme- 

jante lugar  á  propósito,  y  que  después  se  manifies- 
te al  público  para  satisfacción  de  los  escándalos 

que  ha  recibido  por  su  causa." 
La  sentencia  de  degradación  se  pronunció  el  27 

de  julio,  y  el  29  se  ejecutó  en  el  hospital  real  don- 
de Hidalgo  estaba  preso  (1).  El  consejo  de  guer- 

(1).  Kii  la  villa  de  Chihuahua,  á  los 27  dias  del  mes  de 
julio  de  1811,  estando  juntos  y  congregados  á  las  ocho  y 
media  de  la  mañana  en  la  casa  morada  de  D.  Francisco 
Fernandez  Valentín,  canónico  doctoral  de  la  santa  igle.sia 
de  Durango.  el  referido  señor  con  los  asociados  Dr.  D. 
Mateo  Sánchez  Alvare/.  el  K..  P.  Fr.  José  Tarraga,  y  D. 
Jnau  Fr:incisco  G;iri  ía,  después  de  halier.se  leido  por  nú  el 
piesente  notario  la  superior  comisión  del  Illmo.  Sr.  Dr. 
O.  Francisco  Gabriel  de  Olivares  de  18  del  corriente,  y  ha- 

biendo aceptado  todos,  ofreciendo  desempeñarla  cada  uno 
en  la  parte  qne  le  toca  bien  y  cumplidamente,  segnn  su 
leal  saber  y  entender,  á  lo  que  se  obligaron  en  debida  for- 

ma, y  conl'orme  á  derecho,  se  pasó  á  leer  acto  continuo  el 
proceso  criminal  formado  por  la  jurisdicción  real  y  ecle- 

siástica unidas,  al  Br.  D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  cura 
de  la  congregación  de  los  Dolores  en  el  obispailo  de  Mi- 
choacan,  y  concluida  su  lectura  por  mí  el  notario,  se  con- 

ferenció largamente  sobre  sn  contenido,  haciendo  cada  uno 
las  reflexiones  que  estimó  oportunas,  y  considerando  todos 
que  la  causa  estaba  suficientemente  examinuda,  el  juez  co- 
misiouiído,  de  unánime  acuerdo  y  consentimiento  de  sus 
asocÍHdos,  pronunció  la  sentencia  siguiente: 

En  el  nombre  de  Dios  Omnipotente,  l'adre,  Hijo  y  Es- 
píritu Santo,  yo  I).  Francisco  Fernandez  Valentín,  canó- 

nigo docioral  de  la  santa  iglesia  catedral  de  Durango,  y 
comisionado  por  mi  prelado  el  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Francis- 

co Gabriel  de  Olivares  del  consejo  de  S.  M.  C.  &c.  Ha- 
biendo conocido  juntamente  con  el  Sr.  comandante  gene- 

ral de  las  provincias  in'ernas  de  N.  E.,  brigadier  de  los 
reales  ejércitos,  D.  Nemesio  Salcedo,  la  cansa  criminal 
formada  de  oficio  al  Br.  D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  cu- 

ra de  la  congregación  de  los  Dolores  en  el  obispado  de  Mi- 
ciioacan,  cabeza  principal  de  la  insurrección,  que  comen- 

zó en  el  sobredicho  pueblo  el  dia  diez  y  seis  de  setiembre 
del  año  próximo  pasado,  causando  un  trastorno  general  en 
todo  este  reino,  a  que  se  siguieron  innumerables  nutertes, 
robos,  rapiñas,  sacrilegios,  persecuciones,  la  cesación  y  en- 

torpecimiento de  la  agricultura,  comercio,  minería,  indus- 
tria y  todas  las  artes  y  oficios,  con  otros  infinitos  males 

contra  Dios,  contra  el  rey,  y  contra  la  patria,  y  contra  los 
particulares;  y  hallando  al  mencionado  D.  Miguel  Hidalgo 
evidentemente  convicto  y  confeso  de  haber  sido  el  amor 
de  tal  insurrección,  y  consiguientemente  cansa  de  todos 
los  daño^  y  perjnicins  sin  número  que  ha  iraido  consigo,  y 
por  desgracia  siguen  y  continuarán  en  sus  efectos  dilata- 

dos años;  resultando  ademas  reo  convicio  y  confeso  de  va- 
rios delitos  atrocísinms  personales,  como  son  entre  otros 

las  muertes  alevosas  que  en  hombres  inocentes  mandó  eje- 
cutaren las  ciudades  de  Valladolidy  Guadalajara,  cuyo  nú- 

mero pasa  de  cuatrocientas,  inclusas  en  ellas  las  de  varios 
eclesiásticos  estando  á  sn  confesión,  y  á  muchísimas  mas, 
segnn  declaran  otros  testigos:  dado  orden  á  uno  de  sus  co- 

misionados para  la  rebelión,  de  dar  muerte  en  los  propios 
términos  á  lodos  los  europeos  qne  de  cualquier  modo  se 
opusiesen  á  sus  ideas  revolucionarias,  como  acredita  el  do- 

cumento original  que  el  reo  tiene  reconocido  y  confesa- 
do haber  usurpado  las  regalías,  derechos  y  tesoros  de  S. 

M.,  y  despreciado  las  excomuniones  de  su  obispo  y  del 
santo  tribunal  de  la  Inquisición,  por  medio  de  papeles  im- 
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ra  condenó  al  reo  a  ser  pasado  por  las  armas,  no 
en  nn  paraje  público  como  sus  compañeros,  y  ti- 

rándole al  pecho  y  no  á  la  espalda,  conservándose 
sí  la  cabeza.  Oyó  Hidalgo  la  sentencia  con  calma 
y  se  dispuso  á  morir.  Su  prisión  fué  en  la  pieza  que 
está  bajo  de  la  torre  del  hospital,  y  fué  asistido  por 
un  cabo  llamado  Ortega  y  por  D.  Melchor  Guas- 
pe,  maliorquin.  La  víspera  de  morir,  escribió  con 
carbón  algunos  versos  en  la  pared,  que  fueron  bor- 

rados, pudiéndose  copiar  solo  los  siguientes: 

Ortega,  tu  crianza  fina, 
Tu  índole  y  estilo  amable 
Siempre  te  harán  apreciable 
Aun  con  gente  peregrina. 

presos  injuriosos,  cuyos  crímenes  son  grandes,  damnables 
perjudiciales,  y  tan  enormes  y  en  alto  grado  atroces,  que 
de  ellos  resulta  no  solamente  ofendida  gravisimamente  la 

Majestad  divina,  simí  trastornado  todo  el  orden  social,  coii- 
niovidas  muchas  ciudades  y  pueblos  con  escándalo  y  de- 

trimento universal  de  la  Iglesia  y  de  la  nación,  haciéndose 

por  lo  mismo  indigno  de  todo  beneficio  y  oficio  eclesiás- 
tico. 

Por  tanto,  y  teniendo  presente  que  la  citada  orden  es- 
presa haber  visto  S.  S.  I.  esta  can.sa,  y  en  atención  á  lo 

que  se  nie  ordena  con  autoridad  de  Dios  Omnipotente, 
Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo,  y  en  virtud  de  las  facultades 
que  por  absoluta  imposibilidad  de  ejecutar  esta  degrada- 

ción por  sí  mismo,  me  ha  conferido  ul  Illni'».  8r.  diocesano; 
privo  para  siempre  por  esta  sentencia  definitiva  al  nomi- 

nado D.  INIiguel  Hidalgo  y  Costilla,  de  todos  los  beneficios 
y  oficios  eclesiásticos  que  obtiene,  deponiéndole  como  le 
depongo  por  la  presente  de  todos  ellns,  y  declaro  asimis- 

mo, que  en  virtud  de  esta  sentencia  debe  piocederse  á  la 
degradación  actual  ó  real,  con  entero  arreglo  á  lo  que  dis- 

ponen los  sagrados  cánones,  y  conforme  á  la  práctica  y 
solemnidades  que  uara  iguales  casos  oreviene  el  Pontífice 
romano. 

Así  lo  pronunció,  mandó  y  firmó  el  juez  comisionado 

eu  unión  de  sus  asociados  por  ante  raí  de  (pie  doy  fe. — 
Francisco  Fernandez  Valentín. — José  Mateo  Sánchez  Al- 

varez. — Fr.  José  Tarraga,  guardián. — Juan  Francisco  Gar- 
cía.— Ante  mí,  Fr.  José  María  Rojas. 

En  veintinueve  del  propio  mes  y  año,  estando  el  señor 
juez  comisionado  en  el  hospital  real  de  esta  villa  con  sus 
asociados  v  varias  personas  eclesiásticas  y  seculares  que 

acudieron  á  presenciar  el  acto,  compareció  en  hábitos  cle- 
ricales el  reo  D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla  en  el  paraje 

destinado  para  pronunciar  y  hacerle  saber  la  precedente 
sentencia;  y  después  de  habérsele  quitado  las  prisiones  y 
quedado  libre,  los  eclesiásticos  destinados  para  el  efecto  le 
revistieron  de  todos  los  ornamentos  de  su  orden  présbite- 
rial  de  color  encarnado,  y  el  señor  juez  pasó  á  ocupar  la 

silla  que  en  lugar  couvenieirte  le  estaba  preparada,  reves- 
tido de  amito,  alba,  cíngnlo,  estola  y  capa  pluvial,  é  incli- 

nado al  pueblo,  y  acompañándole  el  juez  secular,  teniente 
coronel  D.  Manuel  Salcedo,  gobernador  de  Tejas,  puesto 
de  rodillas  el  reo  ante  el  referido  comisionado,  éste  mani- 

festó al  pueblo  la  causa  de  su  degradación,  y  en  seguida 
pronunció  contra  él  la  sentencia  anterior,  y  concluida  sti 
lectura  procedió  á  desnudarlo  de  lodos  los  ornamentos  de 

su  orden,  empezando  por  e!  últitno,  y  descendiendo  gra- 
dualmente hasta  el  primero  en  la  forma  que  prescribe  el 

Pontifical  romano;  y  después  de  haber  intercedido  por  el 
reo  con  la  mayor  instancia  y  encarecimiento  ante  el  juez 
real  para  que  se  le  mitigase  la  pena,  no  imponiéndole  ia  de 
muerte,  ni  nmtilacion  de  miembros,  los  ministros  de  la  cu- 

ria sef,lar  recibieron  bajo  su  custodia  al  citado  reo  ya  de- 
gradado, llevándolo  consigo;  y  firmaron  esta  diligencia  el 

señor  delegado  con  sus  componeros,  de  que  doy  fe. — Fer- 
nandez Valentin. — José  Mateo  Sánchez  Alvarez. — Fr.  Jo- 

sé Tarraga,  guardián. — Juan  Francisco  García. — Ante  mi, 
Fr.  José  María  Rojas. 

Tiene  protección  divina 
La  piedad  que  has  ejercido 
Con  un  pobre  desvalido 
Que  iu;iflana  va  á  morir, 
Y  no  puede  retribuir 
Ningún  favor  recibido. 

Melchor,  tu  buen  corazón 
Ha  adunado  con  pericia 

Lo  que  pide  la  justicia 
Y  exige  la  compasión. 

Das  consuelo  al  desvalido 
En  cuanto  te  es  permitido, 
Partes  el  po.stre  con  él, 
Y  agradecido  Miguel 
Te  da  las  gracias  rendido. 

Escribió  también  este  apotegma. — La  lengua 
guarda  el  pescuezo. 

El  Sr.  D.  Agustín  Escudero,  refiriéndose  á  noti- 
cias recibidas  en  Chihuahua  de  personas  dignas  de 

crédito,  refiere  los  últimos  momentos  de  Hidalgo 

con  toda  detención. — "Vuelto  a  su  prisión,  dice,  le 
sirvieron  un  desayuno  de  chocolate,  y  habiéndolo 
tomado,  suplicó  que  en  vez  de  agua  se  le  sirviese  un 
vaso  de  leche,  que  apuró  con  estraordinaria  muestra 
de  apetecerla  y  gustarla.  Un  momento  después  se 
le  dio  aviso  de  que  era  llegada  la  hora  de  marchar 
al  suplicio;  lo  oyó  sin  alteración,  se  puso  en  pié  y 
manifestó  estar  pronto  á  marchar.  Salió,  en  efec- 

to, del  odioso  cubo  que  queda  descrito,  y  habiendo 
avanzado  quince  ó  veinte  pasos  de  él,  se  paró  por 
un  momento,  porque  el  oficial  de  la  guartíia  le  ha- 

bla preguntado  si  alguna  cosa  se  le  ofrecía  que  dis- 
poner por  último;  á  esto  contestó  que  sí,  que  que- 

ría que  le  trajesen  unos  dulces  que  había  dejado  en 
sus  almohadas:  los  trajeron  en  efecto,  y  habiéndo- 

los distribuido  entre  los  mismos  soldados  que  debían 
hacerle  fuego  y  marchaban  a  su  espalda,  ios  alentó 
y  confortó  con  su  perdón  y  sus  mas  dulces  palabras 
para  que  cumpliesen  con  su  oficio;  y  como  sabía 
muy  bien  que  se  había  mandado  que  no  disparasen 
sobre  su  cabeza,  y  temía  padecer  mucho,  porque 
aun  era  la  hora  del  creptísculo  y  no  se  veían  clara- 

mente los  objetos,  concluyó  diciendo:  La  mano  de- 
recha que  fondré  sobre  mi  pecho,  será,  hijos  mios,  el 

blanco  segu  ro  ú  que  habéis  de  dirigiros.  El  banco  del 
suplicio  se  había  colocado  alia  en  un  corral  inte- 

rior del  referido  colegio,  á  diferencia  de  lo  que  se 
hizo  con  los  otros  héroes,  que  fueron  ejecutados  en 
la  plazuela  que  queda  á  la  espalda  de  dicho  edifi- 

cio, y  donde  hoy  so  encuentra  el  monumento  que 
nos  lo  recuerda,  y  la  nueva  alameda  que  lleva  su 
nombre;  y  enterado  el  sefior  cura  del  sitio  á  que  se 
le  dirigía,  marchó  con  paso  firme  y  sereno,  y  síu 
permitir  se  le  vendasen  los  ojos,  rezando  con  voz 
fuerte  y  fervorosa  el  salmo  Miserere  mci;  llegó  al 
cadalso,  le  besó  con  resignación  y  respeto,  y  no  obs- 

tante algún  altercado  que  se  le  hizo  para  que  se 
sentase  la  espalda  vuelta,  tomó  el  asiento  de  frente, 
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afirmó  su  mano  sobre  el  corazón,  les  recordó  á  los 

soldados  que  aquel  era  el  punto  donde  le  debían  ti- 
rar, y  un  momento  después  estalló  la  descarga  de 

cinco  fusiles,  uno  de  los  cuales  traspasó  efectivamen- 
te la  mano  derecha  sin  herir  el  corazón.  El  héroe, 

casi  impasible,  esforzó  su  oración,  y  sus  voces  se 
acallaron  al  detonar  nuevamente  otras  cinco  bocas 

de  fusil,  cuyas  balas,  pasando  el  cuerpo,  rompieron 
las  ligaduras  que  lo  ataban  al  banco,  y  cayendo  el 
hombre  en  un  lago  de  sangre,  todavía  no  habla 
muerto:  otros  tres  balazos  fueron  menester  para 
concluir  aquella  preciosa  existencia,  que  hacia  mas 
de  70  años  que  respetaba  la  muerte.  Apenas  había 
nacido  el  sol  cuando  ya  se  había  puesto  á  la  espec- 
tacion  pública,  sobre  una  silla  y  en  una  altura  con- 

siderable, y  precisamente  á  la  parte  esterior  de  su 
prisión,  el  desgarrado  cadáver  de  aquel  hombre 
eminente.  El  gentío  que  lo  rodeaba  era  tan  inmen- 

so como  indescriptibles  los  afectos  que  á  cada  indi- 
viduo agitaban;  solo  el  Señor,  que  registra  lo  mas 

recóndito  de  los  abismos  del  mundo  moral  y  físico, 
ha  podido  conocerlos  y  estimarlos:  básteme  á  mi 
decir  que  el  respetable  sacerdote  D.  José  Mana 
García,  á  quien  se  le  encomendó  ó  se  le  exigió  di- 

jera el  sermón  Cfue  llaman  de  escarmiento,  bajó  de 
la  cátedra  afectado  de  una  fiebre  que  antes  de  ocho 

dias  le  sumió  también  en  el  sepulcro.'' — Así  acabó 
á  l.°de  agosto  de  1811  el  generalísimo  de  Améri- 

ca D.  Miguel  Hidalgo  y  Costilla. 
Su  cabeza,  con  las  de  Allende,  Aldama  y  Jimé- 

nez se  pusieron  en  jaulas  de  fierro  en  los  ángulos  de 
la  alhóndiga  de  (iranaditas  de  Guanajuato.  El 
cuerpo  tuvo  sepultura  en  la  tercera  orden  de  San 
Francisco  de  Chihuahua,  y  en  1824  fneron  traídos 
el  tronco  y  la  cabeza  á  México,  para  enterrarlos  con 
gran  solemnidad, juntos  con  los  despojos  de  los  otros 
caudillos,  en  la  catedral,  debajo  del  altar  de  los  Re- 

yes, en  la  bóveda  destinada  antes  á  los  vireyes  y 
después  á  los  presidentes  de  la  República. 

Según  el  Sr.  Alaman. — "Era  de  mediana  estatu- 
ra, cargado  de  espaldas,  de  color  moreno  y  ojos  ver- 
des vivos,  la  cabeza  algo  caída  sobre  el  pecho,  ba.s- 

tante  cano  y  calvo,  como  que  pasaba  ya  de  sesenta 
años,  pero  vigoroso,  aunque  no  activo  ni  pronto  en 
sus  movimientos:  de  pocas  palabras  en  el  trato  co- 

mún, pero  animado  en  la  argumentación  á  estilo  de 
colegio,  cuando  entraba  en  el  calor  de  alguna  dis- 

puta. Poco  aliñado  en  su  traje,  no  usaba  otro  que 
el  que  acostumbraban  entonces  los  curas  de  pueblos 
pequeños.  Era  este  traje  un  capote  de  paño  negro 
con  un  sombrero  redondo  y  bastón  grande,  y  un 
vestido  de  calzón  corto,  chupa  y  chaqueta  de  un 
género  de  lana  que  venia  de  China  y  se  llamaba 
fvompecoche."  Añaden  quienes  le  conocieron,  que 
tenia  la  voz  dulce,  la  conversación  amena,  y  era 

obsequioso  y  complaciente.  En  su  retrato  no  se  en- 
cuentra ningún  signo  de  crueldad,  su  presencia  es 

apacible  y  mansa,  la  frente  bien  formada  y  el  con- 
junto bien  agestado. 

Resumiendo  sus  cualidades  y  sus  faltas,  como  hom- 
bre público  encontramos:  que  se  lanzó  á  la  revolu- 

ción por  el  convencimiento  en  que  estaba  de  que  la 
independencia  seria  útil  á  su  país;  fijo  en  su  idea, 

no  le  arredraron  obstáculos  ni  calculó  los  inconve- 
nientes, saltó  á  la  arena  para  combatir  sin  meditar 

en  los  medios  de  defensa,  y  sus  acciones  ¡lara  llevar 
á  cabo  su  empresa  fueron  ciegas  y  como  al  acaso. 
Propio  por  su  carácter  sacerdotal  para  influir  en  el 
animo  de  los  indios  y  de  las  gentes  sencillas  do  los 
campos,  ninguno  mejor  que  él  pudo  arrastrar  á  la 
multitud  y  comprometerla  en  su  causa,  reuniendo 
en  poco  tiempo  millares  de  partidarios;  carecía  sin 
embargo  de  instrucción  militar,  que  no  podía  haber 
adquirido  en  su  estado  y  en  los  tiempos  que  alcan- 

zó, y  por  lo  mismo  no  pudo  ser  general,  ni  para  ello 
tenia  genio.  Contento  con  reunir  hombres,  y  fian- 

do su  salud  y  la  de  su  principio  en  la  muchedumbre, 
creyó  que  no  habría  que  vencer  graves  inconvenien- 

tes, que  bastaba  su  presencia  para  ganar  las  pro- 
vincias, y  se  descuidó  en  el  comienzo  de  sus  triunfos. 

Sin  plan  y  sin  concierto,  marchó  a  tientas,  trope- 
zando en  todas  partes.  Sabia  la  manera  de  conmo- 

ver al  pueblo,  mas  no  el  modo  de  dirigirlo  y  enfre- 
narlo. Sin  mucho  vigor  y  sin  gran  genio  organizador, 

no  conservó  lo  mismo  que  había  adquirido,  no  obs- 
tante sus  esfuerzos  para  poner  coto  a  los  desmanes: 

la  revolución  cuando  cobró  fuerzas  se  hizo  superior 
al  hombre,  lo  atropello  y  lo  dejó  atrás,  perdidas  las 
riendas  que  debió  tener  con  mano  segura.  Lo  des- 
himliró  la  fortuna,  se  desvaneció  al  estar  subido  en 

lo  muy  alto,  y  se  pagó  de  esterioridades,  de  pom- 
pas vanas  y  de  farsas  ridiculas,  sin  curarse  de  afian- 
zar su  asiento  y  poner  sólidas  bases  a  su  elevación. 

Fué  débil  para  oponerse  á  los  deseos  desordenados 
y  bárbaros  de  la  chusma,  y  los  asesinatos  de  Valla- 
dolíd  y  de  Guadalajara  cayeron  sobre  él,  oscure- 

ciendo sns  prendas,  é  imprimiéndole  fea  nota.  Sin 
embargo,  la  mayor  parte  de  estas  faltas,  aunque 
las  encontramos  en  el  hombre,  no  eran  obra  esclu- 
siva  suya,  pertenecían  á  la  época.  La  ignorancia 

era  suma;  no  había  donde  aprender  ni  cj'emplos  que 
imitar;  al  acometer  una  empresa  de  esta  clase  no 
había  reglas  ni  enseñamiento,  era  indispensable  in- 

ventar, crearlo  todo,  y  los  hombres  no  llegan  á  la 
perfección  sino  por  tanteos  succesivos.  Los  errores 
cometidos  venían  á  ser  como  necesarios;  la  vaci- 

lación es  la  consecuencia  de  la  duda  cuando  se  co- 
mienza á  ejecutar  lo  desconocido;  se  festinan  las 

acciones  para  llegar  al  término  que  se  apetece, 
cuando  se  ignora  el  camino  indispensable  que  se  de- 

be recorrer;  se  da  por  terminada  la  obra,  todavía 
en  embrión,  sí  no  se  saben  las  reglas  fijas  que  pres- 

criben las  partes  de  que  se  compone  lo  que  se  eje- 
cuta; se  envanece  el  principiante  y  pide  aplauso, 

apenas  bosquejada,  trunca  y  mala  su  primera  labor. 
Le  han  acusado  de  llevar  una  vida  relajada  y  de 
tener  ideas  religiosas  estraviadas. 
hTÍtadas  las  pasiones,  en  el  furor  de  la  lucha,  sus 

enemigos  amontonaron  cuanto  hallaron  propio  á  su 
intento  de  denigrarlo,  y  no  pudieron  encontrar  sino 
vaguedades,  cargos  pueriles  y  ridículos,  calumnias 
del  tiempo  y  de  las  creencias  de  entouces,  nada  so- 

bre pruebas  concluyentes.  El  papel  donde  se  encuen- 
tran recogidos  todos  los  cargos  es  el  edicto  de  la 

inquisición ;  está  tan  lleno  de  contradicciones,  quiso 
llevar  la  acusación  á  tanta  distancia,  se  ensañó  de 
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tal  manera  contra  su  pretendido  enemigo,  que  pa- 
sando los  límites  de  lo  honesto  y  de  lo  justo,  de  lo 

racional  y  de  lo  lógico,  se  hizo  absurdo  é  improba- 
ble, y  no  merece  el  menor  crédito.  Era  amigo  de 

la  música  y  de  la  diversión;  no  es  un  crimen  cuan- 
do se  acatan  el  decoro  y  la  conveniencia.  ívo  digo 

que  fué  impecable;  tendria  faltas,  cometería  esce- 
sos;  pero  las  acciones  privadas,  no  siendo  acompa- 

ñadas de  escándalo,  no  pertenecen  al  juicio  de  la 
multitud,  ni  están  bajo  el  dominio  de  la  historia: 
traidora  y  vibana  conducta  es  la  de  aquellos  que 
sorprenden  lo  oculto  para  publicarlo,  que  atisban 
los  defectos  njeuos  sin  mirar  los  propios,  para  dar- 

los a  la  lengua.  Murió  como  un  valiente;  su  testa- 
mento fuero»  los  versos  escritos  en  la  pared  de  sii 

prisión,  y  allí  se  mostró  blando  y  agradecido.  Fué 
efímera  su  carrera  pública,  como  la  ílor  de  un  dia; 
em|>ujado  por  la  fortuna  se  hizo  duefio  de  ciudades 
y  provincias;  de  su  humilde  estado  llegó  a  lagran- 
<leza:  lo  (pie  él  llamaba  su  conquista  se  perdió  ve- 

lozmente como  se  liabia  ganado;  tras  el  titulo  de  al- 
teza recibió  el  de  bandido:  en  pocos  meses  la  dicha 

y  la  amargura,  la  elevación  y  la  deshonra. 
Hidalgo  representa  la  primera  faz  de  la  revolu- 

ción. Por  una  de  tantas  aberraciones  del  odio  po- 
lítico, se  lian  pintado  con  los  mas  negros  colores 

que  lia  sido  posible  a  los  hombres  y  a  las  cosas  de 
aquella  época,  y  siguió  el  encarnizamiento  hasta 
proclamar  como  un  dia  infausto  aquel  cuque  comen- 

zó la  revuelta,  y  como  una  fiesta  impía  la  fiesta  na- 
cional con  que  se  solemniza.  Se  inveiitaron  los  nom- 

bres jiueriles  de  América  prieta  y  de  América  blan- 
ca; se  quieren  .separar  como  cosas  distintas,  sin 

relación  ni  enlace,  el  grito  de  Dolores  y  la  procla- 
mación de  Iguala;  se  repugna  y  se  desconoce  a  los 

primeros  caudillos,  para  no  conceder  honor  ni  glo- 
ria mas  de  a  Iturbide;  se  condena  á  la  execración 

y  al  desprecio  la  memoria  de  los  que  perecieron  en 
la  primera  parto  de  la  lucha,  para  ensalzar  y  enal- 

tecer a  quien  dieron  cima  y  conclusión  a  la  empre- 
sa. En  alguna  parte  se  ha  escrito: — "A  esta  alte- 

ración de  la  verdad  de  la  historia,  se  debe  sin  duda 
el  que  la  República  mexicana  haya  escogido  para 
su  tiesta  nacional  el  aniversario  de  un  dia  que  vio 
cometer  tantos  crímenes,  y  que  date  el  principio  de 
su  existencia  como  nación  de  una  revolución,  que 
proclamando  una  superchería,  empleó  para  su  eje- 

cución unos  medios  que  reprueba  la  religión,  la  mo- 
ral fundada  en  ella,  la  buena  fe,  base  de  la  sociedad, 

y  las  leyes  que  establecen  las  relaciones  necesarias 
de  los  individuos  en  toda  asociación  política.  El 
congreso  consagrando,  con  la  solemnidad  de  la  fun- 

ción del  16  de  setiembre,  la  infracción  de  estos  prin- 
cipios, ha  presentado  a  la  nación  como  modelo  plau- 

sible, lo  que  no  debe  ser  sino  objeto  de  horror  y  de 
reprobación,  y  ofreciendo  como  heroicidad  el  ejem- 

plar de  esta  revolución,  ha  abierto  la  puerta  y  es- 
timulado a  que  se  sigan  tantas  y  tantas  de  la  mis- 

ma naturaleza,  que  con  ellas  se  ha  llegado  al  punto 
de  estinguir  toda  idea  de  honor,  de  probidad  y  de 
obediencia,  haciendo  imposible  la  existencia  de  nin- 

gún gobierno,  ni  el  ejercicio  de  ninguna  autoridad." 
— "Esta  horrenda  revolución  es  sia  embargo,  la 

Tomo  IV. 

que  se  ha  querido  hacer  que  la  República  mexica- 
na reconozca  por  su  cuna.  Los  individuos  que  la 

promovieron  no  solo  no  hicieron  la  independencia, 
sino  que  la  retardaron  é  impidieron,  y  con  los  prin- 

cipios que  propagaron  fueron  causa  de  que  cuando 
llegó  a  verificarse,  no  haya  ju'oducido  ninguno  de 
los  frutos  que  debia,  y  no  ha  sido  para  la  nación 
mexicana  mas  que  una  fuente  continua  de  desgra- 

cias. A  ellos,  no  obstante,  se  les  ha  querido  atri- 
buir la  gloria,  si  no  de  haberla  hecho,  a  lo  menos  de 

haberla  intentado  y  llevado  tan  adelante  que  la  pos- 
terior ejecución  de  la  empresa,  se  ha  presentado  co- 

mo una  consecuencia  de  lo  que  ellos  hablan  adelan- 
tado, privando  a  Iturbide  de  lo  que  justamente  le 

corresponde.  Por  esto  so  ha  decretado  la  función 

que  recuerda  el  principio  de  la  nacionalidad  mexi- 
cana en  el  dia  16  de  setiembre,  en  que  el  cura  Hi- 
dalgo levantó  el  grito  en  Dolores,  y  abusando  de 

la  credulidad  del  pueblo,  que  ignora  todos  los  suce- 
sos de  aquella  época,  y  del  silencio  que  guardan  los 

que  los  vieron  y  supieron,  los  oradores  encargados 
de  hacer  discursos  a  los  concurrentes  a  aquella  so- 

lemnidad, han  alterado  de  tal  manera  los  hechos, 

que  hoy  se  presentan  y  creen  enteramente  contra- 
rios á  los  que  fueron.  Los  jefes  militares  que  con 

mas  ardor  combatieron  la  revolución,  concurrí  n  a 

autorizar  con  su  presencia  las  mentirosas  alaban- 
zas que  se  le  prodigan,  y  no  atreviéndose  á  soste- 
ner con  firmeza  como  Iturbide  sus  principios,  reco- 

nocen con  este  hecho  que  fueron  imbéciles  ó  traido- 
res, lio  habiendo  sido  ni  lo  uno  ni  lo  otro,  mientras 

que  algunos  hijos  de  españoles  muertos  en  aquellas 
sangrientas  inalanzas,  van  a  solemnizar  el  asesina- 

to de  sus  padres  y  allegados." 
Si  se  creyeran  semejantes  asertos,  cualquií'ra  di- 
ría que  la  solemnidad  del  16  de  setiembre  entre  los 

mexicanos,  era  una  fiesta  de  caribes,  en  que  hom- 
bres sin  idea  alguna  de  honor  ni  de  decoro,  se  jun- 

tan a  celebrar  con  gozo  feroz  todos  los  crímenes  que 
manchan  la  humanidad.  El  IC  de  setiembre  y  el  2T 
tienen  el  mismo  derecho  al  regocijo  público;  tan 

pura  es  una  fiesta  como  la  otra,  Piste  dia  es  conse- 
cuencia de  aquel  En  balde  se  pretende  separar 

una  época  de  la  que  se  quiere  hacer  su  riv.il;  por 
mas  que  se  diga,  los  hechos  consumados  no  pueden 
torcerse  al  antojo  de  las  pasiones;  lo  que  fué,  fué  y 
no  puede  borrarse;  lo  pasado  admite  interpreta- 

ción, pero  no  réplica;  y  el  hecho  es  que  Hidalgo  ini- 
ció lo  que  consumó  Iturbide;  que  la  una  revolución 

preceilió  á  la  otra,  que  se  siguen  y  forman  un  todo 
homogéneo,  aunque  con  distintas  faces.  Sin  Hidal- 

go se  hubiera  hecho  la  independencia  mas  ó  menos 
tarde,  porque  era  ya  una  necesidad  imperiosa  en 
la  nación;  es  verdad:  pero  entonces  se  hubiera  he- 

cho también  sin  Iturbide;  y  si  nada  se  debe  al  pri- 
mer caudillo,  por  razón  idéntica  nada  se  debe  al 

segundo.  Si  entramos  en  el  vasto  eaiTi|)0  de  las  con- 
jeturas, la  libertad  del  pais  se  hubiera  efectuado 

por  mil  caminos;  pueden  proponerse  hipótesis  fun- 
dadas en  los  prodigios  obrados  por  Moisés  para  sa- 

car al  pueblo  de  Dios  de  la  tierra  de  Egipto,  has- 
ta en  una  espedicion  de  los  calmucos;  cuanto  se 

asiento,  cuanto  se  hable  será  inútil,  para  que  deje 
15 
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(le  ser  lo  que  existió.  Sin  Hidalgo  no  hubiera  habi- 
do Itiirbide.  Si  la  iudependeiicia  se  hubiera  logra- 
do de  distiuto  modo,  eutonees  el  que  acaeció  no  hu- 

biera acaecido,  pero  como  este  y  no  aquel  se  veri- 
ficó, la  disputa  es  ridicula  y  está  fundada  en  un 

error. 

Hidalpo  é  Iturbide  se  propusieron  el  mismo  fin 
en  sus  revoluciones:  la  independencia:  si  por  este 
hecho  hubo  crimen,  ambos  lo  cometieron  iuual- 
mente.  Concediéndolo  todo,  en  una  rebelión  hubo 
orden,  acierto,  justicia;  en  In  otra  desorden,  anar- 

quía, pillaje,  devastación.  Si  esta  diferencia  pro- 
viniera de  la  proclamación  de  la  idea ,  las  dos 

revueltas  hubieran  sido  igualmente  malas  ó  igual- 
mente buenas.  Fueron  distintas,  luego  la  diferen- 

cia consiste  en  los  hombres  que  las  proclamaron,  en 
la  diversidad  de  tiempos,  en  los  medios  empleados. 
Sacrificándolo  todo  inferiremo.^,  que  Iturbide  era 
bueno,  é  Hidalgo  malo;  que  en  la  segunda  época  los 
medios  fueron  buenos,  y  en  la  primera  malos.  Mas  no 
se  trata  de  ¡os  hombres,  se  trata  de  las  cosas,  y  el 
principio  proclamado  por  Hidalgo  y  por  Iturbide  es 
el  mismo,  apetecilíle  y  amoroso  para  los  niexicanos, 
ya  saliera  de  aquella  ó  de  esta  boca.  Idéntica  la 
idea,  fué  accesorio  el  medio  por  el  cual  se  verificaba. 
Y  la  idea  es  la  que  persiguen  y  respetan  las  nacio- 

nes, olvidando  lo  que  no  le  es  inherente.  Y  por  eso 
los  mexicanos  no  se  juntan  a  celebrar  el  16  de  se- 

tiembre el  asesinato  de  sus  padres,  ni  la  sangre 
derramada,  ni  las  lagrimas  vertidas,  ni  la  expro- 

piación de  las  fortunas;  se  reúnen  a  solemnizar  la 
vez  primera  en  que  el  pueblo  dio  la  sefial  de  su  al- 

zamiento, el  dia  en  que  comenzó  la  guerra  que  le 
trajo  al  cabo  su  libertad,  la  ocasión  que  dio  im- 

pulso é  hizo  salir  a  luz  la  idea  que  le  es  tan  cara. 
Ninguna  obra  de  hombres  sale  perfecta,  ni  com- 

pletamente arreglada  a  los  preceptos  de  lo  justo; 
las  pasiones  los  dominan  y  los  llevan  a  cometer  fal- 

tas. Sise  examinan  las  revoluciones  de  los  pueblos, 
todas  están  mas  ó  menos  manchadas  de  los  crí- 

menes consiguientes  á  los  momentos  de  exaltación, 
no  babria  por  consecuencia  ninguna  fiesta  nacio- 

nal, y  si  alguna  se  celebrara,  no  se  celebrarían  las 
glorias  de  la  patria,  sino  el  robo  y  el  asesinato.  El 
gobierno  colonial  en  aniversario  del  13  de  agosto 
en  que  los  conquistadores  tomaron  á  México,  sa- 

caban su  paseo  del  pendón.  Xi  remontamente  pue- 
den compararse  los  crímenes  y  los  desórdenes  co- 

metidos en  la  conquista  cou  los  perpetrados  en  la  in- 
surrección: aquellos  fueron  horrorosos  en  demasía. 

Sin  embargo,  seria  un  absurdo  decir  que  los  caste- 
llanos se  reunían  a  regocijarse  por  las  matanzas  de 

Cliolula  y  del  templo  mayor,  por  los  torrentes  de 
sangre  derramada  en  los  pueblos  desvalidos,  por 
la  expropiación  y  esterminio  de  una  raza,  por  los 
infelices  reducidos  á  la  servidumbre,  por  los  que 
morían  en  los  caminos  agobiados  de  fatiga  y  en 
las  minas  de  hambre  y  de  cansancio,  por  los  des- 

manes sin  cuento  que  se  registran  en  la  historia. 
Los  españoles  nada  de  esto  veían,  como  no  debían 
verlo,  y  soleundzaban  lo  que  era  fausto  para  ellos, 
el  principio  de  su  dominación. 

Hidalgo  no  hizo  la  independencia:  si  la  hubiera 

llevado  á  cabo,  el  nombre  de  Iturbide  no  fuera  co- 
nocido. Pero  el  movimiento  comenzado  no  acabó 

con  la  muerte  del  promovedor;  lo  jirosignieron  Ra- 
yón, Morelosy  otros  jefes  hasta  Guerrero,  con  va- 

ria fortuna,  bajo  diferentes  aspectos,  aunque  siem- 
pre como  una  continuación  del  hecho  primitivo.  AI 

llegar  al  término  la  revolución,  al  tomar  su  dltima 

faz,  el  ejército  de  las  tres  garantías  no  solo  lo  com- 
ponían los  nuevamente  pronunciados,  formaban 

parte  de  él  los  insurgentes  qne  aun  permanecían 
con  las  armas  en  la  mano,  los  que  estaban  retira- 

dos, prófugos  ó  gozando  del  indulto.  La  rebelión 
de  H  idalgo  continuando  después  de  su  muerte,  sien- 

do una  misma  por  la  idea  con  la  que  por  fin  alcan- 
zó nuestra  libertad,  mereció  con  justicia  entrar  á 

la  división  de  la  gloria  adquirida,  y  se  le  concedió 
la  que  le  correspondía,  no  por  el  desacierto  ni  por 
los  escesos,  sino  por  el  arrojo. 

El  merecimiento  de  los  iirimcros  caudillos  con- 
siste, en  haberse  lanzado  a  la  lucha  sin  elementos, 

sin  recursos,  sabiendo  qne  ilian  a  morir,  por  solo 
la  persuasión  de  hacer  un  bien  á  su  patria,  y  con- 

tra un  poder  consolidado  por  el  tiempo,  sostenido 
por  la  fuerza,  por  las  preocupücioues,  por  los  hábi- 

tos, por  el  principio  religioso. 
Pellos  allanaron  el  camino  recorrido  después,  ven- 

cieron muchos  obstáculos,  disminuyeron  las  dificul- 
tades. Los  pueblos,  asi  como  los  hombres,  no  adop- 

tan de  presto  una  idea  con  todas  sus  consecuencias. 
Para  que  una  nación  sea  nueva  por  determina- 

da línea,  para  que  lo  haga  sin  vacilar  y  se  ade- 
lante con  firmeza,  es  necesario  que  tenga  un  fuer- 

te lazo  de  unión,  que  convenga  en  algún  principio, 
igualmente  sentido,  igualmente  caro  para  cada  uno 
de  los  individuos.  La  idea,  cualquiera  que  sea,  se 

presenta  para  pocos  como  cierta;  lentamente  pe- 
netra en  el  pueblo  ganando  partidarios,  y  cuando 

se  cree  robusta  se  presenta  al  descubierto:  no  ha 
ganado  sin  embargo  lo  bastante  para  vencer  sin 
combatir  y  se  entabla  la  lucha.  Si  es  verdadera  y 
conforme  a  la  sociedad  a  que  se  aplica,  sus  derro- 

tas y  sus  triunfos  le  adquieren  prosélitos,  sus  mis- 
mos enemigos  pasan  a  sus  banderas,  y  al  fin  se  ha- 

ce señora  aljsoluta.  El  deseo  de  independencia, 
grande  y  estendido  en  México,  se  presentó  al  com- 

bate en  la  ocasión  que  se  creyó  fuerte;  no  había 
ganado  empero  terreno  bastante  para  alcanzar  el 
vencimiento,  y  la  guerra  se  prolongó  diez  años. 
En  ese  plazo  fueron  cayendo  unas  en  pos  de  otras 
las  preocupaciones,  nacieron  distintas  creencias, 
se  tuvo  por  justo  y  evidente  lo  que  antes  se  juzga- 

ba torpe  y  mentiroso,  y  la  independencia  del  pais 
fué  declarada  obra  meritoria  y  sublime,  digna  de 
patricios  eminentes,  por  aquellos  qne  al  principio 
la  maltrataron  con  nombres  oprobiosos  é  infaman- 

tes: los  herejes,  los  bandidos,  se  convirtieron  en 
héroes  predilectos  de  la  humanidad.  Así  la  revuel- 

ta de  Hidalgo  preparó  y  ayudó  a  la  de  Iturbide. 
En  balde  se  ha  dicho  qne  la  rebelión  de  Hidal- 
go no  tenia  estímulo  alguno  para  el  pensamiento, 

y  que  se  fundaba  línicamente  en  la  promensa  del 
robo  y  de  la  matanza.  A  creer  estos  dichos  enco- 

nosos, vendríamos  á  concluir  con  que,  desde  los  je- 



HID HID 
115 

fes  al  último  soldado  eran  ladrones  y  asesinos.  Se 

pinta  por  otra  parte  el  gobierno  colonial  como  de- 
finido de  honradez  y  de  justicia,  como  el  qne  me- 

jor ha  atinado  en  dar  buenas  costumbres  á  sus  sub- 
ditos, tranquilidad  y  conveniencias  á  sus  subordi- 
nados. Ambas  cosas  están  en  contradicción.  Muy 

inmoral,  muy  mal  educado  y  sin  ejemplo,  era  e.se 
pueblo  que  a  la  voz  del  desorden  se  alzaba  simul- 

táneamente en  todos  ios  lugares:  50.000  se  presen- 
taron en  Guannjuato,  80.000  en  las  Cruces,  40.000 

en  Acúleo,  100.000  en  Calderón:  siempre  disper- 
sos en  las  marchas,  siempre  derrotados  en  las  ba- 

tallas, los  bandidos  no  desaparecían;  apenas  ahu- 
yentados de  una  provincia  aparecían  mas  allá,  con- 

tinuamente en  fuga,  diezmados  por  la  espada  de 
sus  perseguidores,  confinados  á  las  montañas,  no 
tuvo  medio  de  esterminarlos  una  autoridad  fuerte 

y  entendida.  Y  hemos  de  convenir  en  que  los  ban- 
doleros tenían  traza  de  gente  honrada;  tuvieron 

en  su  poder  muchas  ciudades  opulentas,  gran  nú- 
mero de  villas  y  lugares:  cualquiera  aguardarla  oir 

que  no  hablan  dejado  piedra  sobre  piedra,  que  los 
habitantes  fueron  pasados  á  cuchillo,  que  sobre 
los  escombros  sangrientos  se  repartían  los  despo- 

jos despezados.  Xo  habla  nada.  Las  bandas  indis- 
ciplinadas y  rencorosas  saqueaban  las  casas  de  los 

que  creian  sus  enemigos,  les  daban  desapiadada- 
mente muerte  si  se  quiere,  y  esto  no  en  el  número, 

ni  con  la  frecuencia  que  se  ha  escrito.  Las  ciuda- 
dades  quedaban  enteras,  los  haliitantes  asustados; 
los  desmanes  cometidos  eran  idénticos  á  los  ([ue 
han  tenido  todas  las  guerras  en  que  se  quiere  sa- 

cudir el  yugo;  las  luchas  que  por  precisión  deben 
ser  á  muerte,  porque  los  Ijandos  se  dividen  en  se- 

ñores y  esclavos,  en  opresores  y  oprimidos,  en  ti- 
ranos y  rebeldes.  El  cjem])lo  no  es  nuevo,  la  histo- 

ria esta  llena  de  recuerdos  de  estas  cosas,  y  aun 
mas  horrorosas  y  Ueims  de  crímenes  que  lo  pasado 
cntie  nosotros.  Poner  el  grito  en  el  cielo  porque 
las  revoluciones  acarrean  desastres,  esquejarse  de 
lo  imposible,  gritar  por  gana  de  hacer  ruido.  En 
México  la  industria,  el  comercio,  la  minería  la 
agricultura  padecieron  y  casi  se  arruinaron;  no 
fué  porque  lo  destruyeron  los  ladrones,  era  una 
consecuencia  del  estado  de  guerra;  donde  quiera 
que  so  interrumpe  la  paz  sucede  otro  tanto,  aun 
cuando  sea  por  motivo  de  una  cruzada, 

No,  no  era  la  gana  del  pillaje  la  que  conmovía 
con  tanta  fuerza  a  la  nación,  quería  algo  de  noble 
aunque  no  supiera  todavía  detinirlo  y  esplicarlo. 
De  otra  manera  no  hubieran  encontrado  eco  nin- 

guno sus  pretensiones,  la  socieded  entera  los  hu- 
biera rechazado  y  no  contara  su  revuelta  una  gran 

existencia.  No  i4inaron  cumplidamente  en  los  me- 
dios de  llevar  á  cabo  su  em|n'esa,  y  por  eso  no  la 

lograron  del  momento.  Sus  desaciertos  sirvieron 
de  lección  al  porvenir;  su  desorden  trajo  el  orden 
que  se  estableció;  sus  derrotas  enseñaron  la  mane- 

ra de  vencer. 

El  10  de  setiembre,  aniversario  del  grito  de  Do- 
lores, es  |)ues  una  fiesta  nacional,  porque  es  el  re- 

cuerdo del  dia  en  qne  tuvo  principio  la  lucha  qne 
nos  dio  la  independencia.  También  es  con  justicia 

fiesta  nacional  el  27,  porque  recuerda  el  fin  de  la 
guerra  promovida.  Consecuencia  uno  de  otro,  es 
pueril  y  ridículo  querer  separarlos,  por  un  odio  mal 
entendido  y  calculado.  Los  héroes  de  quienes  se 
dicen  alabanzas  las  merecen,  y  tienen  derecho  al 

reconocimiento  público.  Compadezcamos  los  es- 
travios,  las  faltas  en  que  incurrieron,  que  al  cabo 

si  comparamos  su  conducta  con  la  nuestra  no  me- 
receremos sin  duda  la  alabanza.  Sin  haber  tenido 

los  mismos  obstáculos  hemos  caído  en  mayor  cú- 
mulo de  errores;  gozando  de  lo  que  nos  consiguie- 

ron, no  le  hemos  dado  arreglo  ni  estabilidad;  ellos 

ganaron  con  crímenes  una  tierra  que  nosotros  he- 
mos perdido  con  crímenes  y  con  infamia. — m.  o.  yb. 

*  HIDALGO  T  frías  (P.  José  Antonio); 
nació  en  Querétaro  a  23  de  abrü  de  ItS-l,  y  fue- 

ron sus  padres  D.  Lorenzo  Hidalgo  y  D."  Gertru- 
dis Frias  Valenzuela,  ambos  nobles  y  distinguidos, 

piadosos  y  cristianos.  Desde  su  tierna  edad  se  hi- 
zo a  preciable  no  menos  por  su  fina  eJucacion  y  ar- 

reglado porte,  que  por  su  grun  talento  y  escelente 
disposición  para  las  letras.  Hizo  sus  primeros  estu- 

dios de  gramática,  retórica  y  filosofía  en  el  colegio 
de  San  Francisco  Javier,  que  dirigían  los  jesuítas 
en  su  patria,  y  aventajó  tanto  a  sus  condiscípulos, 
que  a  los  19  años  de  su  edad  sostuvo  un  acto  de 
todo  el  dia  en  el  colegio  de  San  Ignacio,  con  mo- 

tivo de  haberse  estrenado  su  bellísimo  general.  Ha- 
biéndose trasladado  después  a  México,  estudió  en 

el  de  San  Ildefonso  teología  y  cánones  con  igual 
aprovechamiento,  como  se  vio  en  el  acto  público 
que  por  otro  dia  entero  sostuvo,  defendiendo  24 
materias  de  esta  última  facultad  en  1761,  y  reci- 

biendo el  grado  de  doctor  en  la  primera  en  el  pro- 
pio año,  con  una  función  tan  distinguida,  que  fué 

apellidado  generalmente  un  completo  teo-jurista. 
Ordenado  de  sacerdote  abrazó  el  instituto  de  San 

Ignticio  al  año  siguiente,  y  apenas  cumplido  el  bie- 
nio del  noviciado,  conociendo  los  superiores  su  gran- 
de instrnccion  y  talento,  lo  enviaron  al  colegio  de 

Durango  á  enseñar  filosofía  y  moral,  cátedras  que, 
aunque  por  poco  tiempo,  desempeñó  á  satisfacción 
de  todos.  Hallábase  en  esa  ciudad  sumamente  apre- 

ciado del  público,  cuando  sobrevino  la  espatriacion 
de  la  Compañía  y  salió  de  su  pais  natal  con  sus  de- 
mas  hermanos,  desterradoa  Italia.  Allí  residió  pri- 

mero en  Ferrara  y  luego  en  Bolonia,  donde  permane- 
ció hasta  el  año  de  1 781,  en  que  falleció  á  8  de  mayo, 

de  solo  47  años  de  edad,  a  resultas  de  una  larga  y 
l)enosa  enfermedad,  ocasionada  no  menos  por  el  pro- 

fundo pesar  de  haber  visto  abolida  su  orden,  a  laque 
tiernamente  amaba,  que  por  la  tristeza  de  estar  au- 

sente de  su  patria.  Fué  sepultado  en  la  parroquia  de 
San  Pablo  de  la  misma  ciudad  con  la  mayor  pompa 

posible  y  cou  universal  sentimiento  así  de  los  estra- 
ños  como  de  sus  paisanos,  compañeros  de  su  des- 

gracia. Y  con  razón,  porque  como  escribe  uno  de 

sus  biógrafos:  "todos  los  que  lo  conocieron  sintieron 
mucho  su  muerte,  principalmente  algunos  padres 
sus  hermanos,  con  quienes  partía  siempre  los  socor- 

ros qne  de  este  reino  le  mandaban  anualmente  sus 
deudos  y  parientes.  Su  grande  entendimiento,  su 
vasta  literatura,  su  caridad  suma,  su  humildad  pro- 
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funda,  sn  paciencia  inalterable,  su  pureza  inconta- 
minada, su  amabilidad  estraordinaria  y  otras  mu- 

chas y  singulares  prendas  que  lo  adornaban,  lo  hi- 
cieron siempre  digno  del  mayor  aprecio  y  estimación 

entre  los  qnc  tuvieron  la  fortuna  de  conocerlo  y  tra- 
tarlo."— J.  M.  D. 

*  HIDALGOTITLAN:  llamado  así  en  honor 
del  generalísimo  Hidalgo,  y  mas  conocido  por  Al- 

magres, a  causa  de  los  montones  de  arcilla  roja  que 
bay  en  sus  inmediaciones,  es  puelilo  perteneciente 
al  territorio  de  Tehuantepec.  Está  situado  en  el 
borde  de  unos  cerros  cubiertos  de  verdor,  y  que  tie- 

nen declive  hacia  la  orilla  del  E.  del  Coatzacoal- 

cos,  á  T|  millas  mas  arriba  de  la  confluencia  del  bra- 
zo Mistan,  y  n  18  de  Minatitlan.  Fundó  á  Hidal- 

gotitlan  en  1821  un  colono  francés,  y  es  el  solo 
punto  habitado  entre  el  término  de  la  navegación 
de  mar  afuera  y  la  parte  alta  del  Coatzacoalcos:  tie- 

ne 60  casas  y  370  habitantes,  que  son  propietarios 
de  cosa  de  4.000  cabezas  de  ganado  vacuno,  una 
parte  de  las  cuales  pace  en  la  isla  de  Tecamichapa. 
Se  dan  naranjas  con  mucha  abundancia,  y  las  ricas 
frutas  de  las  inmediaciones  impregnan  de  su  fragan- 

cia el  aire.  Mas  arriba,  y  alrededor  del  pueblo,  el 
suelo  es  escesivamente  fértil  y  esta  bien  cultivado, 
produciendo  mucho  maiz,  café  y  tabaco.  A  alguna 
distancia  mas  arriba,  en  la  parte  de  Tacamichapa, 
hay  unos  peñascos  perpendiculares  de  piedra  caliza 
ligera,  porosa  y  descompuesta,  que  tienen  desde  60 
hasta  100  pies  de  alto,  y  salen  de  ellos  muchos  ma- 

nantiales de  agua  cristalina  y  potable.  Estos  pe- 
ñascos tienen  capas  de  arcilla  roja  y  azul  suma- 

mente pegajosa,  muy  usada  para  artículos  do  alfa- 
rería. 

HID  ASPES:  nombre  de  dos  rios,  uno  que  cor- 
riapor  la  Persia  ó  la  Media,  y  del  cual  habla  Vir- 

gilio en  sus  Geórgicas;  el  otro  que  corría  por  los 
estados  de  Porus  en  la  India  y  que  fué  el  término 
de  las  conquistas  de  Alejandro:  se  decia  que  de 
este  último  rio  se  sacaba  oro  y  al  cual  Horacio  dá 
el  epíteto  de  fabulosus,  pero  con  esto  no  quiere 
decir  que  este  rio  sea  imaginario  ó  fabuloso  como 
Mr.  Dacier  lo  ha  creído,  sino  que  es  célebre  y  fa- 

moso porque  de  él  se  refieren  muchas  fábulas. 
HIDERABAD:  ciudad  del  Indostan.  (Véase 

Haiterabad.  ) 

HIDER-ALY:  emperador  mogol.  (Véase  Hai- 
DER-Al.I. ) 

HIDJELY,  ó  INDGELI:  ciudad  del  Indostan 

ingles  (Calcuta),  en  una  isla  del  Hugly,  a  n|  le- 
guas S.  O.  de  Calcuta,  en  la  embocadura  y  en  la 

margen  derecha  del  Hugly,  cerca  del  lugar  en  don- 
de el  Hidjely  se  une  con  este  rio:  el  clima  es  po- 
co sano:  los  alrededores  son  bastante  fértiles  en 

trigo,  nueces  y  cocos:  en  1687  bajaron  por  el  Hugly 
los  ingleses  perseguidos  por  Anreng-Zeyb,  y  toman- 

do posesión  de  esta  ciudad,  se  apoderaron  de  to- 
das las  embarcaciones  de  los  mogoles  que  habla  en 

el  puerto;  pero  al  cabo  de  tres  meses,  no  pudicndo 
resistir  la  insalubridad  del  aire,  hicieron  un  trata- 

do de  ]iaz  con  el  emperador. 
HIDJELY:  rio  del  Indostan  inglés,  ¡¡residen- 

cia  y  antigua  provincia  de  Bengala:  uace  al  O.  de 

Midnapnr,  corre  del  N.  O.  al  S.  E.  y  se  une  al 
Hugly,  cerca  de  Hidjely  en  el  puuto  en  donde  es- 

te rio  entra  el  golfo  de  Bengala. 
HIDRA,  HYDREA:  i.sla  del  Estado  de  Grecia, 

en  el  Archiinélago,  sobre  la  costa  de  la  Argólida 
á  los  21°  12'  long.  E.,  37°  26'  lat.  N.  tiene  30,000 
hub.:  hay  muchas  montañas  y  su  suelo  es  poco  fér- 

til: los  hidriotas  pasan  por  los  marinos  mas  hábiles 
y  valientes  de  Grecia:  esta  isla  fué  poblada  por  los 
samios  fugitivos  en  tiempo  de  Policrates;  pero  no 
representa  papel  alguno  en  la  historia  de  la  Grecia 
antigua:  en  1470  sirvió  de  refugio  a  los  albaneses 
que  huyeron  para  librarse  del  yugo  otomano;  éstos 
fundaron  la  aldea  de  Hidra  sobre  una  montaña  es- 

carpada, cerca  de  la  costa,  y  no  tardaron  en  hacer 
el  comercio  de  cabotaje  en  el  Archipiélago,  que 
con  el  au.xilio  de  un  ligero  tributo  obtuvieron  de 
la  Puerta:  mas  de  una  vez  los  turcos  hallaron  en- 

tre los  hidriotas  hábiles  marineros  para  armar  sus 
escuadras;  pero  en  la  guerra  de  la  independencia 
los  hidriotas  fueron  los  adversarios  mas  crueles  y  te- 

mibles de  la  marina  turca. 

HIDRA  DE  LERNA:  animal  monstruoso  que 
tenia  la  forma  de  un  dragón  con  siete  cabezas:  na- 

ció, según  Hcsiodo,  de  Echidna,  mitad  ninfa  y  mi- 
tad serpiente,  y  de  Tifón  viento  borrascoso  y  vio- 

lento: Epimenides  de  Creta  dice  que  este  monstruo 
fué  engendrado  por  la  ninfa  Stix,  uníi  de  las  Oceá- 
nias,  casada  con  Piras,  personaje  desconocido  de 
los  mitólogos:  Apolodoro  quiere  que  la  Hidra  ha- 

ya nacido  en  los  mares  de  Lerna,  pais  de  Argóli- 
da á  quien  riega  el  rio  Amimoua:  Pausanias  dice 

que  fué  engendrada  en  el  manantial  de  este  rio, 
bajo  un  plátano  que  se  le  apareció  cuando  viajaba 
por  esta  comarca:  este  autor,  á  quien  por  otra  par- 

te puede  considerarse  como  muy  supersticioso,  no 
quiere  que  la  Hidra  haya  tenido  mas  de  una  ca- 

beza: otros  autores  le  conceden  mayor  número  de 
éstas,  entre  los  cuales  Diódoro  de  Sicilia  dice  que 
tenia  ciento;  pero  la  opinión  mas  general  de  los 
que  han  escrito  sobre  este  monstruo  es  que  tenia 
siete  ó  nueve:  casi  todos  los  autores  están  confor- 

mes eu  decir  que  cuando  se  le  cortaba  una,  rena- 
cían otras  dos,  á  menos  que  no  se  diese  fuego  á  la 

herida;  este  monstruo  destrozaba  con  el  furor  mas 
encarnizado  los  rebaños  de  las  cercanías  de  los 

mares  de  Lerna,  hasta  que  Hércules,  por  orden  de 
Eurísteo,  rey  de  Argos,  fué  a  atacarlo  y  libertó  á 
este  pais  de  este  monstruo  peligroso:  de.spues  que 
le  huljo  dado  muerte  empapó  las  flechas  con  la 
hiél  de  este  animal,  lo  cual  fué  una  medicina  para 
laS  heridas  incurables. 

HIDRAOTES,  HYDRAOTES,  HYDRAO- 
TIS,  hoy  el  RAVEI:  río  de  la  India  X,  O.,  pro- 

cedía del  Imao  y  desaguaba  en  el  Aeesines,  después 
de  haber  separado  el  reino  del  segundo  Porus  del 
pais  de  los  cáteos:  e.s  el  cuarto  de  los  cinco  gran- 

des rios  que  en  la  dirección  del  O.  al  E.  se  encuen- 
tra en  el  Pcndjab. 

HIDRIOTAS:  habitantes  de  Hidra.  (Véase Hidra.  ; 

HIDROFORIA:  Gesta  fúnebre  qne  los  atenien- 
ses y  los  habitantes  de  la  isla  Egina  celebraban  to- 
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dos  los  años  en  memoria  de  aquellos  de  sn  país  que 
hablan  perecido  en  el  diluvio  de  Deucalion  y  en  el 

de  Ojig-es. 
HIDROMANCIA:  arte  de  predecir  el  porvenir 

por  medio  del  agua:  este  nombre  esta  formado  por 
dos  palabras  griegas,  "Lidor"  que  significa  agua  y 
"mantia"  que  quiere  decir  adivinación:  los  latinos 
ban  adoptado  muchas  palabras  griegas  compuestas, 
cuyas  raices  es  indispensable  conocer  para  saber  lo 
que  estas  palabras  significan :  citaremos  algunas  en 

que  entra  la  palabra  "hidor,"  agua. — Ilidraulos, 
instrumento  para  sacar  agua:  los  antiguos  daban 
también  este  noralire  a  un  instrumento  de  nuísica 

que  sonaba  armoniosamente  por  medio  del  agua. — 
Hidráulica,  ciencia  que  enseña  á  conducir  y  elevar 
las  aguas. — Órgano  hidráulico  que  se  toca  por  me- 

dio del  agua:  este  género  de  órganos  se  ha  conoci- 
do entre  los  antiguos.  —  Hidrosefalo,  tumor  eu  la 

cabeza. — Hidrodinámica,  ciencia  que  enseña  las 
leyes  del  movimiento  de  los  fluidos. — Hidrografía, 
descripción  de  las  aguas  ó  arte  de  hacer  cartas  ma- 

rítimas.— Hidromel,  brebaje  compuesto  de  agua 
y  miel. — Hidrómetro,  instrumento  que  sirve  para 
medir  el  peso,  la  densidad  y  la  corriente  del  agua. 
— Hidromisto,  aquel  que  estaba  encargado  de  ha- 

cer el  agua  lustral  entre  los  paganos:  en  la  Iglesia 
griega  se  da  todavía  este  nombre  al  sacerdote  que 
bendice  el  agua. — Hidrófobo,  aquel  que  aborrece 
el  agua:  la  Hidrofobia  es  una  consecuencia  ordina- 

ria de  la  rabia. — Hidropesía,  enfermedad  causada 
por  una  superabundancia  de  agua,  &c. 
HIDRONTO,  HYDRUNTUM,  hoy  OTRAX- 

TO:  ciudad  de  Italia,  en  la  Apulia  meridional  ó 
lapigia  en  la  entrada  del  Adrintico:  dícese  que 
Pompeyo  habia  concebido  el  irrealizable  proyecto 
de  unir  á  esta  ciudad  con  Orico  por  medio  de  un 

puente. 
HIEDRA:  esta  planta,  que  estrecha  sus  ramas 

con  los  arboles  vecinos  y  en  cuyo  sentido  se  dibuja 
comunmente,  es  empresa  de  cariñosos  amantes  y  de 
amigos  íntimos:  en  la  antigüedad  fué  premio  de  los 
poetas  y  corona  de  triunfo  de  los  soldados,  con  lo 
que  se  pretendió  sigiúficar  llevarse  tras  sí  los  co- 

razones de  todos,  dibujados  en  las  figuras  de  sus 
hojas,  ó  con  el  crédito  de  su  ingenio,  ó  con  el  va- 

lor de  su  animo. 

HIELMAR:  lago  de  Suecia,  en  la  parte  orien- 
tal de  la  prefectura  de  (Erebro  y  la  estremidad  me- 

ridional de  la  prefatura  de  Westeras:  tiene  12  le- 
guas de  largo  de  E.  a  O.  y  3J  en  su  mayor  anchura: 

el  Hielmar  comunica  con  el  lago  Mcelar  por  medio 
del  canal  de  su  nombre,  el  cual  saliendo  de  su  ori- 

lla septentrional  une  el  Arbogaan,  tributario  del 
Moclar. 
HIEMPSAL:  rey  de  Numidia,  hijo  de  Micipsa: 

Yugurta,  su  hermano  adoptivo,  mandó  que  le  ma- 
taran al  cabo  de  algunos  meses  de  su  reinado  ',  Véa- 

se YüGÜRTA.) 
HIERA:  nombre  bajo  el  cual  honraban  algunos 

pueblos  de  Grecia  á  Cibeles  ó  á  la  madre  de  los 
dioses:  es  también  el  nombre  de  Alcanor,  Ideo  ó 
Frigio,  de  quien  tuvo  dos  hijos  de  una  estatura  gi- 

gantesca, llamado  Paudaro  y  Bitias,  de  quienes  ha- 

bla Virgilio,  Eneida,  lib.  9.  v.  673:  una  de  las  islas 
eolias  ó  vulcanicas  llevaba  el  nombre  de  Hiera: 
Plinio  dice  que  habia  tenido  antes  el  de  Theresia: 
por  lo  demás  hiera  es  una  palabra  griega  que  quie- 

re decir  sagrada:  de  aquí  el  nombre  de  Hieracomo 
ó  pueblo  sagrado  de  Asia  en  la  Caria,  donde  Apo- 

lo tenia  un  templo  y  un  oráculo,  y  el  nombre  de  Hié- 
rapolis  ó  ciudad  sagrada,  que  estaba  en  la  Siria, 
cerca  del  Eufrates:  ha  habido  también  otras  dos 
ciudades  de  este  último  nombre,  una  en  Creta  y  otra 
en  el  Asia  Menor. 
HIERACIUM :  ciudad  de  Calabria,  hoy  Gerace. 
HIERAPOLIS:  ciudad  sagrada  en  Frigia,  cer- 
ca del  Meandro,  al  N.  de  Laodicea;  tiene  un  mag- 

nifico templo  de  Apolo  y  de  Diana;  esta  población 
fné  saqueada  el  año  54  antes  de  Jesucristo  por 
Craso. 

HIERAX:  joven  que  despertó  á  Argos  para 
avisarle  que  Mercurio  iba  á  robar  la  vaca  lo,  cu- 

ya guarda  le  habia  confiado  Juno:  no  pudiendo  ya 
Mercurio  hacer  su  robo  de  oculto,  mató  á  Argos  y 
cambió  á  Hiera.x  en  el  pájaro  de  este  nombre,  que 
esfiresaraos  en  nuestra  lengua  con  el  de  gavilán: 
habia  entre  los  griegos  otra  tradición  sobre  la  me- 

tamorfosis de  Hierax,  según  la  cual  era  éste  rico 
particular  de  la  Mariandinia,  provincia  de  Asia,  eu 
la  Bitinia,  que  fué  trasformado  en  gavilán  no  por 
Mercurio  sino  por  Ncptuno,  por  haber  enviado  tri- 

go a  los  troyanos  en  una  época  de  hambre  con  que 
el  dios  del  mar  quiso  castigarlos:  un  rey  de  Siria, 
llamado  Antioco,  hermano  de  Seleuco,  recibió  el 
sobrenombre  de  Hierax,  es  decir,  de  un  hombre  qne 

á  la  manera  de  los  gavilanes,  solo  vivia  de  la  ra- 

piña. 

HIERES:  isla  y  ciudad  de  Francia.   (^Véase HVERES.  ) 

HIEROCLES:  presidente  de  Bitinia  y  después 

gobernador  de  Alejandría;  fné  uno  de  los  principa- 
les instigadores  de  la  persecución  ejercida  por  Dio- 

cleciano  contra  los  cristianos  (303):  intentó  ade- 
mas Separar  a  los  fieles  de  su  religión  dirigiéndoles 

un  libro  titulado  el  "Amigo  de  la  verdad,"  que  fué 
refutado  por  Ensebio  y  Lactancio. 
HIEROCLES:  célebre  filósofo  platónico  del  si- 

glo V,  enseñó  eu  Alejandría  esta  ciencia  y  adqui- 

rió grande  reputación:  se  le  atribuyen  los  "Comen- 
tarios sobre  Pitagoras,"  y  algunas  otras  obras,  entre 

ellas  un  "Tratado  de  la  Providencia,"  de  que  solo 
quedan  fragmentos,  publicados  en  Londres,  1613, 
con  traducción  latina:  Dacier  ha  traducido  al  fran- 

cés los  "Comentarios sobre  Pitagoras,"  Paris,  1 706, 

2  vol.  en  12.° 
HIEROFANTA  (Geuofantf..,  es  decir,  RE- 

VELADOR DE  LAS  COSAS  SAGRADAS: 
este  nombre  se  daba  generalmente  en  Grecia  y  eu 
Egipto  á  todo  Pontífice  encargado  de  instruir  á 
aquellos  que  aspiraban  á  la  iniciación,  y  mas  espe- 

cialmente al  gran  sacerdote  de  Céres  Eleusina  que 
descubría  los  misterios  á  los  iniciados:  esta  digni- 

dad, una  de  las  mas  honrosas  de  Atenas,  se  reser- 
vaba esclusivamente  a  la  familia  de  los  Enmalpidos 

la  cual  la  conservó  por  espacio  de  1 .200  años. 
HIEROFANTRI  A:  sacerdotisa  de  ladiosa  He- 
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cate  ó  Proserpiua,  que  tenia  á  su  cargo  adornar  las 
estatuas  de  los  dioses  y  cuidar  de  las  cosas  que  ser- 

vían para  los  sacrificios. 
HIEROMAX:  rio  de  Palestina,  atravesaba  del 

E.  al  O.  la  semi-tribu  oriental  de  Manases  y  des- 
aguaba eu  el  Jordán  un  poco  al  S.  del  lago  de  Ge- 

nesareth. 

HIEROX  I:  rey  ó  tirano  de  Siracusa,  succedió 
á  su  hermano  Gelon  hacia  el  año  478  antes  de  Je- 

sucristo y  reinó  1 1  años:  se  hizo  odioso  eu  un  prin- 
cipio por  su  crueldad  y  aun  quiso  dar  muerte  a  su 

hermano  Policetes  por  sospechas  de  que  aspiraba  al 
trono;  pero  después  mudó  de  conducta,  se  recon- 

cilió sinceramente  con  su  hermano,  hizo  venturoso 

á  su  pueblo  y  protegió  las  ciencias  y  las  artes:  lla- 
mó á  su  corte  a  los  poetas  Bacchilides,  Epicarmo, 

Simonides,  Pmdaro  y  Esquiles,  y  él  mismo  ganó 
muchas  coronas  en  los  juegos  de  la  Grecia:  él  es 
á  quien  Pmdaro  canta  en  sus  Olímpicas. 
HIEROX  II:  descendiente  de  Gelon,  fué  pro- 

clamado por  sus  conciudadanos  rey  de  Siracusa, 
después  de  una  victoria  que  acababa  de  ganar  a 
los  mamertiiios,  año  269  antes  de  Jesucristo:  mas 
adelante,  habiendo  estos  implorado  el  socorro  de 
los  romanos,  y  demasiado  débil  Hieron  para  resis- 

tir solo  a  estos  nuevos  enemigos,  hizo  alianza  cou 

los  cartagineses  ('iOf)  antes  de  Jesucristo),  y  este 
fué  el  origen  de  la  guerra  púnica:  a  pesar  de  su 
valor  se  vio  derrotado,  asi  como  sus  aliados,  por 

Apio  Claudio,  y  no  tardó  en  ser  sitiado  en  Siracu- 
sa: entonces  hizo  la  paz  y  se  mostró  constautemen- 

te  aliado  fiel  de  Roma  en  los  50  años  que  duró  su 
reinado:  murió  á  la  edad  de  95  años,  el  215  an- 

tes de  Jesucristo:  Hieron  fué  valiente,  amigo  de 
las  ciencias  y  muy  instrnido:  mandó  erigir  templos 

y  palacios,  hizo  construir  varias  mnquinas  de  guer- 
ra, cuyo  buen  resultado  se  debió  sin  duda  al  gran- 
de ingenio  del  célebre  geómetra  de  aquella  época, 

esto  es,  de  Arquiraedes:  queriendo  aventajar  en 
magnificencia  a  los  demás  reyes,  mandó  construir 
un  navio  con  el  cual  ningún  otro  pudiese  competir, 
y  en  efecto,  fué  tan  grande  que  no  se  halló  en  toda 
la  Sicilia  un  puerto  que  pudiese  contenerlo:  Hie- 

ron resolvió  entonces  regalarlo  al  rey  Tolomeo,  y 

como  el  Egipto  estaba  muy  falto  de  trigo  en  aque- 
lla época,  envió  este  navio  cargado  de  grano  á  Ale- 

jandría, acompañado  de  otras  embarcaciones,  cam- 
biando el  nombre  de  Siracusano  que  se  le  habia  da- 

do en  el  de  Alejandrino. 

HIEROXIMO:  nieto  de  Hieron  II,  rey  de  Si- 
racusa, le  succedió  el  año  251  antes  de  Jesucristo: 

rompió  la  alianza  que  su  padre  habia  hecho  con  los 
romanos  y  se  hizo  odioso  a  sus  subditos  por  sus  es- 
cesos  y  crueldad:  al  cabo  de  un  año  pereció  con  to- 

da su  familia  víctima  de  una  conspiración:  las  me- 
dallas de  Hieronimo  son  las  primeras  que  nos  re- 

presentan el  retrato  de  un  rey  en  una  moneda;  su 
cabeza  esta  adornada  de  una  diadema,  cosa  queja- 
mas  hablan  intentado  sus  predecesores. 
HIEROSCOPIA:  ciencia  de  los  sacrificadores 

entre  los  paganos:  formaba  parte  de  la  adivinación 
y  consistía  en  examinar  las  víctimas  y  cuanto  acoa- 

tecia  durante  los  sacrificios  para  sacar  de  ellas  los 
augurios  ó  presagios. 
HIEROSOLÍMA  ó  HIERUSALEX:  ciudad 

celebérrima  de  Judea,  ilustre  por  el  templo  de  Sa- 
lomón V  ]tor  otros  muchos  títulos  sagrados. 

HIERRO  (isiA  DEL),  PLUVIALA  ú  UM- 
BRÍOS de  los  antiguos:  la  mas  occidental  de  las 

islas  Canarias,  a  los  20°  oO'  long.  O.  y  25°  45'  lat. 
X.:  tiene  4  leguas  de  largo  sobre  3^  de  ancho:  es- 

ta isla,  ademas  de  ser  la  mas  pequeña  del  grupo,  es 
lamasariday  estéril:  su  poblaciou  asciende  a  5.000 
hab.:  su  capital  es  Valverde,  pequeña  población  si- 

tuada hacia  el  E.:  las  producciones  generales  de  la 
isla  son  vino,  higos,  seda,  sal  y  miel:  en  sus  pastos 
se  mantiene  mucho  ganado  de  carne  muy  sabrosa, 
y  los  bosques  sirven  de  guarida  á  una  multitud  de 
ciervos  y  cabras  monteses  y  otra  caza:  el  comercio 
consiste  en  cecina,  higos,  que.so,  pasas,  brea,  urchi- 

lla y  aguardiente:  suponiendo  ios  antiguos  geógra- 
fos que  esta  isla  era  el  punto  mas  occidental  del 

mundo  la  empleaban  como  primer  meridiauo,  cal- 
culando de  ella  la  longitud;  pero  en  el  dia  solo  los 

alemanes  continúan  sirviéndose  del  meridiano  de  es- 
ta isla:  en  Francia,  cuyo  ]irimer  uieridiano  pasó  á 

la  isla  por  decreto  de  Luis  XIII  espedido  en  1634, 
ha  sido  reemplazado  por  el  meridiano  de  Paris. 
HIERRO  (cono.vA  de):  Teodorico,  rey  de  los 

godos,  fué  el  primero  que  se  coronó  en  !Milan  con 
la  corona  de  hierro,  dando  á  entender  que  el  que 
hubiese  de  ser  señor  de  Italia,  con  hierro  la  habia 

de  conquistar:  Carlo-Magno,  vencidos  los  longo- 
bardos,  renovó  y  autorizó  esta  costumbre,  y  desde 
entonces  todos  los  emperadores  romanos  han  se- 

guido la  costumbre  de  coronarse  ])or  mano  del  ar- 
zobispo de  Milán  con  la  corona  de  hierro,  ])or  el  es- 

tado de  Lombardia  y  así  lo  hizo  Cnrios  I  de  Es- 
paña: el  emperador  Enrique  VI  en  1309  trasladó 

la  ceremonia  de  la  eoronaciou  á  Monza  á  la  igle- 
sia de  San  Juan  Bautista. 
HIERRO  (edad  ó  siglo  de):  así  llamaron  los 

antiguos  al  cuarto  de  los  siglos  ó  edades  que  los  poe- 
tas fingieron,  refiriéndose  á  las  costumbres  de  los 

hombres,  desde  la  mas  pura  inocencia  hasta  que  se 
pervirtieron  completamente:  segnn  hemos  esplicado 
en  otro  lugar,  denominaron  a  los  tres  primeros  siglos 
de  oro,  de  plata  y  de  cobre;  al  cuarto  le  dieron  el 
nombre  de  hierro,  porque  se  valieron  los  hombres 
de  este  metal  para  cometer  todo  género  de  críme- 

nes, sin  esceptuar  el  parricidio:  principió  cuando 
florecían  los  héroes  llamados  semidioses,  y  cou  él 
los  desastres  y  las  guerras:  los  hombres  se  ocuparon 
solo  en  destruirse;  manifestaron  su  codicia;  olvida- 

ron el  cultivo  de  la  tierra  y  perpetraron  toda  clase 
de  maldades:  á  esta  edad  se  refiere  Ovidio  cuando 
dice: 

Effodiuntur  opes,  irritamenta  malorum. 

Xo  obstante  lo  que  acabamos  de  indicar,  algunos 
autores  creen  que  los  poetas  gentiles  sacarían  tal 
vez  el  origen  de  esta  fábula  de  la  estatua  que  Na- 
bucodono.~or  vio  en  sueños,  y  de  la  cual  hace  refe- 

rencia Daniel  en  el  cajiitulo  II  de  sus  profecías:  en 
efecto,  según  este  profeta,  la  estatua  que  se  ofreció 
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en  suefios  al  soberano  de  Babilonia  tenia  la  cabeza 
de  oro  finísimo;  el  peclio  y  los  Ijrazos  de  plata;  el 
vientre  y  los  muslos  de  cobre  ó  bronce;  las  piernas 
y  una  parte  de  los  pies  de  hierro,  y  lo  restante  de 
ios  pies  de  barro  cocido. 
HÍERZAC:  villa  de  Francia,  departamento  de 

Charento  y  a  2  leguas  O.  ís'.  O.  de  Angulema,  y  a 
ih  E.  de  Congiiac;  celebra  ferias  muy  concurridas 
en  los  dias  4  de  enero,  marzo,  mayo,  julio,  setiem- 

bre y  noviembre  para  la  venta  de  ganado,  granos, 
vino  y  aguardiente:  su  población  consta  de  G75  ha- 
bitantes. 
HIGHLANDS,  es  decir,  TIERRAS  ALTAS: 

nombre  bajo  el  cual  se  desigua  ordinariamente  la 
parto  septentrional  y  montafto.sa  de  la  Escocia:  el 
Fortli,  ó  mas  bien  los  montes  Grampianos  son  el  li- 

mite meridional  de  los  Highlands,  y  los  separan  de 
los  Lawlands  ó  bajas  tierras  que  forman  la  Escocia 
meridional:  este  pais  no  es  mas  qne  una  larga  serie 
de  montanas  entrecortadas  por  valles  profundos:  él 
clima  es  muy  frió  y  el  suelo  poco  fértil;  pero  se  en- 

cuentran hermosos  bosques  y  abundantes  pastos:  los 
highlanders,  ó  habitantes  de  los  Higlands,  encerra- 

dos en  un  pais  casi  inaccesible,  han  conservado  por 
mucho  tiempo  la  vida  y  las  costumbres  patriarcales: 
vivían  separados  por  familias  ó  clans  (véase  esta 
palabra),  bajo  las  órdenes  de  nu  jefe  llamado  laird 
ó  chieftain:  fieles  por  largo  tiempo  á  la  causa  de 
los  Estuardos,  hicieron  un  papel  importante  en  los 
esfuerzos  intentados  por  estos  principes  para  recon- 

quistar la  corona  de  Inglaterra;  pero  después  de  la 
insurrecciou  de  1715  y  la  de  1745,  adoptó  la  Ingla- 

terra varias  medidas  para  introducir  la  civilización 
en  los  Hinghiands:  caminos  anchurosos,  abiertos  al 
través  de  las  montañas,  pusieron  término  al  aisla- 

miento en  que  los  montañeses  hablan  vivido  por  tan- 
to tiempo,  y  desde  entonces  empezarou  a  modificarse 

sensiblemente  sus  costumbre». 
HIGHLANDS:  territorio  de  los  Estado.s-Uni- 

nidos,  en  la  parte  S.  E.  del  estado  de  Nueva-York; 
esta  todo  cubierto  por  los  montes  Alleghaiiy  y  re- 

gado por  el  Hudson;  su  plaza  principal  es  West- 
Point:  tiene  minas  de  hierro. 
HIGIA  ó  HIGEA:  es  decir  salud,  diosa  de  la 

salud ;  era  hija  ó  mujer  de  Esculapio:  se  la  represen- 
ta con  una  copa,  y  mas  frecuentemente  con  una  ser- 

piente que  quiere  beber  en  esta  copa. 
HIGIN10(S.):  Papa  desde  139  hasta  142;  con- 

denó á  Cerdon  y  á  Valentín:  se  le  celebra  el  1 1  de 
enero. 
HIGINO  (Cayo  JclioI:  nació,  según  unos,  en 

España,  y  segan  otros  en  Alejandría:  siendo  esclavo 
de  César  le  llevó  éste  a  Roma  y  le  hizo  estudiar  allí : 
llegó  á  ser  bastante  hábil  en  la  literatura,  por  lo  que 

Augusto  le  dio  la' libertad  y  le  confió  la  bíl)líoteca 
Palatina:  tenemos  de  él  varias  obras,  como  son: 

"Fábulas  mitológicas;  Poeticum  astrononiicum;  Un 
fragmento  sobre  la  castramentacion;  De  limitibus 
constituendis." 
HIGUER  (el):  cabo  en  el  Océano  Cantábri- 

co, prov.  de  Guipúzcoa,  partido  jad.  de  San  Sebas- 
tian, situado  a  los  43°  23'  y  22"  de  latitud;  forma 

el  estremo  occidental  de  la  embocadura  del  rio  Vi- 

dasoa  y  barra  del  puerto  de  Puenterrabía,  de  cuya 

ciudad  dista  ̂   legua  larga:  tiene  un  islote  que  lla- 
man Amuc,  y  un  castillo  de  San  Telmo,  llama- 

do vulgarmente  del  Higuer. 
*  HIGUERA:  mineral  de  la  municip.  de  Mo- 

relos,  part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua:  232  ha- bitantes. 
HIGUERA  (Gerónimo  Román  de  la)  :  jesuíta; 

nació  en  1538  en  Toledo:  fué  catedrático  de  filoso- 
fía en  Toledo:  era  muy  versado  en  las  lenguas  y  eu 

los  conocimientos  de  la  antigüedad:  entre  los  ma- 
nuscritos de  Higuera  se  encontraron  varias  notas 

sobre  las  faltas  crónicas  de  Juliano  Pérez  de  Tole- 

do, y  muchas  investigaciones  sobre  las  cuatro  prin- 
cipales familias  de  Tuledo;  también  se  encontró  una 

obra  titulada  "Dypticon  toletanum,  sen  tabula:  To- 
letana;  episcoparum  ejusdem  sedis:"  murió  en  1611 eu  Toledo. 

HIGUERA:  se  denomina  en  latín  "ficus,  á  fe- 
cunditate,"  porque  produce  tres  ó  cuatro  frutos  al 
año;  se  pinta  al  natural,  y  simboliza  el  candor  de 
uu  animo  fecundo  que  produce  muchos  frutos  glo- 

riosos para  beneCcio  publico. 
HIGUERA  1  batalla  de  la)  :  el  rey  D.  Juan  II 

de  Castilla,  habiendo  reunido  un  ejército  de  hasta 
SO. 000  hombres,  en  que  iba  lo  mejor  del  reino,  en- 

tró por  tierra  de  moros  en  1431 :  los  moros  de  Gra- 
nada salieron  a  recibirle  con  todo  su  poder  y  se  trabó 

la  pelea  en  29  de  junio,  siendo  los  infieles  rechaza- 
dos hasta  la  falda  del  monte  Elvira:  al  día  siguiente 

se  renovó  la  pelea  por  una  escaramuza  que  trabó  el 
maestre  de  Calatrava,  a  quien  viendo  en  aprieto  tu- 

vieron que  ir  á  socorrer  el  conde  de  Niebla,  Diego 
de  Zúñígay  D.  Alvaro  de  Luna,  cada  uno  con  su 
gente:  liizose  la  pelea  general,  y  acudió  el  rey  con 
toda  su  gente,  durando  la  sangrienta  y  desordenada 
lid,  hasta  la  noche,  en  que  los  moros  hubieron  de  re- 

tirarse con  grande  pérdida,  siendo  insignificante  la 
de  los  fieles,  de  los  que  no  murió  ninguna  persona 
de  cuenta:  llamóse  esta  batalla  de  la  Higuera  ó  de 
la  Higuerita  por  una  que  había  en  el  campo:  el  rey 
volvió  triunfante  á  Castilla,  dejando  el  cargo  de  la 
frontera  al  maestre  de  Calatrava  y  al  adelantado 
Diego  de  Rivera. 
HIGUERITA  (isla  de  la),  hoy  ISLA  CRIS- 

TINA: aldea  de  España  en  la  prov.  de  Huelva, 
part.  jud.  de  Ayamonte,  dióc.  de  Sevilla,  con  405 
vec.  y  1.819  hab.:  está  situada  entre  los  ríos  Gua- 

diana y  Odiel,  á  la  orilla  del  mar,  y  es  de  moderna 
fundación. 

HIJAR  (Betia):  villa  de  España,  cabeza  del 
part.  jud.  de  su  nombre  en  la  prov.  de  Teruel,  dióc. 
de  Zaragoza,  con  765  vec.  y  3.060  hab.:  esta  situa- 

da en  el  declive  de  una  colina  a  orillas  del  río  Mar- 
tín, es  de  antigua  fundación,  y  conserva  restos  del 

tiempo  de  les  romanos  y  es  titulo  de  ducado:  fué 
ganada  á  los  moros  esta  población  por  D.  Jaime  I 
que  la  mandó  habitar  por  católicos,  dándola  con 
titulo  de  baronía  á  su  hijo  natural  D.  Pedro  Fer- 

nandez, á  cuyos  succesores  pasó  con  el  apellido  de 
Hijar:  tiene  por  armas  escudo  azul,  y  en  él  nueve 
torres  de  plata,  que  son  las  del  linaje  de  Hijar. 

HILARIAS,  en  latín  "Hilaría;"  fiestas  que  los 
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romanos  celebraban  todos  los  años,  el  25  del  mes 
de  marzo,  es  decir,  ocho  días  antes  de  las  calendas  de 
abril,  eu  lionor  de  la  madre  de  los  dioses  ó  de  Ci- 

beles: estas  fiestas  eran  mny  alegres,  según  anuncia 
su  nombre;  porque  la  alegría  y  el  regocijo  se  espre- 

san en  latin  con  la  palabra  "hilaritas:"  se  permitía 
á  todo  el  mundo  vestirse  como  «inisiera,  y  aun  á  los 
particulares  llevar  la  toga  de  los  magistrados  y  las 
insignias  de  la  dignidad  que  tuviesen  por  convenien- 

te: durante  estas  fiestas  se  suspendían  toda  clase  de 
luto  y  de  ceremonias  lúgubres:  celebrábanse  en  pri- 

mavera, porque  en  esta  época  se  renueva  la  natura- 
leza, pues  con  el  nombre  de  la  madre  de  los  dioses 

lionrabaii  á  la  tierra  y  á  toda  la  naturaleza:  Celio 
Rliodigino  dice,  que  se  celebraba  la  fiesta  de  las  l¡i- 
larias  en  honor  del  dios  Pan;  pero  contradice  esta 
opinión  toda  la  antigüedad,  que  atestigua  estar  aque- 

lla consagrada  a  Cibeles. 
HILARIO  (S.):  doctor  de  la  Iglesia,  obispo 

de  Poitiers,  nació  en  dicha  ciudad  hacia  principios 
del  siglo  IV,  de  padres  nobles  y  paganos,  abrazó 
la  religión  cristiana  después  de  haberla  estudiado 
profundamente,  y  fué  elevado  al  episcopado  por 
sus  conciudadanos  hacia  350:  pronto  se  mostró  uno 
de  los  mas  elocuentes  defensores  del  cristianismo  y 
se  hizo  notable  en  el  concilio  de  Milán  (355),  asi 
como  en  el  de  Beziers  (356):  los  arríanos,  á  quie- 

nes combatía,  lograron  hacerle  desterrar  a  Frigia, 
pero  al  cabo  de  cuatro  años  fué  llamado  por  los  sc- 
miarrianos  para  que  asistiese  á  un  concilio  que  el 
emperador  juntó  en  Seleuciapara  derribar  el  gran- 

de de  Nicea:  los  semiarrianos  se  prometían  que  Hi- 
lario seria  útil  á  sn  partido  por  su  dulzura  y  sua- 
vidad para  destruir  a  los  arríanos  puros,  ó  aquellos 

que  defendían  abiertamente  las  doctrinas  de  Arrio; 
pero  les  salieron  frustradas  sus  esperanzas,  pues  Hi- 

lario defendió  constantemente  los  decretos  de  X¡- 
cea:  murió  S.  Hilario  en  Poitiers  en  368:  las  obras 

de  este  santo  doctor  so  componen  de  12  libros  so- 
bre la  Trinidad;  de  un  "Tratado  de  los  sínodos; 

de  un  Comentario  sobre  S.  Mateo  y  sobre  los  sal- 

mos; y  de  tres  escritos  al  emperador  Constancio:" se  han  hecho  ranchas  ediciones  de  estas  obras,  la 
mejor  es  la  de  Constant,  Paris,  1693,  en  folio:  el 
estilo  de  S.  Hilario  es  vehemente,  impetuoso;  pero 
algunas  veces  oscuro  é  hinchado:  S.  Gerónimo  le 
ha  llamado  el  Ródano  de  la  elocuencia  latina:  se 

le  celebra  el  14  de  enero:  la  Iglesia  reconoce  tam- 
bién á  otros  dos  santos  de  este  nombre,  S.  Hilario, 

obispo  de  Arles,  que  nació  á  fines  del  siglo  IV,  fué 
educado  por  S.  Honorato,  y  combatió  los  errores 
de  los  semipelügios,  y  murió  en  449:  se  le  celebra 
el  5  de  mayo. — S.  Hilario  papa  (461-467  i,  oriun- 

do de  Cerdeña:  nada  notable  ofrece  su  pontificado: 

parece  que  fué  el  primer  papa  que  privó  á  los  obis- 
pos de  la  facultad  de  elegir  sus  succesores. 

HILARIÓN  (S.):  nació  cercado  Gaza  en  Pa- 
lestina, hacia  el  año  292,  estudió  en  Alejandría, 

donde  se  convirtió  al  cristianismo  y  fué  á  buscar  a 
S.  Antonio  en  el  desierto:  cuando  volvió  á  su  pa- 

tria, repartió  sus  bienes  entre  sus  hermanos  y  los 
pobres,  se  retiró  á  una  soledad  espantosa  y  fundó 
muchos  monasterios:  fué  también  el  fundador  de  la 

vida  monástica  en  Palestina:  con  el  fin  de  separar- 

se del  concurso  de  gentes  que  por  su  celelu'idad  y 
sus  milagros  le  buscaban,  se  vio  obligado  a  dejar 
su  humilde  celda  y  recorrer  los  desiertos  de  Egip- 

to: pasó  después  a  Sicilia,  á  Dalmacia  y  á  la  isla 
de  Chipre,  donde  terminó  su  carrera  en  una  ermi- 

ta hacia  el  año  372:  se  le  celebra  el  dia  23  de  oc- tubre. 

HILAS:  favorito  de  Hércules,  célebre  por  su 
hermosura,  acompañó  al  héroe  en  su  espedlcion  de 
los  Argonautas  y  se  ahogó  sacando  agua  de  un  rio: 
los  poetas  han  fingido  que  las  ninfas  del  rio,  ena- 

moradas de  su  hermosura,  se  apoderaion  de  él  es- 
condiéndolo entre  lasaguas:  Hérculesquedó  incon- 

solable con  esta  pérdida. 
HILCHENBACH:  ciudad  de  los  estados  de 

Prusia,  provincia  de  Westfalia,  á  8  leguas  S.  de 
Arensberg  y  á  2i  leguas  N.  N.  E.  de  Siegen:  tie- 

ne fabricas  de  paños,  tabaco,  tejidos  y  objetos  de 
acero:  su  ]ioblacion  es  de  1.000  hab. 
HILDBURGHAUSEN:  caj.itnl  del  ducado 

de  Sajonia,  Hildburghansen,  a  4¿  leguas  S.  E.  de 

Mein¡ngKn,ya  12S.  O.  de  Erfurt,  situada  a  la  mar- 
gen derecha  del  Wcrra:  esta  ceñida  de  muros,  se 

divide  en  antigua  y  moderna  y  la  circuyen  dos  ar- 
rabales: contiene  dos  plazas  piiblicas,  muchas  ca- 

sas de  buena  construcción,  y  el  tínico  edificio  nota- 
ble es  el  palacio  ducal,  que  está  adornado  con  uu 

hermoso  jardín:  tiene  también  dos  templos  lutera- 
nos y  uno  calvinista;  gimnasio,  escuela  normal,  hos- 

picio para  huérfanos  y  casa  de  corrección;  posee 
fabricas  de  tejidos  bastos  de  lana;  celebraseis  mer- 

cados anuales  para  la  venta  de  ganado;  su  pobla- 
ción es  de  3.550  hab.:  antiguamente  era  la  capital 

del  ducado  deSajonia  Ilildburghausen. 
HILDBURGHAUSEN:  principado  de  Sajo- 

nia.   i  Véase  Sajonia  Hii.dbukghausen.') 
HILDEBRANDO:  rey  de  los  lombardos  en  Ita- 

lia, subió  al  trono  en  736,  y  dividió  el  poder  con 
su  tio  Luitprando,  que  murió  en  744:  habiéndose 
hecho  aborrecer  de  los  lombardos  por  su  tiranía, 
fné  destronado  en  el  mismo  año,  sustituyéndole  Ra- 
chis,  duque  de  Friul. 
HILDEBRANDO:  Papa.  (Véase  Gregorio 

Vil.) 

HILDEGARDA  (Sta.)  :  abadesa  del  monaste- 
rio del  monte  San  Ruperto,  cerca  de  Binghen  en 

el  Rhin,  nació  en  la  diócesis  de  Maguncia  el  año 
de  1100  y  falleció  en  1178:  tuvo  revelaciones,  y  es- 
crilñó  soljre  asuntos  místicos,  de  moral  y  de  teolo- 

gía, cartas  y  tratados  que  estuvieron  en  mucha  bo- 
ga: sus  obras  se  reunieron  en  Colonia  en  un  tomo 

en  4.°  el  año  1566. 
HILDEGUNDA  (Sta.):  religiosa  del  orden 

del  Cister;  nació  en  Xuitz  (dióJesis  de  Colonia) 

en  el  siglo  XIII:  después  de  haber  estado  en  Pa- 
lestina vestida  de  hombre,  volvió  á  Europa,  recor- 

rió la  Italia,  la  Alemania,  y  entró  en  la  abadía  de 
Sellonauge,  bajo  el  nombre  del  hermano  José:  su 
sexo  no  fué  descubierto  sino  hasta  el  momento  de 
su  muerte. 

HIEDEN:  ciudad  de  los  estados  de  Prusia,  pro- 
vincia de  Cleves-Berg,  á  2i  leguas  E.  S.  E.  de 
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Dusseldorf  y  á  4|  N.  de  Colonia:  tiene  fíbricas  de 
paños  é  liil.uidonas  de  algodou:  su  poblaciou  es 
de  1.100  iiab. 
HILDESIIEIM  (principado  de):  provincia  del 

reino  de  Hanovur.  tiene  por  limites  al  X.  el  gobier- 
no de  Lunebwriro,  al  E.  el  ducado  de  Brunswick, 

y  la  Sajonia  prusiana,  al  S.  el  Brunswick,  al  O.  el 
gobierno  de  Hanover:  tiene  12  leguas  de  largo  del 
S.  E.  al  N.  O.,  8|  eu  su  mayor  anchura,  y  68|  de 
superficie:  su  población  es  de  130.000  liab.:  su  ca- 

pital es  Hildeslieira:  este  principado  fué  durante 
mucho  tiempo  un  estado  eclesiástico  é  independien- 

te mandado  por  obispos:  uno  de  ellos  sostuvo  en 
1519  una  guerra  contra  los  duques  de  Brunswick  y 
de  Hanover  que  se  apoderaron  de  una  gran  parte 
de  sus  estados,  y  no  la  restituyeron  hasta  el  ailode 
1643  después  de  haber  estalilecido  el  luteranismo: 
en  1802  fué  cedido  el  territorio  de  Hlldeslieim  al 

rey  de  Prusia,  y  desde  1807  formó  parte  del  reino 
de  Westfalia;  pero  en  1815  el  congreso  de  Vieua 
lo  airean  al  reino  de  Hanover. 

HILÍüESHEIM:  ciudad  de  Hanover,  de  lacual 
forma  la  parle  mas  meridional:  comprende  el  prin- 

cipado de  Hildeslieim,  el  de  Gotinga,  el  de  Gruben- 
hagen  y  el  condado  de  Holinsteiu:  la  primera  dees- 
tas  divisiones  es  la  mas  septentrional,  y  esti  separa- 

da del  resto  de  la  ciudad  por  el  ducado  de  Brunswick, 
las  otras  tres  consideradas  en  masa,  están  situadas 
entre  este  mismo  ducado,  la  provincia  prusiana  de 
Sajonia,  y  el  Hesse  Electoral,  y  la  superlicie  es  de 
200  leguas:  esta  ciudud  esta  cubierta  en  gran  par- 

te por  las  montañas  de  Harz:  el  W^-ser  estal)lece 
su  limite  al  S.  O.;  el  Leiiie  y  el  Innerste  recorren 
el  interior  del  país,  y  el  Ocker  surca  su  parte  orien- 

tal: su  población  es  la  de  298.339  hab. 
HILDÜARA:  esposa  del  rey  godoGundemaro, 

que  subió  al  trono  español  el  año  610:  al  tratar  el 

P.  Enrique  Florez  de  esta  reina  en  sus  ''Memorias 
de  las  Católicas,"  copia  una  carta  del  conde  Bnl- 
garauo,  en  la  cual  se  dice  que  era  "esplendor  y 
adorno  de  la  patria,  gracia  de  sabiduría,  e.^jiejode 
piedad,  remedio  de  los  daños,  alivio  de  los  poljres, 
veneradora  de  la  fe  católica,  pronta  en  la  devoción, 
esceleute  en  generosidad,  agradable  en  la  vista,  her- 

mosa en  el  aspecto,  benigna  en  la  mente  y  bien  dis- 
puesta en  la  elegancia  desús  prendiis:"  en  verdad, 

que  si  este  elogio  no  era  una  adulación  cortesana 
(porque  es  de  advertir  que  el  conde  Balgarano  di- 

rigía su  carta  á  Gundeiuaro),  acaso  no  habría  te- 
nido la  España  una  reina  mucho  mas  digna  deque 

se  venerase  su  memoria:  según  el  mismo  P.  Plorez, 
no  consta  si  Hilduara  era  española  de  nacimiento 
ó  estraiijera;  pero  sí  que  disfrutó  muy  poco  de  la 
corona,  pues  falleció  antes  del  año  6Í2. 

HILDUIN:  cronista  del  siglo  IX,  abad  de  San 
Dionisio,  de  San  Medard  de  Soissons  y  de  San  Ger- 

mán de  los  Prados,  murió  en  840,  fué  capellán  de 
Luis  el  Pío  y  abandonó  la  causa  de  este  principe 
para  servir  la  de  los  usurpadores  Lotario  y  Pepi- 

no; habiendo  desertado  de  las  banderas  de  estos, 
abrazó  nuevamente  la  causa  de  Luis;  pero  no  tar- 

dó en  afiliarse  otra  vez  eu  ul  partido  de  Lotario, 
por  lo  cual  lo  castigó  el  emperador  relegándolo  a 

Tomo  IV. 

Sajonia  (830),  cuyo  destierro  se  le  levantó  á  ruegos 
é  instancias  de  Hiiicmar:  Hdduin  escribió  las  "Ac- 

tas del  martirio  de  S.  Dionisio,"  impresas  en  Sa- 
rins  (véase  este  nombre  j:  confunde  en  esta  obraá 
S.  Dionisio,  obispo  de  Paris,  con  S.  Dionisio  de 
Atenas  ó  el  Areopagita,  y  refiere  sin  critica  los 
hechos  mas  increíbles,  entre  otros,  los  milagros  de 
S.  Dionisio,  que  después  de  haber  sido  decapitado 
llevó  su  cabeza  en  sus  manos. 
HILL-RIVER:  rio  de  Nueva  Bretaña  en  la 

Xneva  Gales  meridional:  nace  al  X.  E.  del  lago 

Uinipeg,  atraviesa  los  de  Holey  y  de  Knel  y  desa- 
gua eu  la  bahía  de  Hudson,  al  pié  del  fuerte  Yorck, 

cerca  de  la  emliocadura  ilel  Necson,  después  de  un 
curso  de  unas  64  leguas  del  S.  E.  al  N.  O.:  en  una 

parte  de  su  curso  lleva  el  nombre  de  Steelriver,  to- 
ma en  seguida  el  de  Haycs-river,  y  recibe  el  Sha- 

mata  wa  por  la  margen  derecha:  su  fuente  solo  es- 
ta separada  de  la  del  Ethiamamis,  por  un  pequeño 

cerro,  y  sus  margenes,  que  en  algunos  puntos  son 
escarpadas,  no  presentan  en  otros  parajes  sino  un 
suelo  de  aluvión. 
HiLLA  ó  HELLEH:  ciudad  de  la  Turquía 

asintica,  edificada  sobre  una  parte  del  sitio  de  Ba- 
bilonia (Bagdad),  en  lannrgen  derecha  del  Eufra- 

tes, al  S.  de  Bagdad:  tiene  12.000  hab.:  es  capital 
de  un  libah;  es  ciudad  grande  y  tiene  muchos  jar- 

dines, castillo  del  gobernador,  mezquitas,  llamada 
una  de  ellas  mezquita  del  Sol,  y  bazares. 
HILLEL,  llamado  el  AXCIAXO:  doctor  ju- 

dio, nació  en  Babilonia  en  el  siglo  I  antes  de  Je- 
sucristo, formó  una  escuela  célebre,  y  sostuvo  con 

celólas  tradiciones  orales  contra  Schammai,  que 

predicaba  que  la  fe  era  debida  solamente  íi  las  Es- 
crituras; esta  disputa  hizo  mucho  ruido:  S.  Geró- 

nimo atribuye  a  Hilkl  el  origen  de  los  escribas  y 
fariseos:  Hiilel,  llamado  el  Santo,  presidente  del 
Saiihedrin  en  Jerusaiem,  30  años  antes  de  Jesu- 

cristo, es  el  autor  de  un  í-jeuiplar  manuscrito  de  la 
Biblia,  muy  estimado  de  los  judíos,  y  del  cual  no 
nos  queda  masque  copias  hechas  en  el  siglo  XII: 
vivió,  según  dicen,  120  años:  Hdlel,  llamado  el 
Principe,  biznieto  de  Ju'las,  el  Santo,  compuso  ha- 

cia 200,  un  ciclo  de  19  años  qie  estuvo  en  uso  has- 
ta el  reinado  de  Alfonso,  rey  de  Castilla:  Hiilel  in- 

trodujo entre  los  judíos  el  uso  de  contar  los  años 
desde  la  creación  del  mundo:  Orígenes  lo  consul- 

taba frecuentemente:  S.  Epifanio  refiere  que  se  con- 
virtió al  cristianismo  al  tienijio  de  su  muerte. 

HILO:  hijo  de  Hércules  y  de  Deyanira,  fué,  des- 
pués de  la  muerte  de  su  padre,  jefe  de  los  Heracli- 

das,  y  se  casó  con  lola,  que  habla  sido  manceba  de 
Hércules:  espuhsado  del  Peloponcso  por  Enristeo, 
buscó  un  refugio  entre  los  atenienses,  vino  a  la  ca- 

beza de  los  Heraclidas  a  atacar  a  Euristeo,  y  le 
mató  (hicia  1307  antes  de  Jesucristo),  pero  no  pu- 

do entrar  en  sus  estados,  y  pereció  poco  tiempo  des- 
pués en  un  combate  singular  contra  Echemus,  jefe 

de  los  tegeates. 
HILVASüM:  ciudad  de  los  Paises  Bajos,  pro- 

vincia de  Holanda,  parte  septentrional  a  4|  leguas 
S.  E.  de  Amsterdan,  y  á  li  S.  de  Xaardan:  tiene 
gran  número  de  fabricas  de  tejidos  de  lana  de  va- 
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rias  calidades,  alfombras  de  pelo  de  vnca  y  de  la- 
na: su  población  consta  de  3.400  liab. 
HIMALAYA  ó  HIMALECH,  es  decir,  en  in- 

dio "mansión  de  la  nieve,"  el  "Iraaus  j  el  Eniodus" 
de  los  antiguos:  gran  cadena  de  montafiasdel  Asia 

central,  3'  la  mas  alta  del  globo,  se  estiende  desde 
los  25°  á  los  35°  lat.  N.,  y  desde  los  72°  á  los  95° 
long.  E.,  sobre  los  límites  del  Indostan  y  Tliibet, 
desde  el  rio  Kach^ar  al  O.  hasta  las  fronteras  de 
la  China  al  E.:  la  cadena  principal  del  Hiraalaya, 
se  dirige  del  N.  O.  al  S.  E.  atravesando  la  parte 
septentrional  de  Cachemira,  del  Ghernal,  del  Ne- 

pal y  del  Butan;  tienen  en  ella  su  nacimiento  el  In- 
do, el  Ganges,  el  Brahmaputro,  el  Irrauaddy  y  sus 

numerosos  aflnentes;  entre  sus  montañas  mas  altas 
se  citan  dos  de  una  elevación  prodigiosa:  el  Dha- 

■walagiri  en  el  Nepal,  que  tiene  mas  de  30.000  pies, 
y  el  Chamalori  en  el  Brutan,  al  cual  sedan  32.000. 

HIMANTOPODAS,  en  latin  "loripedes:"  pue- 
blos de  la  Etiopía  que  habitaban  un  cantón  lleno 

de  animales  salvajes:  estos  pueblos  tenian  las  pier- 
nas tan  débiles  y  torcidas  que  se  arrastraban  mas 

bien  que  andaban,  y  por  eso  se  les  dio  el  nombre  de 
hiraantopodas:  hay  una  especie  de  ¡¡ajaros  que  tie- 

nen el  mismo  nombre,  á  causa  de  la  pequenez  de 
fus  piernas. 
HIMEN  ó  HIMENEO,  HYJÍENÍEUS:  hijo 

de  Baco  y  de  Tenus,  presidia  al  matrimonio:  se  lo 
representa  bajo  la  figura  de  un  joven  ruljio,  coro- 

nado de  rosas,  con  una  antorcha  en  la  mano,  y  en- 
vuelto en  un  velo  blanco  v  bordado  de  flores. 

HIMERA,  hoy  TERMINI:  ciudad  de  Sicilia 
en  la  costa  septentrional,  al  S.  O.  de  Cephalíedis; 
era  una  colonia  de  Zanela  fundada  en  el  año  639 
antes  de  Jesucristo;  en  480  fueron  allí  atacados  los 

cartagineses  por  Gelon;  pero  la  tomaron  y  destru- 
yeron en  399:  habia  en  Sicilia  dos  rio?  del  mismo 

nombre,  uno  llamado  el  Fiume  Grande  ó  Fuime  di 
Termini,  que  corría  al  N.  y  regaba  a  Hiniera;  el 
otro  Fuime  Salso,  que  corría  al  S.  y  dividía  la  cos- 

ta meridional  en  dos  partes  iguales,  antes  de  des- 
aguar en  el  Mediterráneo  en  Fenicia. 

HIMERIO:  gramático  y  sofista  griego;  nació 
en  Prusias,  en  Bitinia,  y  fué  profesor  de  retórica 
en  Atenas  en  tiempo  de  Juliano:  se  manifestó  ene- 

migo encarnizado  de  los  cristianos:  las  obras  que  se 

conservan  suyas  son:  "Declamaciones,"  Gotinga, 
1790,  en  8.°,  greco-latina:  en  esta  misma  obra  hay 
un  "Panegírico  de  Juliano,"  publicado  por  Wons- 
dorf. 
HIMETEO ;  sobrenombre  de  Júpiter,  que  le  fué 

dado  del  templo  que  tenia  en  Ática,  sobre  el  mon- 
te Hiraeto,  á  4  leguas  de  Atenas:  este  monte  es 

célebre  entre  los  poetas  por  la  escelente  miel  que 

producía :  estaba  culiierto  de  flores  y  de  yerbas  odo- 
ríficas, lo  cual  atraía  á  este  sitio  aljejas. 

HIMETO,  HYMETTUS,  hoy  TRELO-YOU- 
NO,  ó  DELY-DAGH:  montaña  de  Ática,  al  S. 
y  cerca  de  Atenas,  célebre  por  su  miel  esquisita  y 
por  sus  canteras  de  mármol. 
HIMILCB,  y  según  otros,  HIMILEA;  espa- 

líola,  mujer  del  célebre  general  cartaginés,  Aníbal: 

habitaba  en  la  ciudad  de  Castulon  'hoy  despobla- 

do de  jDastulo,  provincia  de  Jaén},  y  descendía  de 
la  ilustre  familia  de  sus  primeros  fundadores;  razón 
por  la  cual,  lo  mismo  ella  que  sus  parientes,  tenían 
grande  influencia  entre  los  habitantes  de  aquella 
población  y  de  sn  comarca:  cuando  Aníbal  tomó 
el  mando  de  los  cartagineses  que  ocupaban  la  Es- 

paña, quiso  granjearse  el  afecto  de  los  españoles, 
lo  cual  logró  en  gran  parte,  casándose  con  Himil- 
ce  y  atrayendo  á  su  partido  á  la  multitud  de  guer- 

reros y  podero.sos  en  quienes  tanto  influía  aquella; 

pues  según  leemos  en  la  "Crónica  general  de  Es- 
paña," la  reverenciabhn  y  obedecían  como  cabeza 

y  señora  de  aquella  región:  las  bodas  se  celebra- 
ron en  Cartagena  el  año  218  antes  de  Jesucristo: 

poco  después  Aníbal  conquistó  varías  ciudades  y 
tierras,  hasta  que  llegó  a  poner  sitio  formal  á  Sa- 
gunto:  entonces  fué  cuando  Himilce,  que  vivía  cer- 

ca del  campamento,  dio  á  luz  un  hijo  á  quien  puso 
por  nombre  Aspar,  y  cuyo  nacimiento  llenó  de  re- 

gocijo á  Aníbal  y  su  ejército:  cuando  mas  adelan- 
te el  general  africano  pasó  á  Italia,  se  decretó  por 

los  senadores  de  Cartago  la  renovación  de  los  an- 
tiguos sacrificios  al  dios  Saturno,  que  consistían  en 

sortear  una  multitud  de  niños,  degollarlos,  y  que- 
marlos en  sus  altares:  tocó  la  mala  suerte  de  ser 

sacrificado  el  niño  Aspar;  pero  Himilce  defendió 
la  vida  de  su  hijo  con  la  elocuencia  de  una  madre 
y  con  la  energía  de  una  española,  en  tales  térmi- 

nos, que  hubo  de  suspenderse  la  ejecución  y  enviar 
embajadores  á  Aníbal,  consultándole  aquel  arduo 
asunto:  lo  era,  en  verdad,  porque  ya  habían  sido 
sacrificados  los  hijos  de  muchos  cartagineses  princi- 

pales, y  podía  traer  un  conflicto  el  libertar  de  la 
muerte  al  de  Himilce:  Aníbal,  sin  embargo,  con- 

testó á  los  enviados,  que  si  la  sangre  ya  vertida  no 
bastaba  para  tener  propicia  a  la  divinidad,  juraba 
verter  la  de  los  romanos  tan  copiosamente,  que  ha- 

bia de  quedar  Saturno  completamente  satisfecho: 
cumplió  en  efecto  su  promesa,  porque  poco  después 
ganó  á  los  romanos  una  gran  batalla  junto  al  lago 
Trasimeno,  en  la  cual  murió  Flaminío  con  15.000 
de  los  suyos:  asi  libertó  de  la  muerte  á  su  hijo  sin 
menoscabar  por  eso  la  celebridad  qne  adquirió  Hi- 

milce por  la  valentía  con  que  le  defendiera  contra 
el  poder  del  senado  cartaginés;  pero  no  gozó  mu- 

cho tiempo  de  las  caricias  de  Aspar,  pues  ambos 
fueron  victimas  de  una  epidemia  que  invadió  la  Bé- 
lica. 
HIMILCON:  general  cartaginés,  sometió  á  la 

mayor  parte  de  la  Sicilia ;  pero  no  pudo  tomar  á 
Siracusa,  defendida  heroicamente  por  Dionisio  el 
Tirano:  desesperado  por  este  descalabro,  se  dio  la 
muerte,  398  antes  de  Jesucristo. 
HIMILCON:  navegante  cartaginés,  que  se  cree 

fué  contemporáneo  de  Hannon;  hizo  el  primer  vía- 
je  al  Océano  septentrional,  y  es¡)loró  las  islas  Bri- 

tánicas V  Casfiterídas  (Sorliniras'). 
HIMILCON,  apellidado  PHAMCEUS:  gene- 

ral de  la  caballería  cartaginesa,  de  la  facción  Bar- 
cina, defendió  con  valor  las  cercanías  de  Cartago, 

sitiada  por  los  romanos;  pero  de  resultas  de  una 
entrevista  secreta  con  Escipion,  se  pasó  al  enemi- 

go con  2.000  caballos,  contribuyendo  con  su  defec- 
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cion  á  la  pérdida  de  Cartago,  141  autes  de  Jesu- 
cristo. 

HIMNO:  esta  palabra,  derivada  de  otra  grie- 
ga, significa  propiamente  cántico  en  honor  de  la  di- 

vinidad: entre  los  antiguos  significaba  un  poema  en 
alabanza  de  los  diosos  ó  de  los  héroes:  habla  diver- 

sas especies  de  himnos  que  pueden  reducirse  á  him- 
nos religiosos,  que  estaban  en  uso  solo  en  las  ini- 

ciaciones; de  esta  clase  eran  los  compuestos  por 
Orfeo;  himnos  poéticos  ó  populares  que  hacian  par- 

te del  culto  público  y  se  cantaban  en  los  sacrificios 
y  demás  ceremonias  religiosas;  y  finalmente,  him- 

nos filosóficos  que  se  cantaban  en  ciertos  convites, 
en  los  (|ue  los  filósofos  tributaban  homenaje  secreto 
á  la  divinidad:  los  himnos  soliau  cantarse  a  coros 

acompañados  de  danzas  de  jóvenes  de  ambos  sexos, 
de  familias  distinguidas,  que  se  llamaban  Ilimno- 
des:  a  la  segunda  clase  puede  reducirse  el  himno  de 
Castor,  cauto  guerrero  de  los  hicedemonios,  á  cu- 

ya cadencia  marchaban  al  combate;  la  marsellesa 
célebre  en  tiempo  de  la  revolución  francesa,  y  el 
himno  de  Riego,  producto  de  la  española:  los  in- 

dios tienen  sns  himnos  que  refieren  algunas  histo- 
rias de  sus  dioses  ó  genios,  y  contienen  ordinaria- 

mente alguna  instrucción  moral :  todas  las  mañanas 
al  despuntar  la  aurora,  los  brahmanes  están  obli- 

gados a  cantar  uno  de  estos  himnos,  que  versa  so- 
bre una  aventura  acontecida  á  un  genio,  y  tiene 

por  objeto  hacer  ver  que  el  orgullo  es  origen  de  mu- 
chos males:  los  brahmanes  aseguran  que  Vichnou 

ha  prometido  entera  remisión  de  sus  pecados  a  los 
que  reciten  esta  historia. 
HINCKLEI:  ciudad  de  Inglaterra  (Leicester), 

al  S.  O.  de  Leicester:  tiene  1.180  hab.:  su  indus- 
tria consiste  en  tejidos  de  algodón  y  lana  y  fabri- 
cas de  cerveza  muy  afamada:  en  sus  inmediaciones 

se  ven  los  restos  de  una  via  romana  conocida  hoy 
con  el  nombre  de  Wading-Street. 
HIXCMAR:  arzobispo  de  Reims,  nació  hacia 

806,  de  una  de  las  familias  mas  considerables  de  las 
Gallas,  habla  sido  educado  en  el  monasterio  de  San 

Dionisio,  de  que  mas  adelante  fué  religioso:  llama- 
do a  la  corte  por  Luis  el  Pió,  obtuvo  toda  su  cou- 

fianza,  asi  como  la  de  su  lujo  Carlos  el  Calvo,  á 
quien  debió  el  arzobispado  de  Reims  en  845:  en 
las  disputas  que  tuvo  Carlos  con  el  papa  Adriano 
II,  Hincmar  se  declaró  en  favor  del  rey,  siendo  así 
uno  de  los  primeros  defensores  de  las  libertades  ga- 

licanas, con  cuyo  motivo  sostuvo  acaloradas  con- 
testaciones con  su  sobrino  Hincmar,  obispo  de  Laou 

que  defendía  al  Pupa:  atacó  tainl)ien  tenazmente 
la  peligrosa  doctrina  de  la  predestinación  que  pre- 

dicaba Gotescalc:  murió  cu  882  cu  Bpernay,  hu- 
yendo de  los  normandos  que  hablan  invadido  su 

diócesis:  el  P.  Sirmond  ha  publicado  sns  obras,  Pa- 
rís, 11)45,  2  volúmenes  en  folio,  entre  las  cuales  es 

notable  un  "Tratado  de  la  predestinación,"  donde 
sostiene  contra  Gotescalc  los  derechos  de  la  liber- 

tad, y  un  escrito  "Sobre  el  divorcio  del  rey  Lota- 
rio  con  la  reina  Thietberga." — Hincmar,  obispo  de 
Laon,  .soljrino  del  precedente,  tomó  partido  por  el 
Papa  contra  Carlos  el  Calvo  y  contra  su  propio 
tio;  fué  citado  ante  los  concilios  de  Verberie,  869, 

y  de  Attigny,  SlO,  y  después  anle  el  de  Doury,  en 
el  que,  á  pesar  del  apoyo  del  Papa,  fué  condenado 
y  depuesto  (871):  su  tio,  de  quien  era  sufragáneo, 
mandó  encerrarlo  en  una  prisión,  y  aun  se  dice,  pe- 

ro sin  pruebas  suficientes,  que  mandó  sacarle  los 
ojos:  sin  embargo,  en  878  fué  rehabilitado,  y  mu- 

rió al  poco  tiempo  de  haber  sido  repuesto. 
HIÑDELAND:  ciudad  de  Baviera,  círculo  del 

Danubio  superior  y  jurisdicción  á  li  leguas  E.  de 
Sonthofen,  y  á  4i  S  de  Kempten:  tiene  un  puerto 
real,  y  depende  de  ana  parroquia  que  contiene  2.000 
habitantes. 
HINDOEN:  isla  la  mas  considerable  de  las  de 

LoflFoden,  en  el  Océano  glacial  ártico,  en  la  costa 
N.  O.  de  Noruega,  diócesis  de  Nordland,  entre  los 

68°  25'  y  los  69°  lat.  N.,  y  entre  los  1 8°  V  y  los  19° 
52'  long.  E.:  está  separada  del  continente  por  un 
estrecho  canal,  y  tiene  al  O.  las  islas  de  Ost-Vaa- 
gen,  Hassett  y  Laugreu,  y  al  X.  la  de  Andoen:  es- 

ta isla  esta  dividida  en  dos  partes  casi  enteramente 
distintas,  por  nn  brazo  de  mar  que  penetra  por  la 
banda  del  N.  llamado  el  Gullesfiord:  la  parte  oc- 

cidental pertenece  al  partido  de  Nordland,  y  la 
oriental  al  de  Fuimark:  tiene  unas  144  leguas  de 
largo  del  N.  E.  al  S.  O.  y  8  de  ancho. 
HIXDONE:  ciudad  de  la  India  inglesa  (Cal- 

cuta), al  S.  O.  de  Agrá;  en  otro  tiempo  importan- 
te, mas  hoy  en  el  mayor  estado  de  decadencia  des- 
de el  saqueo  de  los  raaratas. 
HIXDU-KHUCH,  o  HIXDU-HOH,  es  de- 
cir, CAUCASO  IXDÍAXO,  PAROPAMISUS 

ó  CAUCASUS:  cordillera  del  Asia  que  se  estieu- 
de  al  S.  del  Turkestan  chino  y  del  Badakhean,  y 
al  X.  del  Afghanistau,  desde  la  margen  derecha 

del  Sind,  hacia  los  79"  long.  E.,  hasta  las  frontera.s 
de  la  Persia,  hacia  los  65°  long.  E.:  su  división  ge- 

neral es  del  E,  al  O.,  y  á  pesar  de  algunas  sinuosi- 
dades bastante  marcadas  que  presenta  su  cuesta,  se 

halla  enteramente  comprendida  entre  los  31°  y  36' 
lat.  X'^.:  los  cursos  del  Kcemeh  y  del  Dcrulia  ó  De- 
haz,  que  cortan  esta  cordillera  de  un  modo  muy  no- 

table, la  dividen  en  tres  partes  distintas,  la  una  al 
E.,  la  otra  al  centro  y  la  tercera  al  O.;  la  esten- 
siou  de  cada  una  de  ellas  es  de  unas  80  leguas:  la 
primera  que  esta  comprendida  entre  el  Sind  y  el  Ka- 
meh,  afluente  de  este  rio,  corre  casi  constantemen- 

te del  E.  al  O.,  pues  no  toma  la  del  X.  al  S.,  sino 
en  su  estremidad  occidental,  desde  la  fuente  del  Pad- 
jeora  hasta  la  margen  izquierda  del  Kameh:  parte 
de  esta  cordillera  se  halla  eu  el  Turkestan  chino,  y 
purte  en  el  limite  de  esta  comarca  y  del  Afghanis- 
tan:  su  cundiré  mus  elevada  es  la  conocida  con  el 

nombre  de  Yutukan-Monkony,  de  la  cual  bajan  el 
Sandyen,  el  Al)ba-sin  y  el  Chycha,  lodos  los  cua- 

les, a  pesar  de  la  diversidad  de  sus  direcciones,  per- 
tenecen a  la  cuenca  del  Sind. — El  Hindu-Khuch 

es  después  del  Himalaya,  la  cordillera  mas  elevada 
del  Asia;  el  teniente  Macartney  midió,  aunque  in- 
perfectamente,  una  de  las  principales  cumbres,  que 
según  su  calculo,  está  á  23.800  pies  sobre  el  nivel 
del  iiiiir. 
HIXESTROSA  (D.  Juan  de):  célebre  pintor 

y  escultor  español :  vivía  en  Sevilla  por  los  unos 
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1730,  en  donde  gozaba  de  gran  reputación  en  ha- 
cer animales  de  madera,  barro  y  pasta,  que  después 

los  piulaba  cüu  suma  perfección :  era  tal  su  habili- 
dad en  este  géuero  de  trabajo,  que  rauchas  veces  se 

coufuiideu  sus  obras  con  el  natural:  por  desgracia 
se  conservan  entre  nosotros  pocas  de  ellas,  pues  la 
mayor  parte  han  sido  esportadas  al  estranjero:  a 
pesar  de  ser  tan  esceleute  artista,  murió  pobre  en 
aquella  ciudad  hacia  el  año  de  1765. 
HINIESTA:  cruz  de  distinción  concedida  cuan- 
do la  de  Clieste,  y  en  todo  de  la  misma  forma  y 

reverso;  pero  esmaltada  de  rujo  y  en  su  centro  la 

leyenda:  "Hiniesta,  6  de  diciembre  de  1S3S:"  cin- 
ta como  la  de  Clieste,  pero  mas  anchas  las  listas 

verdes  que  la  blanca  que  queda  al  centro. 
HINOJO:  esta  planta  medicinal,  contraveneno 

y  antidoto  para  la  vista,  simboliza  en  heráldica  la 
prevención  del  prudente  caballero  en  descubrir  an- 

ticipadamente los  peligros,  a  fin  de  precaverse  y  es- 
perarlos con  tranquilidad  de  animo,  cuando  no  pue- 

dan evitarse,  y  también  es  emldema  de  renovados 
espíritus  en  los  primeros  ardimientos  para  nuevos 
empefios  de  valor:  se  pinta  ya  toda  la  planta,  ya 
una  rama  6  mas  de  ella. 

HINZUAN:  una  de  las  islas  Comores.  (Véase 
Anjl'an-.  ) 
HIPALCIMO:  hijo  de  Pelops  y  de  Hipodamia, 

hija  de  Enomao;  fué  uno  de  los  Argonautas  según 
Higinio:  A[)olodoro  coloca  en  el  número  de  los  Ar- 

gonautas a  un  hijo  de  Hijialcimo,  que  se  llamó  Pe- 
neleo;  Diódoro  de  Sicilia  dice  que  Hipalcimo  era 
hijo  de  I  tono,  y  éste  de  Bastns. 

HI PARCO:  es  el  nombre  de  un  astrónomo  de 

Jy^icea,  contemporáneo  y  antagonista  de  Platón, 
de  quien  Plinio  hace  un  gran  elogio;  2.°  de  un  poeta 
cómico,  de  quien  hal)la  Suidas;  3.°  de  un  hijo  de  Pi- 
sistrato,  tirano  de  Atenas,  que  conspiró  contra  su 
padre,  y  que  se  entregó  después  al  estudio  de  las 
bellas  letras. 

HIPARQUIA:  mujer  griega;  nació  en  Maronea 
(Tracia);  se  casó  con  el  filósofo  cínico.  Grates,  a 
pesar  de  su  fealdad,  y  entró  en  la  secta  de  los  cí- 

nicos: se  le  atrilniyen  algunos  escritos. 
HIPASO  (Hipp.isus):  nombre  de  uno  de  los  cen- 

tauros que  perecieron  en  el  combate  que  dieron  a 

los  lapitas;  2.°,  de  uno  de  los  Argonautas,  padre 
de  Actor  é  hijo  de  Eurites;  S.",  de  un  filósofo  nacido 
en  Metapouto,  ciudad  de  Lucania,  en  Italia,  uno  de 
los  discípulos  de  Pitagoras,  y  que  pretendía  que  to- 

das las  cosas  tenian  su  origen  en  el  fuego;  i.°,  de 
uno  de  los  hijos  naturales  de  Priamo,  rey  de  Troya; 

5.°,  de  un  hijo  de  Cey.\  ó  Ceix,  rey  de  Trachiua,  y 
de  Alcioue,  hija  de  Eolo:  este  último,  Hipaso,  pe- 

reció peleando  bajo  las  banderas  de  Hércules,  que 
mandó  darle  los  honores  de  la  sepultura,  en  premio 
de  los  servicios  que  le  había  prestado. 
HIPATIA,  HYPATIA:  hija  de  Tlieon,  mate- 

mático de  Alejandría;  nació  liacia  370  de  Jesucris- 
to; llegó  a  hacer  tales  progresos  en  aquella  ciencia 

y  en  la  filosofía,  que  los  magistrados  de  Alejandría 
la  invitaron  á  presentarse  en  e.xamen  público:  ob- 

tuvo los  mas  brillantes  triunfos,  y  gozó  de  gran  fa- 
vor con  Oiestes,  gobernador  de  la  ciudad;  pero  era 

pagana  y  enemiga  de  los  cristianos:  los  fanáticos, 
esciladospor  S.  Cirilo,  se  apoderaron  de  su  perso- 

na, la  asesinaron  y  arrastraron  por  las  calles  sus 
miembros  despedazados,  el  año  415  antes  de  Jesu- 

cristo: los  escritos  de  Hipatia  perecieron  en  el  in- 
cendio de  la  biblioteca  de  Alejandría:  es  conocida 

con  el  sobrenombre  de  la  Filósofa. 
HIPENOR:  uno  de  los  troyanos  que  perecieron 

á  manos  de  Diomedes,  hijo  de  Tideo,  durante  el  si- tio de  Troya. 

HIPEO:  uno  de  los  hijos  naturales  de  Hercúlea 
que  tuvo  de  una  de  las  50  hijas  de  Tespio  ó  Testio, 
rey  de  Pleuron  en  la  Etolia:  esta  hija  se  llamaba 
Piocris,  y  era  la  mayor  de  sus  hermanas. 
HIPERBÓREAS,  es  decir,  MAS  ALLÁ  DEL 

BÓREAS:  nombre  dado  por  los  griegos  a  los  pue- 
blos y  á  los  paises  del  Norte:  casi  todos  los  poetas 

y  todos  los  historiadores  de  la  antigüedad  hacen 
mención  de  estos  pueblos,  pero  sin  estar  de  acuerdo 
sobre  el  lugar  que  ocupaban  ni  sobre  sns  costumbres, 
de  las  cuales  cada  uno  habla  á  su  antojo. 

HIPERION :  hijo  de  Urano  y  hermano  de  Nep- 
tuno;  se  casó  con  Tbya,  y  fué  padre  del  sol,  de  la 
luna  y  de  la  aurora:  se  le  confunde  muchas  Teces 
con  Helios  ó  el  sol.  (Véase  Tit.^nes.; 
HIPERMNESTRA  :  una  de  las  cincuenta  hijas 

de  Danao,  que  salvó  a  su  esposo  Linceo,  a  pesar  de 
la  orden  de  su  padre,  que  habia  mandado  a  todas 
sus  hijas  matar  a  sus  maridos  (hijos  de  Egipto)  la 

primera  noche  de  sus  bodas:  Danao  citó  a  Hiperm- 
iiestra  a  juicio  para  castigarla  por  su  desobediencia; 
pero  el  puelilo  la  declaró  inocente. 
HIPEROCUS:  era  el  nombre  del  padre  de  Oína- 

mao,  rey  de  Pi.sa,  en  Elida,  según  Tzetzes;  y  el  nom- 
bre del  padre  de  Euripilo,  abuelo  de  Feres,  según 

el  historiador  AcliKiis. 

HIPIA,  en  latín  Hippia:  sobrenombre  de  Mi- 
nerva, que  quiere  decir  ecuestre,  porque  los  griegos 

la  representaban  á  caballo:  esta  Miuerva  era  la  que 

pa.saba  por  hija  de  Neptuno:  Pausanias  habla  tam- 
bién de  una  Juno  Hipía  ó  Ecuestre. 

HIPIAS:  hijo  de  Pisístrato,  succedíó  á  su  padre 
en  el  gobierno  de  Atenas  con  su  hermano  Híparco: 
habiendo  sido  éste  asesinado  en  514  por  Harmodio 
y  Aristogiton,  Hipias,  con  el  objeto  de  vengar  su 
muerte,  cometió  todo  género  de  crueldades,  hacién- 

dose de  tal  manera  odioso,  que  los  atenienses  le  des- 
tronaron el  año  de  509  antes  de  Jesucristo:  retiróse 

a  losdomiiiiosdelrey  de  Persia,  Darío,  y  le  obligó  á 
que  declarase  la  guerra  a  los  que  le  derribaron ;  pero 
murió  en  las  filas  de  los  persas  en  Maratón,  490  an- 

tes de  Jesucristo. 

HIPIAS:  sofista  de  Elis;  floreció  en  Atenas,  en 
la  misma  época  que  Protagoras,  hacia  el  año  436 
antes  de  Jesucristo:  se  jactaba  de  saberlo  todo;  Pla- 

tón le  ]iuso  en  ridiculo  en  sus  Diálogos. 
HIPIO:  sobrenombre  de  Neptuno,  á  quien  se 

atribuía  el  arte  de  domar  los  caballos:  tenía  su  tem- 
plo con  este  nombre  cerca  de  Mantinea,  ciudad  del 

Pelopouesoen  la  Arcadia,  en  los  confines  de  la  Laco- 
nía:  este  templo  antiquísimo  habia  sido  erigido  jjor 

Agaraedes  y  Trofronio,  quienes  para  impedir  la  en- 
trada eu  él,  pusieron  solamente  delante  de  la  facha- 
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da  una  faja  de  lana,  atada  por  sns  estremos  á  dos 
estacas  clavadas  eu  el  suelo, — Hipio  es  también  uno 
de  los  nomlires  del  dios  Marte. — No  creemos  ocioso 
advertir,  para  iustruccion  de  los  pintores,  que  Juno 
y  Minerva,  Jveptuno  y  Marte,  son  las  únicas  divi- 

nidades que  los  antiguos  han  representado  a  ca- ballo. 
HIPOCAMPOS:  caballos  marinos  de  dos  pies, 

y  cuyo  cnerpo  termina  en  cola  de  pescado,  que  los 
poetas  dan  a  Neptnnoy  a  rauclias  divinidades  de  la 
mar:  estos  animales  son  fabulosos;  pero  Dioscóri- 
des,  Plinio  y  otros  autores  dan  el  nonilire  de  hipo- 

campo ó  de  caljiíllo  marino  a  un  animal  aeuntico, 
que  tiene  verdaderamente  la  misma  forma  que  los 
hipocampos  de  la  fábula;  pero  que  no  tiene  mas  que 
tres  ó  cuatro  pulg'adas  de  longitud. 
HIPOCENTAÜROS:  solirenombre  que  se  da- 
ba a  los  centauros,  pueblos  de  Tesalia,  que  fueron 

los  primeros  que  establecieron  el  uso  de  montar  a 
caballo  para  guardar  el  ganado  vacuno:  Hipocen- 
tauro  es  un  nombre  formado  de  tres  palabras  grie- 

gas que  corresponden  a  las  de  "eqmis,"  caballo,  de 
"stimulare,"  picar,  y  de  "taurus,"  toro;  por{|ue  los 
centauros  picaban  a  los  toros  para  hacerlos  correr. 
(Véase  Ce.vtaüros. ) 
HIPOCOON:  hijo  de  (Ebalus  y  de  la  náyade 

Batea,  era  hermano  de  Tiudaro  y  de  Icario,  padre 
de  Penélope,  mujer  de  Ulises:  derribó  del  trojio  de 
Esparta  a  estos  dos  hermanos,  los  cuales  se  retira- 

ron a  la  corte  de  Testis  ó  Tespio,  que  dio  su  hija 
Leda  á  Tindaro:  éste  suljió  al  trono  de  Esparta, 
después  de  la  muerte  de  Hipocoon,  que  pereció  a 
manos  de  Hércules. — Según  Higinio,  H¡i)Ocoon  se 
hallo  eTi  la  caza  del  jabalí  de  Calidonia  y  en  los  jue- 

gos celebrados  por  orden  de  Eneas. 
HIPÓCRATES:  el  padre  de  la  medicina;  nació 

el  aflo  de  460,  antes  do  Jesucristo,  en  ia  isla  de  Cos, 
de  la  familia  de  los  A.sclepiades;  dedicóse  al  arte  de 
curar,  y  viajó  con  el  fiu  de  instruirse  por  toda  la 
Grecia  y  por  muchas  provincias  del  Asia,  residiendo 
tan  pronto  en  Cos,  como  en  Tesalia  ó  en  Tracia,  así 
como  igualmente  en  Pella,  en  la  corte  de  Perdic- 
cas,  rey  de  Macedonia,  y  en  Ateiuis,  ensefiando  y 
practicando  la  medicina:  floreció  particularmente 
en  tiempos  de  la  guerra  del  Peloponeso,  y  se  refie- 

ren de  él  muchas  anécdotas,  que  la  crítica  moderna 
ha  puesto  en  duda;  se  cuenta  que  ])ara  contener  los 
estragos  de  la  peste  en  Atenas,  adoptó  Hipócrates 
el  método  de  encender  grandes  hogueras  en  todas 
partes  y  quemar  sustancias  aromáticas,  y  que  los 
atenienses,  agradecidos  á  los  grandes  y  benéficos 
servicios  que  prestaba,  le  hicieron  muchos  agasajos 
y  presentes,  entre  los  cuales  so  cuenta  una  magní- 

fica corona  de  oro:  también  aseguran  que  recluizó 
jas  proposiciones  de  Artagerjes  Largamano,  rey  de 
Persia,  que  qniso  á  fuerza  de  oro  sacarle  de  Grecia: 
murió  en  Larisa,  en  edad  muy  avanza,  a  los  80  afios 
según  unos,  y  a  los  100  según  otros:  tanto  por  sus 
bueims  costumbres,  cuanto  por  sus  conocimientos 
en  la  medicina,  mereció  el  nombre  de  "Divino  an- 

ciano:" antes  de  Hipócrates  se  reduela  la  medici- 
na á  rústicas  juglarías  y  á  prácticas  sepersticio- 

sas,  cuyo  monopolio  ejercían  los  sacerdotes. — Fué 

el  primero  que  divulgó  generosamente  los  mé- 
todos curativos  que  hasta  entonces  nadie  sabia; 

creó  ademas  el  arte  de  la  observación,  y  despre- 
ció las  hipótesis  a  que  se  entregaban  los  médicos 

de  su  tiempo;  consignó  en  sus  escritos  el  fruto  de 
sus  observaciones,  y  lo  hizo  con  tan  buena  fe,  que 

no  disimuló  ni  aun  los  defectos  en  que  involunta- 
riamente habla  incurrido:  trató  con  especialidad 

de  los  sintonías  de  las  enfermedades,  ¡irescribió  los 

remedios  mas  sencillos,  quiso  que  el  médico  no  hi- 
ciese mas  que  imitar  y  seguir  la  marcha  de  la  na- 

turaleza, fué  el  primero  que  reconoció  la  importan- 
cia del  sistema  dietético,  y  unió  el  ejercicio  de  la 

cirugía  al  de  la  medicina;  por  lo  demás,  conocía 

muy  poco  la  anatomía:  con  el  nombre  de  Hipócra- 
tes se  conserva  gran  número  de  obras  escritas  eu 

dialecto  jónico;  pero  se  duda  que  todas  ellas  per- 
tenezcan al  mismo  autor,  y  aun  se  presume  que  al- 

gunas de  elhis  son  debidas  a  la  pluma  de  otros  mé- 
dicos de  la  misma  familia,  que  tuvieron  el  mismo 

nombre:  los  principales  de  estos  escritos  son  los  tra- 
tados de  la  "Naturaleza  del  hombre,  donde  se  ha- 

lla la  célebre  teoría  de  los  cuatro  humores  (san- 
gre, flema,  bilis,  atravilis);  De  las  fracturas,  de  los 

aires,  de  las  aguas  y  de  los  lugares;"  estos  escritos, 
unidos  a  los  de  las  "Epidemias,"  ofrecen  precio- 

sos materiales  para  la  higiene  y  la  profiláctica;  los 

"Pronósticos,"  y  sobre  todo  los  "Aforismos,"  su 
obra  maestra:  se  han  hecho  multitud  de  ediciones, 
ya  de  algunos  de  sus  tratados  aisladamente,  ya  de 
las  distintas  obras  de  Hipócrates;  las  principales 
ediciones  y  las  mas  completas  son  las  de  Venecia, 
1.526,  en  folio,  escritas  en  griego;  las  de  Ginebra, 
1657,  con  traducción  latina,  2  vol.  en  folio,  publi- 

cados por  Foes;  las  de  Paris,  1030-79,  con  tra- 
ducción latina  de  Cornarius,  13  vol.  en  folio:  las 

obras  de  Hipócrates  han  sido  traducidas  al  francés 

por  A.  Dacier;  Paris,  1697,  2  vol.  en  12.°  Gardeil, 
Tolosa,  ISOl,  4  vol.  en  8.°;  Mercy,  Paris,  1808-24, 
10  vol.  en  12,°  Mr.  Littré,  miembro  del  Instituto, 
( 1839-45 j,  hizo  otra  traducción  de  Hipócrates, 
aconqiañada  de  notas  y  comentarios. 

HIPOGRATES  II:  contemporáneo  de  Temís- 
tocles  y  de  Milciades,  y  al  cual  se  atribuye  el  tra- 

tado de  las  articulaciones,  el  de  las  fracturas,  y  una 
parte  de  las  prenociones  coacas. 
HIPÓCRATES  III:  nieto  del  precedente;  com- 

pu.so  mnchas  obras,  algunas  de  ellas  tratan  de  las 
enfermedades,  y  otras  de  la  segunda  parte  del  li- 

bro de  la  naturaleza  humana. 

HIPÓCRATES  IV:  uno  de  los  médicos  de  Ale- 
jandro, curó  á  Rojana,  viuda  de  este  príncipe,  y 

afladió  á  las  "Epidemias"  de  Hijiócrates  el  5.°  li- bro de  esta  obra. 

HIPÓCRATES  DE  QUIO:  célebre  geómetra 
que  vivia  en  el  siglo  V  antes  de  Jesucristo,  espe- 

cialmente conocido  por  el  descubrimiento  de  la  cua- 
dratura de  la  lúnula  que  lleva  .«n  nombre:  fué  tam- 

bién el  primero  que  demostró  que  el  problema  de 
la  duplicación  del  cubo  dependía  de  la  invención 
de  dos  medianas  proporciones  entre  dos  lineas  ti- 

radas: Montucla  lia  analizado  los  descubrimientos 
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de  este  geómetra  en  su  "Historia  de  las  matemá- 
ticas" (tomo  I,  pág.  153,  y  las  que  sifiuen.) 

HIPOCRENE,  es  derir,  FUENTE  DEL  CA- 
BALLO: fuente  de  Beocia,  salia  del  monte  Heli- 

cón y  estaba  consagrada  á  las  Musas  y  á  Apolo: 
sus  aguas  tcniau  la  virtud  de  dar  la  inspiración  poé- 

tica: el  caballo  alado  Pegaso  la  hizo  brotar  de  una 
patada  que  dio  en  la  roca. 
HIPODAMIA:  hija  de  GEnomao,  rey  de  Pisa 

en  Elida:  su  padre  no  queria  casarla  sino  con  el 
que  le  venciera  en  la  carrera  de  los  carros,  y  daba 
la  muerte  á  todos  los  que  eran  vencidos,  Pelops  lo- 

gró aventajarle  por  medio  de  la  astucia  y  se  caso 
con  Hipodamia  de  quien  tuvo  a  Atreo  y  á  Thies- 
te. — Hubo  otra  Hipodamia,  mujer  de  Pirithoo  é 
hija  de  Adraste:  trabóse  en  sus  bodas  una  pelea  cé- 

lebre entro  los  lapitas  y  los  centauros. — También 
tuvo  este  nombre  una  hija  de  Brisees,  querida  de 
Aquiles,  y  otras  muchas  mujeres  de  la  antigüedad, 
entre  ellas  una  hija  de  Anquises  que  casó  con  un 
troyano  llamado  Alcathoó. 

HIPOGRIFO,  de  "hippos"  caballo,  y  "gruys" 
grifo:  el  Pegaso  de  la  edad  media,  es  una  creación 

del  poeta  italiano  Bogardo,  que  fué  el  ]U-imero  que 
inventó  esta  cabalgadura  para  hacer  viajar  á  sus 
héroes  fabulosos:  el  Ariosto  lo  empleó  después  de  él. 
HIPÓLITA:  reina  de  las  amazonas,  conocida 

también  bajo  el  nombre  de  Antiope,  era  hija  de 
Marte,  y  reinaba  en  Capadocia,  en  las  márgenes  del 
Termodonte:  las  mujeres  guerreras  de  quienes  era 
soberana,  eran  reputadas  por  muy  valientes  en  la 
Grecia:  cuando  Earisteo,  rey  de  Micenas,  mandó 
á  Hércules  que  fuese  a  robar  el  ceñidor  á  Hipóli- 

ta, es  decir,  que  fuese  á  hacer  la  guerra  á  las  Ama- 
zonas: al  llegar  Hércules  a  las  costas  de  Capado- 

cia, atacó  á  aquel  pueblo  de  mujeres,  mató  parte 
de  ellas,  puso  las  demás  en  fuga,  é  hizo  á  su  reina 
prisionera,  que  según  dicen,  dio  á  Teseo  que  le  ha- 

bla acompañado  en  aquella  espedicion:  Plutarco 
asegura  con  referencia  á  Helauico,  Heraclito  de 
Pouto,  y  otros  historiadores  de  la  antigüedad,  que 
la  guerra  contra  las  amazonas  en  que  fué  hecha 
prisionera  su  reina,  fué  muchos  años  posterior  á  la 
espediciou  de  Hércules  a  la  Capadocia,  y  que  es- 

ta segunda  guerra  fué  solo  emprendida  por  Teseo: 
sea  de  esto  lo  que  quiera,  los  autores  convienen  en 

que  Teseo  casó  con  Hipólita,  ó  Antiope  su  cauti- 
va, y  que  tuvo  de  ella  un  hijo  que  le  llamó  Hipó- lito. 

HIPÓLITO  (S.):  obi.spo,  doctor  de  la  Iglesia, 
sufrió  el  martirio  hacia  el  año  240  de  Jesucristo, 

bajo  el  imperio  de  Alejandro  Severo:  apenas  exis- 
ten noticias  circunstanciadas  soi)re  la  vida  de  este 

santo,  cuya  fiesta  se  celebra  el  22  de  agosto:  solo  se 
sabe  que  compuso  30  obras,  de  las  cuales  la  mayor 
parte  se  han  estraviado,  y  las  únicas  que  se  cono- 

cen son:  "Canon  Paschalis"  (tabla  que  servia  pa- 
ra determinar  el  dia  de  la  Pascua),  publicada  por 

primera  vez  por  J.  Escali'gero  en  su  tratado  de 
"Euiendatione  temporuní,  Paris,  1583,  en  folio  con 
un  "Comentario,"  Leida,  1595,  en  4.°;  de  "Anti- 
christo  líber,"  publicada  en  griego  por  M.  Gudio, 
Paris,  16G1,  en  8.°,  traducida  al  latín  por  el  padre 

Combesis,  é  inserta  con  notas  en  el  tomo  27  de  la 

"Biblioteca  patrum,"  de  "Susana  y  Daniel,"  tra- 
ducida al  latín  por  el  padre  Combesis,  á  continua- 

ción de  la  precedente:  "Demonsti'atio  adversusju- 
doeos,"  publicada  en  latin  por  M.  Turrian,  é  inserta 
en  el  "App;iratus  sacer  de  Poserin,"  1606;  "De  tri- 

no et  uno,"  publicada  por  Vosio  en  griego  y  en  la- 
tin con  notas,  Maguncia,  16Ü6,  en  4.°;  "Fragmen- 
tos de  un  comentario  sobre  el  Génesis,"  y  algunas 

otras  obras  con.servadas  por  S.  Gerónimo,  Pala- 

dio,  Teodoreto,  Focioy  Js'icéforo:  todas  estasobras han  sido  recogidas  por  Fabricio,  Hamburgo,  1716. 

HIPÓLITO:  uno  de  los  principes  mas  virtuo- 
sos de  la  Grecia,  hijo  de  Teseo,  rey  de  Atenas,  y 

de  Antiope  ó  Hipólita,  reina  de  las  amazonas:  era 
todavía  muy  niño  cuando  perdió  á  su  madre:  des- 

pués que  Teseo  casó  con  Fedra,  hija  de  Minos,  rey 
de  Creta,  envió  á  su  hijo  Hipólito  a  Trezeno,  al 
lado  del  sabio  Pitheo,  rey  de  dicha  ciudad,  que  se 
encargó  de  su  educación:  la  intención  de  Teseo  era 
dar  á  su  hijo  la  corona  de  Pitheo,  y  dejar  la  suya 
á  los  hijos  que  tuviera  de  Fedra,  su  nueva  esposa: 
habiendo  aprovechado  Hipólito  las  sabias  leccio- 

nes y  el  ejemplo  de  Pitheo,  su  bisabuelo,  pasaba  por 

un  principe  perfecto  cuando  apenas  contaba  vein- 
te años:  era  hábil  en  todos  los  ejercicios  militares, 

y  repartía  su  tiempo  entre  el  estudio  de  las  bellas 
letras  y  la  caza  á  que  era  muy  aficionado:  desde- 

ñaba todos  los  demás  placeres  y  se  mostraba  ene- 
migo del  amor  y  de  los  deleites:  Fedra  no  lo  ig- 

noraba; sin  embargo,  habiéndole  visto  en  Eleusis, 
doude  ambos  habían  acudido  para  asistir  á  una  fies- 

ta, no  pudo  menos  de  enamorarse  de  él :  en  vano  tra- 
tó de  sofocar  esta  pasión  naciente;  apenas  regresó 

á  Atenas  mandó  erigir  un  templo  a  Venus  para  ha- 
cerla propicia:  esce  templo,  que  fué  llamado  templo 

de  Venus  Hipólita  ó  simplemente  Hípolitio,  fué 
construido  sobre  el  monte  Glauco)iio  enfrente  de 
Trezeno,  á  Gn  de  que  Fedra  pudiese  ver  el  sitio 
donde  vivía  el  objeto  del  amor  que  la  abrasaba: 

poco  después,  habiendo  niaiieliado  Teseo  sus  ma- 
nos con  la  sangre  de  los  Palantídes,  sus  parientes, 

se  condenó  él  mismo  al  destierro  de  un  año  se- 
gún la  ley  retirándose  á  Trezeno  con  su  mujer: 

la  pasión  de  Fedra  se  aumentó  allí  con  la  presen- 
cia de  quien  la  había  inspirado,  y  aprovechando  la 

ausencia  de  su  marido  que  hacia  poco  habia  mar- 
chado de  Trezeno,  se  franqueó  con  Hipólito  y  tra- 

tó de  comunicarle  la  pasión  que  le  devoraba;  pero 
Hipólito  rechazó  con  arrojo  la  proposición  de  su 
madrastra,  y  como  éste  le  hubiese  arrancado  el  ju- 

ramento de  guardar  silencio,  nada  refirió  de  esta 
aventara:  entre  tanto  volvió  Teseo,  y  Fedra  deses- 

perada por  no  haber  podido  infundir  su  amor  á  Hi- 
pólito, y  temiendo  que  faltase  á  su  juramento,  tomó 

el  partido  de  calumniarle,  suponiéndole  las  intencio- 
nes que  ella  sola  habia  tenido:  engañado  Teseo  por 

la  relación  de  su  mujer,  despidió  a  su  hijo,  sin  mas 
averiguación,  y  lo  entregó  a  la  venganza  de  Nep- 
tuno  que  le  había  prometido  acceder  a  la  primera 
petición  que  le  hiciera:  viendo  Hipólito  la  inutili- 

dad de  sus  esfuerzos  para  convencer  á  su  padre  de 
su  inocencia,  subió  á  un  carro  y  salió  de  Trezeno; 
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pero  apenas  llegó  á  la  orilla  del  mar,  cuando  un 
monstruo  marino  enviado  por  Neptuno,  asustó  de 
tal  modo  á  los  caballos  que  lo  conduelan,  que  lo  ar- 

rastraron por  entre  las  rocas,  destrozando  su  carro 
y  haciéndole  á  él  mismo  pedazos:  atormentada  Fe- 
dra  por  crueles  remordimientos  confesó  su  crimen, 
y  desesperada  se  quitó  la  vida:  los  trezenios,  enter- 

necidos con  la  desgracia  de  Hipólito,  le  erigieron 
un  templo  y  un  sepulcro  y  le  tributaron  en  adelan- 

te los  honores  divinos:  los  sacerdotes  de  este  tem- 
plo publicaron  que  aquel  príncipe  habia  resucitado 

y  que  se  le  habia  dado  el  nombre  de  V^irvio  para 
significar  que  habia  vuelto  á  ser  hombre  por  segun- 

da vez.  (Véase  Fedra,  Aricia,  Vikvio.) 
HIPÓLITO:  hijo  de  Ropalo,  rey  de  Sicion  en 

el  Peloponcso,  hoy  la  Morea;  fué  amado  tiernamen- 
te de  Apolo,  en  términos  que  siempre  que  este  jo- 

ven venia  de  Sicion  á  Cirra,  villa  situada  mas  arri- 
ba de  la  de  Delfos,  el  espíritu  del  dios  que  le  sentia 

venir  y  que  se  regocijaba  con  su  aproximación,  se 
apoderaba  de  la  sacerdotisa  de  Pelfos  y  le  inspira- 

ba versos  en  loor  de  Hipólito. — Los  antiguos  mi- 
tógrafos  hablan  también  de  un  gigante  muerto  por 
Mercurio,  y  de  un  hijo  de  Egipto,  que  llevaba  el 
nombre  de  Hipólito. 

*  HIPÓLITO  (Sax;:  pueb.  de  la  municipali- 
dad, part.  y  depart.  de  Tepeaca,  est.  de  Pnebla. 

*  HIPÓLITOS.  (Okdex  de  la  CAmoAn  m  S.  Hi- 
pólito) :  Por  el  año  de  I5G6,  bajo  el  pontificado  de 

Gregorio  XIII,  un  venerable  varón  llamado  Ber- 
nardino  Alvarez,  vecino  de  la  ciudad  de  México, 
animado  del  mismo  espíritu  y  de  la  misma  compa- 

sión hacia  los  pobres  enfermos  que  S.  Juan  de 
Dios,  se  asoció  con  algunas  personas  piadosas  y 
devotas  para  cuidar  de  ellos.  Al  efecto,  fundó  un 
hospital  a  estramuros  de  esta  ciudad  y  con  la  licen- 

cia del  arzobispo,  dedicándolo  á  honor  do  S.  Hi- 
pólito mártir,  declarado  patrón  de  México,  en  me- 
moria de  que  el  1 3  de  agosto,  en  que  la  Iglesia  ce- 

lebra SI!  fiesta,  tomaron  posesión  de  esta  corte  los 
espafioles.  Bernardino  estableció  diversas  reglas 
para  los  que  se  hablan  con.sagrado  con  él  á  la  asis- 

tencia délos  enfermos,  y  despnes  de  aprobadas  por 
el  arzobispo,  solicitó  su  confirmación  del  citado 
pontífice  Gregorio  XIII,  quien  las  aprobó  así  co- 

mo la  fundación  y  erección  de  dicho  liospital;  pero 
como  hubiese  fallecido  antes  de  que  se  espidiese  el 
correspondiente  breve,  éste  fué  firmado  por  su  suc- 
cesor  Sixto  V,  que  aprobó  igualmente  cuanto  se 
habia  declarado  á  favor  de  la  misma  institución. 

En  seguida,  y  en  atención  á  que  los  muchos  demen- 
tes que  habia  en  la  ciudad  no  tenían  un  local  don- 
de ser  asistidos  con  el  especial  cuidado  que  deman- 
da su  situación,  aquel  primer  hospital  se  dedicó 

para  la  asistencia  de  esos  desgraciados.  Mas  co- 
mo el  instituto  no  tenia  este  único  objeto,  fueron 

encomendados  los  modernos  hospitalarios  de  la 
asistencia  de  otro  nuevo  hospital  que  se  titidó  del 
Espíritu  Santo,  y  aun  según  refiere  Bonauni,  en 
su  catálogo  de  las  órdenes  religiosas,  parece  que  por 
algún  tiempo  estuvieron  también  encargados  del 
Hospital  Real,  edificado  para  los  indios  por  la  li- 

beralidad del  rey  de  España.  No  tardó  mucho  en 

que  se  estableciese  otro  hospital  en  la  ciudad  de 
la  Puebla  de  los  Angeles  con  la  advocación  de  S. 
Roque,  y  viendo  los  primeros  fundadores  que  de 
otras  varias  partes  se  solicitaban  sus  servicios,  re- 

solvieron formar  una  congregación  con  el  título  de 
la  "Caridad"  ó  de  S.  Hipólito,  á  causa  del  primer 
hospital  que  habia  sido  fabricado  bajo  la  advoca- 

ción de  este  santo  mártir  á  quien  reconocían  por 
patrón.  Pero,  como  á  pesar  de  la  aprobación  de 
Sixto  V,  no  se  creyesen  suficientemente  autoriza- 

dos para  dar  este  paso,  acudieron  de  nuevo  á  Ro- 
ma con  el  fin  de  salvar  cualquiera  inconveniente 

que  pudiera  presentarse  en  lo  pronto  para  llevar 
á  cabo  su  idea,  ó  que  en  lo  sucesivo  naciese  por  la 
falta  de  los  esenciales  requisitos  para  el  legal  es- 

tablecimiento de  toda  asociación  eclesiástica.  Cle- 
mente VIII,  que  entonces  ocupaba  la  silla  de  S. 

Pedro,  informado  del  caritativo  celo  con  que  aque- 
llos varones  religiosos  servían  a  los  enfermos,  aten- 
dió benigno  á  sus  súplicas,  y  por  su  Ijreve  de  2  de 

abril  de  1594  les  concedió  todos  los  privilegios,  gra- 
cias y  prerogativas  de  que  disfrutaban  los  herma- 

nos de  la  caridad  de  S.  Juan  de  Dios,  y  ademas, 
que  formasen  una  congregación,  haciendo  los  que 
en  ella  fuesen  admitidos,  los  votos  simples  de  cas- 

tidad y  de  pobreza,  pudiéndose  igualmente  nom- 
brar capitularmente  un  superior  general.  Pronto 

se  vio  que  esta  organización  que  se  daba  al  nuevo 
cuerpo,  no  era  la  mas  propia  para  hacerla  progre- 

sar, porque  juzgándose  libres  de  todo  compromiso 
algunos  de  sus  miembros,  se  separaban  cuando 
mejor  les  parecía.  Esto  movió  al  hermano  mayor, 
ó  general ,  á  acudir  de  nuevo  al  Papa,  para  que 
se  corrigiese  aquel  abuso;  mas  como  según  parece 
no  había  la  mejor  disposición  en  Roma  para  que 
se  estableciera  aquella  orden,  se  dictó  la  provi- 

dencia de  permutar  aquellos  votos  en  los  de  hos- 
pitalidad y  obediencia  para  los  que  entrasen  nue- 
vamente, dejando  en  su  fuerza  los  de  pobreza  y 

castidad  para  los  que  anteriormente  los  hubie- 
ran hecho.  Tal  es  el  conteiúdo  de  la  bula  espedi- 

da en  1.°  de  octubre  de  1594  por  el  citado  Clemen- 
te VIII.  De  luego  á  luego  se  conoce  los  inconve- 

nientes de  esta  nueva  disposición  pontificia .  So 
pretesto  de  que  no  se  hacían  votos  de  castidad 
y  de  pobreza,  sino  solo  de  hospitalidad  y  obe- 

diencia, no  faltaban  quienes  no  observaran  como 
era  debido  estos  dos  consejos  evangélicos  de  tan- 

ta importancia  en  una  comunidad  eclesinstíca;  y 
al  mismo  tiempo  no  pocos  pretendían  ,  alegando 
no  sor  religiosos ,  salir  de  la  congregación  cuan- 

do bien  les  pareciese.  Así  permaneció  sin  embar- 
go este  instituto  por  espacio  de  mas  do  cien  años, 

en  un  término  medio  entre  orden  religiosa  y  sim- 
ple congregación  regular,  y  acaso  á  este  estado  de 

cosas  se  debió  que  aunque  fundación  de  tanta  uti- 
lidad y  mexicana  de  origen,  hubiera  hecho  tan  po- 

cos progresos,  pues  casi  todos  los  hospitales  que 
estaban  a  su  cuidado,  cuando  su  destrucción,  ha- 

bían sido  fundados  precisamente  antes  de  la  se- 
gunda bula  de  Clemente  VIII.  Agregábase  á  es- 

to, que  según  la  misma  bula,  la  elección  de!  ge- 
neral se  hacia  únicamente  por  veinte  de  los  mas 
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antiguos  de  la  confrregacion,  juzgándose  su  anti- 
güedad desde  el  dia  que  hablan  hecho  los  votos 

de  perfecta  hospitalidad  y  de  obediencia,  siguién- 
dose de  aquí  que  habiendo  entre  estos  antiguos  al- 

gunos sin  esperiencia  y  que  no  conocían  bien  el  es- 
tado de  la  congregación,  elegían  sugetos  poco  ca- 

paces de  gobernar,  y  de  procurar  los  aumentos  del 
cuerpo.  Talos  motivos  imi)iilsarou  á  los  principales 
miembros  de  la  congregación  a  mandar  d  Roma 
en  clase  de  procurador  general  á  Fr.  Juan  Cabre- 

ra, á  principios  del  año  de  1"00,  para  que  infor- 
mara verbalmeute  a  la  Santa  Sede;  y  sin  el  retar- 

do que  entonces  esperimeiitaljan  las  comunicaciones 
con  la  Europa,  allanara  todos  aquellos  obsticulos, 
trabajando  especialmente  por  recabar  que  se  decla- 

rase orden  religiosa  con  todas  las  condiciones  de 
tal,  y  se  reglamentasen  de  otra  manera  las  elec- 

ciones de  superior  genera!.  Era  entonces  papa  el 
Sr.  Inocencio  XII,  quien  recibiendo  benignamente 
al  procurador,  é  informado  menudamente  de  todo 
cuanto  le  espouia  por  su  conducto  aquella  comuni- 

dad piadosa,  de  que  muy  pocas  ó  ningunas  noti- 
cias liabia  en  la  capital  del  mundo  cristiano,  acce- 

dió con  toda  benevolencia  a  su  petición.  Por  una 
bula  de  20  de  mayo  del  mismo  año,  concedió  a  los 

hospitalarios  de  la  "Caridad"  ó  de  S.  Hipólito  ha- 
cer los  votos  solemnes  de  castidad,  pobreza,  obe- 

diencia y  hospitalidad  bajo  la  regla  de  S.  Agustín, 
erigiendo  su  congregación  en  orden  religioso.  Los 
puso  igualmente  bajóla  protección  de  la  Santa  Se- 

de, y  confirmó  todos  los  privilegios  que  les  habían 
sido  concedidos  por  sns  predece.sores,  aunque  con 
respecto  ala  elección  dfl  general,  Su  Santidad 
no  juzgó  conveniente  alterar  nada,  dejando  las 
cosas  en  el  mismo  pié  en  que  existían  .  El  pa- 

dre Cabrera  hizo  en  seguida  su  profesión  solem- 
ne en  manos  del  vicegerente,  habiendo  obtenido 

antes  el  permiso  de  la  congregación  de  regulares, 
y  algunos  dias  después  presentó  al  Papa  una  sú- 

plica en  la  que  se  le  esponía,  que  estando  próximo 
á  volver  a  las  Indias,  rogaba  a  Su  Santidad  le  per- 

mitiera recibir  la  profesión  del  general  y  de  los  de- 
mas  hermanos  de  su  congregación,  en  razón  n  que 
dentro  de  poco  debía  procederse  á  la  elección  de 
un  general.  El  Snrao  Pontífice  no  accedió  entera- 

mente á  su  solicitud,  porque  le  permitió  recibir  so- 
lamente la  profesión  del  general  ó  del  vicegeneral; 

pero  dispuso  que  los  otros  nuevos  religiosos  la  hi- 
ciesen en  monos  de  alguno  de  los  dos  superiores 

espresados,  ó  de  los  que  ellos  comisionasen  a  tal 
efecto,  y  la  elección  del  general  se  hiciera  en  el  lo- 

cal y  de  la  manera  acostumbrada  hasta  allí,  y  por 
los  que  tuviesen  derecho  de  hacerla  según  sus  cons- 

tituciones y  estatutos  que  debían  ser  perpetuamen- 
te observados.  Todo  esto  consta  del  breve  espedi- 
do á  3  de  julio  del  repetido  año  1700,  á  que  se  le  dio 

pase  por  el  consejo  de  Indias  el  27  de  noviembre, 
ordenando  su  ejecución.  Sn  succe.sor,  Clemente  XI, 
concedió  a  la  nueva  religión  de  hospitalarios  de  la 
"Caridad"  ó  San  Hipólito  en  1701,  la  comunica- 

ción de  los  privilegios  de  las  órdenes  mendicantes  y 
de  la  congregación  de  los  clérigos  ministros  de  los 

enfermos,  que  entre  nosotros  se  Uamau  "camilos." 

Posteriormente  parece  que  se  alteró  la  manera  de 
hacer  las  elecciones  del  general,  así  como  se  les 
concedió  que  algunos  desús  religiosos  pudieran  ser 
elevados  al  sacerdocio,  aunque  por  este  hecho  que- 

daban escluidos  de  voz  activa  y  pasiva  en  toda  cla- 
se de  elecciones.  La  casa  matriz  de  esta  orden,  que 

sirve  de  hospital  de  dementes  así  en  la  iglesia  co- 
mo en  el  convento  de  los  religiosos,  y  los  departa- 

mentos que  sirven  para  los  enfermos,  es  una  de  las 
fabricas  mas  suntuosas  que  tiene  México,  y  fué  le- 
vantnila,  sin  perdonar  gastos,  por  el  antiguo  tribu- 

nal del  consulado.  A  su  templo,  dedicado  á  S.  Hi- 
pólito, que  como  ya  dijimos,  esta  declarado  patrón 

de  estacíuilad,  se  conducía  en  tiempo  del  gobierno 
vireinal  el  día  12  de  agosto  en  la  tarde,  el  que  se 
llamaba  pendón  ó  estandarte  real,  en  una  lucida 
cabalgata  que  salía  de  las  casas  de  cabildo,  y  a  la 
que  concurrían  todas  las  autoridades  civiles  y  mi- 

litares, la  noldeza  y  el  ayuntamiento,  permanecien- 
do allí  desde  las  vísperas  hasta  concluida  la  mag- 

nifica función  que  se  celebraba  el  dia  siguiente,  en 
que  era  devuelto  con  la  misma  solemnidad,  quedan- 

do espuesto  todo  el  dia  al  público  en  el  balcón  de 
la  sala  de  juntas  del  mismo  ayuntamiento,  escolta- 

do por  dos  jfninaderos  que  se  colocaban  á  sus  la- 
dos, y  haciéndose  la  salva  de  21  cañonazos  (única 

de  este  número  que  se  hacia  en  el  año,  pues  las  de- 
mas  solo  eran  de  15),  el  dia  12  a  las  dos  de  la  tarde, 
cuando  se  colocaba  antes  de  su  salida,  y  el  13  a  las 
seis  de  la  misma  al  retirarlo  del  balcón.  Por  decre- 

to de  las  cortes  españolas  dado  en  1820,  fué  su- 
]irímida  esta  religión,  que  en  efecto  lo  fué  en  enero 
del  siguiente  año  182) ,  esceijto  en  la  ciudad  de  Pue- 

bla en  que  todavía  subs¡^ten  algunos  de  los  anti- 
guos relígio.sos,  sin  que  se  haya  podido  conseguir 

su  restablecimiento  que  tanta  utilidad  traería  a  los 

pueblos,  )ior  mas  diligenciasque  se  lian  hecho.  Cuan- 
do su  desti  uccion,  tenían  a  su  cargo  varios  hospi- 

tales, aunque  en  corto  número,  si  se  considera  que 
esta  institución  fué  esdusivamente  mexicana.  Du- 

rante el  tiempo  de  su  existencia  tuvieron  varios 

generales,  los  que  fueron  condecorados  con  los  ho- 
nores de  grandes  de  España,  habiendo  sido  los  mas 

notables  después  de  su  venerable  fundador  los  muy 
RR.  PP.  Fr.  Juan  de  Calirera,  Fr.  Cristóbal  Ana- 
va,  Fr.  Roberto  Gaillete,  Fr.  José  de  Corrales,  Fr. 
Juan  Rodríguez,  Fr.  Juan  Enriquez,  Fr.  José  Sal- 
daña,  Fr.  Xicolas  Cerdan,  Fr.  Alonso  de  Ayala, 
Fr.  José  Rojas,  Fr.  Pedro  López,  Fr.  Francisco 

Herrera  y  Fr.  José  de  Salazar.  Cuando  fué  des- 
truida la  orden  en  1821,  era  su  general  el  M.  R. 

P.  Fr.  José  Alarcon.  Sus  casas  ú  hospitales  que 

hemos  visto  en  el  "Escudo  de  armas  de  México," 
publicado  en  1746,  eran,  ademas  de  la  matriz  de 
la  capital  y  Espíritu  Santo  de  la  misma,  las  de  Aca- 
l)ulco,  Yeracruz,  Guatemala,  Habana,  Desierto  de 
Perote,  Jalapa,  Puebla,  Oajacay  Querétaro. 

En  la  biblioteca  del  Dr.  Beristaiu,  aparecen  cin- 
co escritores  de  estos  regulares;  pero  lo  que  mas 

los  distinguió  fué  la  exactitud  ejemplar  con  que 

desempeñaban  los  ministerios  de  su  caritativo  ins- 
tituto, de  que  es  una  prueba,  entre  otros  que  podía- 

mos referir,  el  siguiente  suceso.  Fué  traído  de  la 
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Tierradcntro  un  soldado,  que  cu  sn  demencia  mató 
á  casi  toda  su  familia ;  y  como  pasado  tiempo  se  le 
advirtiese  algún  alivio,  le  permitieron  divertirse  por 
el  convento.  Eu  una  mañana  que  iba  uu  novicio  á 
tocar  la  campana  para  despertar  á  la  comunidad, 
fué  cruelmente  asesinado  con  una  pala  de  albañil 

con  que  el  demente  le  abrió  la  cabeza,  embutiéndo- 
le eu  ella  una  gran  parte  de  la  capilla.  Noticioso  el 

virey,  y  temiendo  que  cometiese  otros  desastres, 
intentaba  arcabucearlo.  La  comunidad  se  le  opu- 

so denodadamente,  alegando  la  inocencia  de  aquel 
enfermo,  y  su  resolución  de  asistirlo  con  todo  esme- 

ro hasta  que  acabase  con  el  último  religioso.  El 
virey,  pasmado  de  tan  eximia  caridad,  quedó  con- 

vencido, y  asistió  con  la  audiencia  y  tribunales  al 
funeral  de  aquella  víctima  de  su  vocación. 

Su  habito  era  semejante  al  de  los  hermanos  de 
la  Caridad  de  Sau  Juan  de  Dios,  y  solo  se  diferen- 

ciaba en  ser  de  un  color  pardo  y  oscuro. — j.  ii.  d. 
HIPOLOCO:  uno  de  los  reyes  de  Argos,  hijo  y 

succesor  de  Belerofonte  y  padre  de  aquel  Glauco 
que  mandaba  á  los  licios  en  el  sitio  de  Troya;  vi- 

vía aún,  cuando  su  hijo  partió  para  unirse  al  ejér- 
cito de  los  griegos,  como  se  ve  por  la  relación  que 

hace  Glauco  á  Diomedes  en  la  Iliada. — Glauco  tu- 

vo también  un  hijo  que  llevó  el  uoml)re  de  Ilipólo- 
co,  su  abuelo. — Homero  habla  de  uu  Ilipóloco,  hijo 
de  Antimaco  y  hermano  de  Pisandro,  que  peleando 
en  favor  de  los  troyanos  contra  los  griegos,  pereció 
a  manos  de  Agamenón. 
HIPOMEDON:  uno  de  los  siete  jefes  que  fue- 

ron á  Tebas  con  Adrasto,  rey  de  Argos:  era  hijo 
de  Aristomaco,  según  Apolodoro,  ó  de  Nesimaco, 
según  Higinio:  este  último  da  el  nombre  de  Mythi- 
dice  á  su  madre,  que  supone  hija  de  Talao  y  her- 

mana de  Adrasto:  Ilipomedoii  pereció  en  dicha 
guerra  a  manos  de  Ismaro,  hijo  de  Acasto. 
HIPOMEXA:  amante  de  Atalante,  quien  ven- 

ció á  esta  princesa  eu  la  carrera  y  sembró  el  ca- 
mino por  donde  aquella  debía  pasar  de  manzanas 

de  oro,  por  lo  cual  obtuvo  su  mano.  (Véase  At.4- 
L.VNTE.) 

HIPOMOLGOS:  nombre  bajo  el  cual  designa 
Homero  á  los  escitas  nómadas:  este  nombre  quiere 
decir  que  vive  de  leche  de  yeguas;  en  efecto,  estos 
pueblos  la  bebían  y  aun  hacían  un  queso  de  ella 
que  llamaban  Hipacé:  Hipócrates  describe  su  ma- 

nera de  vivir. 

HIPONAX:  poeta  griego;  nació  en  Efeso  y  flo- 
reció el  año  de  540  antes  íh  Jesucristo:  espulsado 

de  su  patria  por  los  tiranos  que  la  gobernaban  en- 
tonces, pasó  á  establecerse  á  Clazomenes,  donde 

pasó  el  resto  de  sus  dias:  se  distinguió  sobre  todo 
en  los  escritos  satíricos,  haciéndose  temible  en  este 
género:  únicamente  se  conservan  de  él  uu  corto  nú- 

mero de  fragmentos. 
HIPONIUM  ó  HIPO,  llamada  también  VI- 

VO ó  VIVOXA  valentía,  hoy  BIVONA: 
ciudad  de  Italia,  hacia  la  costa  occidental  del  Bru- 
tium  era  una  colonia  locrense ;  fué  tomada  por  Dio- 

nisio el  Tirano  el  año  389  antes  de  Jesucristo  y 
después  por  Agatoclo  (293). 
HIPONOO:  pudre  de  Peribca,  mujer  de  Eneas 

Tomo   IV. 

y  de  Capaneo,  famoso  impío  que  abrasó  á  Júpiter 
con  sus  rayos  delante  de  los  muros  de  Tebas:  Apo- 

lodoro llama  á  la  mujer  ün  Ilipouoo  Astinome:  el 
mismo  mitólogo  habla  de  un  Hiponoo,  hijo  de  Hér- 

cules, que  se  quemó  vivo,  conforme  á  una  respues- 
ta que  habla  tenido  del  oráculo,  y  da  el  mismo  nom- 

l)re  á  uno  de  los  hijos  de  Priamo,  último  rey  de 
Troya. 
HIPOPODAS:  habitantes  de  varios  pueblos  de 

Escitia  que,  según  muchos  autores,  tenían  los  pies 
de  caballo,  y  que  á  escepciou  de  esto  se  asemeja- 

ban á  los  demás  hombres. 
HIPOPÓTAMO :  caballo  marino  ó  de  rio,  como 

lo  indica  su  nombre,  que  tiene  los  pies  de  toro,  el 
cuello  y  la  crin  de  caballo  y  los  dientes  de  jabalí: 
se  halla  principalmente  en  el  Nilo  y  el  Ganjes:  es 
HU  anfibio  que  pasa  el  dia  eu  el  fondo  de  las  aguas, 
y  durante  la  noche  recorre  los  campos  comiendo 
trigo  y  heuo:  era  adorado  en  muchas  ciudades  de 

Egipto. HIPOTAS:  nombre  del  padre  de  Eolo,  que  ha 
hecho  dar  á  este  último  el  sobrenombre  de  Hipo- 
tades. 

HIPOTES:  príncipe  troyano;  fué  trasformado 
en  rio.  (Véase  Crinise.) 
HIPOTIUM:  príncipe  de  Ascania  que  envió 

tropas  al  socorro  de  Troya  sitiada  por  los  griegos, 
y  las  cuales  fueron  mandadas  por  los  tres  hijos  su- 

yos, Palmis,  Ascauio  y  Moris,  á  cuya  cabeza  se  pu- 
so él  mismo;  ñié  muerto  en  aquel  sitio  por  Mediun, 

uno  de  los  capitanes  sitiadores. 
HIPOTOO:  hijo  de  Letho  y  nieto  de  Teutamas; 

se  distinguió  contra  los  griegos  cu  el  sitio  de  Tro- 
ya: había  mandado  un  cuerpo  de  pelasgos  que  acu- 
dió al  socorro  de  dicba  ciudad :  pereció  ?  manos  de 

Ayax,  hijo  de  Oileo,  después  de  haber  vendido  ca- 
ra su  derrota:  Hipotoo  es  también  el  nombre  de 

uno  de  los  príncipes  que  se  hallaron  en  la  caza  del 
jabalí  de  Calidonia;  de  uno  de  los  hijos  de  Priamo, 
rey  de  Troya,  y  el  de  uno  de  Ins  hijos  de  Hipocoon, 
hermano  do  Tíndaro,  rey  de  Esparta. 
HIPOTOON:  hijo  de  Neptuno  y  do  Alopé,  Iii- 

ja  de  Cercion,  rey  de  Eleusis  ó  Eleusina,  ciudad  de 
Ática:  queriendo  su  madre  ocultar  sn  trato  ilícito 
con  Neptuno,  mandó  arrojarlo  á  un  t.sque  el  dia 
do  su  nacimiento,  después  de  haber  tenido  la  pre- 
cauciou  de  cubrirlo  con  parte  do  m  vestido  que  des- 

garró al  intento;  fué  amamantado  por  una  yegua 
estraviada:  el  mayoral  que  buscaba  esta  yegua,  al 
ver  esta  especie  de  prodigio,  cogió  al  niño  y  lo  lle- 

vó á  Cercion,  quien  reconociendo  el  vestido  de  Alo- 
pé mandó  matar  a  la  madre  y  echar  de  nuevo  en 

los  bosques  al  niño:  Neptuno  cambió  á  Alopé  cu 
una  fuente  y  envió  otra  yegua  cpie  crió  á  su  hijo, 
hasta  que  unos  pastores  que  le  encontraron,  juzgan- 

do que  los  dioses  le  protegían,  le  recogieron  y  le 
dieron  el  nombre  de  Hipotoon,  como  quien  dice 

"Cria  de  caballo:"  cuando  fué  grande  se  dio  á  co- 
nocer a  Teseo:  este  héroe,  que  acababa  do  vencer 

y  matar  al  cruel  Circiou,  colocó  á  Hipotoon  en  el 
trono  de  su  padre. 
HIPPO:  nombre  latino  de  dos  ciudades  de  Áfri- 

ca, las  cuales  se  distinguen  por  sus  sobrenombres. 
n 
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HIPPO-REGIUS,  vulg.Mrraente  IPONA,  boy 
BOX  A:  ciudad  del  África  autigna  en  la  Xumidia 
oriental,  y  eu  la  embocadura  del  Tibitidi:  era  en 
otro  tiempo  una  de  las  residencias  de  los  reyes  nu- 
midas:  S.  Aijustin  fué  obispo  de  esta  ciudad. 
HIPPO-ZARYTOS  ó  DIARRHITOS,  vul- 

garmente IPOXA  ZARYTA,  boy  BICERTO: 
ciudad  del  África  antigua,  en  la  Zengitana,  cerca 
de  Utica,  á  orillas  del  mar:  Zurytos  no  es  mas  que 

una  palabra  corrompida  de  Diarrytos  (es  decir,  re- 

gada). HIPPO  ó  HIPPOXIUM:  ciudad  de  Italia. 
(Yéase  Hiponicm.) 
HIPPOXA:  diosa  protectora  de  los  caballos,  á 

la  que  adoraban  los  campesinos,  que  la  colocaban 
en  las  cuadras  ó  establos,  según  prueba  Plutarco. 
HIPSEO:  bijo  del  rio  Peueo  en  Tesalia,  nieto 

del  Océano  y  de  Tetis,  fué  padre  de  Astiagea,  mu- 
jer de  Perifas  y  madre  de  Antiou,  padre  de  Hision, 

rey  de  Tesalia:  Circnc,  la  misma  que  tuvo  de  Apo- 
lo á  el  pastor  Aliseeo,  era  bija  de  Hipseo. 
HIPSIPILE:  bija  de  Toante,  rey  de  la  isla  de 

Lemnos:  bfibiendo  ofendido  las  mujeres  de  Lem- 
no3  á  Venus,  inspiró  esta  diosa  á  sus  maridos  el 
designio  de  abandonarlas ;  pero  indignadas  aquellas 
degollaron  en  una  nocbe  a  todos  los  hombres  de  su 
isla:  Hipsipile  fué  la  única  que  salvó  la  vida  á  su 
padre  el  rey,  llevándolo  secretamente  a  la  isla  de 
Quio:  sin  embargo,  habiendo  descubierto  las  lera- 
nienses  que  vivia  Toante,  echaron  a  su  bija  de  la 
isla:  robada  después  por  los  piratas  fué  vendida  á 
Licurgo,  rey  de  Tesalia,  que  la  hizo  nodriza  de  su 
hijo  Arquemoro;  fué  la  causa  involuntaria  de  la 
muerte  de  este  principe.  (Véase  este  nombre.) 

HIR  A:  ciudad  de  Caldea,  al  S.  E.,  boy  se  lla- 
ma Mesched-Ali. 
HIRAM:  rey  de  Tiro,  bijo  de  Abibal,  al  cual 

succedió  en  el  trono,  é  hizo  alianza  con  David  y 
Salomón  su  hijo:  proveyó  á  éste  de  cedros,  oro  y 
plata  para  la  construcción  del  templo  de  Jerusalem : 
estos  dos  monarcas  sostuvieron  correspondencia: 
Hiram  falleció  hacia  el  año  1000  antes  de  Jesucris- 

to, después  de  un  reinado  de  60  años. 
HIRAM:  arquitecto  tirio  á  quien  Dios  babia 

dotado  de  gran  talento  para  hacer  todo  género  de 
obras  de  cobre  y  bronce:  Salomón  se  aprovechó  de 

sus  grandes  conocimientos  para  esculpir  los  queru- 
bines y  demás  adornos  del  templo:  ademas  de  esto 

hizo  las  dos  grandes  columnas  de  bronce  que  se  co- 
locaron eu  la  entrada  del  vestíbulo  del  referido  tem- 

plo, de  las  cuales  la  una  se  llamaba  Jacbia  y  la  otra 
Booz:  hizo  también  la  gran  concha  llamada  el  mar 
de  bronce  (raare  ceneum)  donde  se  conservaba  el 

agua  para  el  uso  del  templo:  los  asirlos  robaron  es- 
tas bellezas  durante  el  cautiverio  de  Babilonia:  se- 

gún tradición,  pereció  Hiram  á  manos  de  sus  pro- 
pios obreros,  cuyo  asesinato  ha  dado  asunto  para 

una  fábula  alegórica  qne  representa  nn  papel  im- 
portante en  la  Francmasonería. 

HIRCAX  I  (JuA\):  s(berano  pontífice  de  los 

judíos,  136-107  antes  de  Jesucristo,  hijo  y  succe- 
sor  de  Simón  Macabeo,  sostuvo  á  los  saduceos  con- 

tra los  fariseos,  atacó  á  Antioco  Sidetes,  después  á 

los  idumeos,  á  quienes  subyugó,  y  se  apoderó  de 
Samaría. 
HIRCAX  II:  soberano  pontífice  y  rey  de  los 

judíos,  hijo  de  Alejandro  Jauneo,  "59-40  antes  de 
Jesucristo,  fué  destronado  por  su  hermano  Aristó- 
bulo  y  restablecido  después  por  los  romanos;  des- 

pojado otra  vez  por  Autígono,  hijo  de  Aristóbnlo, 
y  por  líltimo  condenado  á  muerte  por  Herodes,  30 
antes  de  Je-sucristo:  tenia  80  años. 
HIRCAXTA,HyRCAXIA:pTOVÍnciadeAsia, 

se  cstendia  á  lo  largo  de  la  costa  S.  E.  del  mar  Cas- 
pio, desde  la  embocadura  del  Oxo  hasta  las  inme- 

diaciones de  la  del  Maxeras,  y  tenia  al  E.  y  al  S. 
la  Parthiera:  pertenecía  al  imperio  persa  y  estaba 

comprendida  eula  1 1 .' satrapía :  rodeaban  este  país 
multitud  de  montañas  abundantes  en  tigres:  la  Hir- 
cania  antigua  corresponde  á  la  parte  E.  del  Ma- 
zanderan,  y  al  S.  del  Daghestan. 
HIRCAXIO  (mar):  Véase  Caspio  (mak). 

HIRICIO  (Auloí:  general  romano,  que  acom- 
pañó á  César  en  su  espedicion  á  Galia;  se  alió  á 

un  mismo  tiempo  con  César  y  Cicerón,  y  se  aprove- 
chó de  tan  favorable  circunstancia  para  reconciliar 

á  estos  dos  personajes:  fué  cónsul  con  Vibio  Pan- 
sa después  del  asesinato  del  dictador,  el  año  43  au- 

tes  de  Jesucristo:  marchó  seguidamente  á  Módena 
con  intento  de  oponerse  á  Antonio,  y  aunque  al- 

canzó una  victoria  pereció  con  su  colega  en  el  com- 
bate: se  atribuyen  a  este  general  los  libros  titula- 

dos "Comentarios  de  César  sobre  la  guerra  de  los 

galos,  guerra  de  Alejandría  y  guerra  de  África:" 
también  se  tiene  de  él  un  libro  titulado  "Guerra  de 
España,"  el  cual  parece  poco  digno  de  su  pluma. 
HIRXHAYM  ( Gi.RóxiMO) :  religioso  premons- 

tratense  y  doctor  en  teología  eu  Praga;  nació  en 
Tropau  en  Sicilia  el  año  de  1835,  y  murió  en  167í>; 
le  nombraron  abad  de  Strachon  en  Montsion,  eo 
la  ciudad  de  Praga,  el  año  de  1669:  se  tienen  de 
él  entre  algunas  obras  místicas  un  escrito  singular 

que  se  intitula:  "De  typho  generis  humani,"  donde 
atácala  vanidad  de  la  ciencia  humaBa:  y  profesa  un 
escepticismo  supernaturalista. 
HIRPIXOS:  pueblo  del  Samnium,  éntrela  Cam- 

pania  al  O.  y  la  Apulia  al  E.,  y  al  S.  del  Principa- 
do ulterior  de  los  modernos:  tenían  por  ciudades 

principales  Aquilonia  y  Cominiura,  sometidas  por 
Roma  el  año  de  290  antes  de  Jesucristo. 
HIRPISIOS:  nombre  que  se  daba  á  los  pueblos 

de  Italia  contiguos  á  los  samnitas,  los  cuales  se  dis- 
tinguieron en  la  guerra  del  año  612,  y  que  forma 

hoy  parte  del  reino  de  Xápoles. 
HIRSCHBERG:  ciudad  de  los  estados  de  Pru- 

sia,  provincia  de  Silesia,  regencia,  y  á  8  leguas  S. 
O.  de  Liegnitz,  y  á  11  O.  S.  O.  de  Breslau:  se  baila 
situada  eu  la  confluencia  del  Bober  y  del  Sacken, 
en  uu  ameno  valle,  que  se  halla  á  1.261  pies  sobre 
el  nivel  del  mar:  está  ceñida  de  muros  y  fosos,  y 
tiene  tres  arrabales:  hay  varias  fábricas  de  paños, 
de  tejidos  de  algodón,  de  medias  de  lana  y  guantes 
de  ante,  muchos  blanqueos,  un  refino  de  azúcar  y 

un  molino  de  papel;  hace  mucho  comercio,  y  su  po- 
blación consta  de  unos  6.200  habitantes:  esta  ciu- 

dad fué  reducida  á  escombros  en  1549,  saqueaida 
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por  los  sajones  ea  1633,  é  incendiada  por  los  impe- 
riales en  1634. — El  circulo  de  Hirschberg  es  la 

parte  mas  industriosa  del  reino,  que  tiene  de  pobla- 
ción 47.620  habitantes. 

HIRSCHFELD.  (Véase  Hersfeld. j 
HIRSINGKN:  lugar  de  Francia,  departamen- 
to del  Alto-Rliin  ( AÍsacia),  á  |  de  legua  S.  S.  E. 

de  Altkirch,  y  á  10  S.  de  Colmar:  tiene  sobre  900 
habitantes. 
HIRSON:  yilla  de  Francia,  departamento  del 

Aisne  (Isla  de  Francia),  á  3  leguas  N.  E.  de  Ver- 
Tins,  y  á  9¿  X.  N.  E.  de  Laon,  situada  á  orillas  del 
Oise:  tiene  muchas  fabricas  de  hilo  para  encajes  y 
de  lienzos,  una  fundición  de  pesos,  estufillas,  rejas 
y  máquinas  para  San  Quintín:  su  población  consta 
de  2.880  habitantes:  esta  villa  estaba  defendida 

por  un  castillo,  que  fué  tomado  y  destruido  por  los 
españoles  en  el  año  de  1G50. 

HIRSO  V  A :  pueblo  de  Turquía  europea  en  Bul- 
garia, á  15  leguas  N.  E.  de  Silistria,  y  á  11^  S.  O. 

de  Babadagh,  situado  cerca  de  la  margen  derecha 
del  Danubio:  está  fortificada  y  contiene  un  palacio 
y  una  mezquita.  . 

HISOPO:  se  hace  mención  muchas  veces  de  es- 
ta yerba  en  las  Sagradas  Escrituras,  y  aun  parece 

que  los  judíos  se  servían  de  ella  en  sus  purificacio- 
nes: "Asperges  me  hyssopo  et  mnndabor,"  dice  el 

salmista:  "sacerdos    in  purificatione  ejus  su- 
met. . . .  hyssopura,"dice  el  Levitico:  "Salomón ha 
conocido  todas  las  plantas,  desde  el  cedro  del  Líba- 

no hasta  el  hisopo  que  crece  en  las  tapias,"  dice  el 
libro  de  los  Reyes:  Hasselqnit  se  apoya  en  este  úl- 

timo testo  para  decir  que  el  "ezob  do  los  hebreos 
no  era,  á  pesar  de  la  autoridad  de  los  Setenta,  el 

"hussopos"  de  los  griegos,  sino  una  especie  de  mus- 
go ("bryum  trunculatum"),  muy  común  en  los  mu- 
ros de  Jerusalem ;  pero  la  versión  de  los  Setenta  ha 

prevalecido  sobre  la  crítica  de  Hasselquit. 
HISPAGXAU:  villa  de  Francia,  departamento 

del  Lozere,  á  1\  leguas  X.  O.  de  Flora:  tiene  fabri- 
cas de  tejidos  de  algodón  y  lana,  y  pañuelos;  su  po- 

blación consta  de  1.400  habitantes. 

HISPALIS,  hoy  SEVILLA:  ciudad  de  Espa- 
ña en  la  Bétiea,  entre  los  tnrdctanos  á  orillas  del 

Betis:  se  asegura  que  fué  fundada  por  Hércules,  es 
decir,  probablemente  por  los  fenicios,  de  los  cuales, 
Melkart  ó  Hércules  era  el  dios.  (Véase  Sevilla.) 
HISPAXIA:  comarca  de  la  Europa  antigua, 

hoy  España  y  Portugal,  confinaba  al  X.  por  los  Pi- 
rineos, y  de  las  demás  partes  por  el  Océano  ó  Me- 

diterráneo :  regábanla  cinco  grandes  rios  qué  tenían 
por  nombre,  Durius,  Tagus,  Anas,  Baitis,  Iberus: 
los  romanos  la  dividieron  primeramente  en  dos  re- 

giones, la  Citerior  y  la  Ulterior,  después  en  tres, 
Tarraconense,  Lusitania,  y  Bétiea;  en  seguida  en 
cinco,  Tarraconense,  Galicia,  Cartaginesa,  Lusita- 

nia y  Bétiea:  la  Híspanla,  diócesis  de  la  prefactu- 
ra  de  los  galos,  tuvo  siete  divisiones,  las  cinco  pre- 

cedentes, y  ademas  las  islas  Baleares  y  la  Mauri- 
tania Tingitana:  bajo  el  dominio  de  los  godos  se 

conservó  la  división  de  Hispania  en  cinco  provin- 
cias, pero  se  las  denominaba  según  sus  cabezas  de 

partido:  Tarraco,  Braceara  Augusta,  Carthago 

Xova,  Emérita,  Hispalis:  los  principales  pueblos 

de  Hispania  eran:  1."  entre  los  Pirineos  y  el  Ebro, 
los  ilergetes,  los  laletaui,  los  ceretani,  los  vascones; 
2."  entre  el  Ebro  y  la  Bétiea,  los  ilervaones,  en  las 
dos  orillas  del  Ebro,  los  edetanis,  los  lobetani,  los 

contesta  ni;  3.°  (al  X.  O.)  los  astures,  los  cantabri, 
los  artabri,  los  callaici;  4."  en  las  márgenes  del  Due- 

ro y  del  Tajo,  los  vaccíei,  los  carpetani,  los  vetto- 
ues,  los  lusitani;  5."  del  Tajo  y  la  Bétiea,  los  oieta- 
ni,  los  celtiberi,  los  celtici,  los  cunici;  6.°  en  Bétiea, 
los  torduli,  los  turdetani,  los  bastitani  y  los  bastu- 
las:  la  Hispania  fué  habitada,  desde  la  mas  remota 
antigüedad  por  pueblos  de  raza  ibérica,  entre  los 
cuales  se  distinguen  á  los  cynetos  hacia  el  S.  E., 
los  tartesios  cerca  de  las  columnas  de  Hércules,  y 
los  sicanos  ó  siculos,  cerca  de  los  Pirineos:  en  una 

época  desconocida,  pero  contemporánea  de  la  inva- 
sión kimrica  en  la  Galla,  gran  número  de  celtas  pa- 

saron los  Pirineos,  y  confundiéndose  con  los  iberos 
do  la  Hispania  septentrional,  formaron  la  raza  mis- 

ta de  los  celtíberos:  los  focenses,  los  rodios,  los 
massaliotas,  los  zacintios  y  los  fenicios  llenaron  de 
colonias  las  costas  orientales  de  la  Hispania:  las  ri- 

cas minas  de  oro  que  entonces  poseía  este  territo- 
rio, llamaron  la  atención  dn  los  cartagineses,  quie- 
nes se  apoderaron  del  litoral  de  la  Bétiea  antes  del 

año  260,  y  los  cuales  desde  236  á  219,  bajo  el  man- 
do de  Amílcar,  Asdrubal  y  Aníbal,  estendicrou  ma- 

ravillosamente sus  conquistas  en  lo  interior:  desde 
216  hasta  206,  las  legiones  romanas  espulsarou  n 
los  cartagineses  de  Hispania,  quedando  de  la  mis- 

ma esclusivos  dominadores:  otra  guerra  encendida 
en  197  y  que  duró  hasta  178  antes  de  Jesucristo, 
puso  también  bajo  su  dominio  el  territorio  oriental 
entre  el  Ebro  y  los  Pirineos,  comprendiendo  los  car- 

petani, los  celtiberi,  los  turdetani  y  los  vaccasi;  en 
la  tercera  serie  de  las  guerras  llamadas  Guerras  de 
Viriato  (163-139)  y  de  Xumancia  (143-134),  sub- 

yugó liorna  á  los  lusitani,  los  callaici,  los  arvaci,  y 
con.sol¡dó  su  imperio  sobre  los  vascos  y  los  celtibe- 

ros; Mételo  el  13alearico  despobló  las  Baleares  en 
123;  en  fin,  Augusto  sujetó  a  los  cántabros  (2.5- 
20):  en  el  intervalo  que  medía  desde  el  año  85  al 
71  antes  de  Jesucristo,  la  Hispania  sirvió  de  refu- 

gio á  Sertorio,  partidario  do  Mario,  y  proscrito 
por  Sila  después  de  la  muerte  de  su  rival:  desde  49 
á  45,  luchó  en  favor  de  Ponipeyo  contra  César  que 
acabó  de  arruinar  su  partido  en  la  batalla  de  Mun- 
da:  durante  el  imperio  romano  estuvo  la  Hispania 
en  estado  muy  floreciente,  dando  á  Roma  escritores 
muy  distinguidos:  entre  ellos  Séneca,  Lucano,  Mar- 

cial y  nn  emperador  que  se  llamó  Trajano:  en  408 
entraron  en  Hispania  los  suevos,  los  alanos  y  los 

vándalos,  y  en  411  se  establecieron  en  ella  los  viso- 
godos,  los  cuales  no  dejaron  pasar  mucho  tiempo 
sin  que  se  hiciesen  dueños  de  toda  la  Península. 
(Véase  EsPA.fifA.) 
HISPAXIOLA:  primer  nombre  que  dieron  los 

españoles  á  Santo  Domingo:  (Véase  Haití  ■. 
HISSAR,  es  decir  CASTILLO:  ciudad  forti- 

ficada del  Turkestan,  á  36|  leguas  S.  E.  de  Saraar- 
cand,  cabeza  de  partido  del  territorio  do  Hissar 
V  ul  E.  de  la  Bukharia. 
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HISSAR-FIROZEH:  ciudad  déla  India  ingle- 
sa (Calcuta),  cabeza  de  distrito  á  28  leguas  X. 

O.  de  Delhi:  fortaleza  importante  fundad;i  en  el  si- 
glo XIT  por  el  sultán  Firouz,  ea  medio  de  un  tT- 

reno  árido  q  je  él  fertilizó  conduciendo  allí  por  ca- 
nales las  aguas  delDjemnah  y  del  Setledje:  el  dis- 

trito de  Rissar  se  estiende  á  lo  largo  de  la  ribera 
izquierda  del  Djemuab,  y  tiene  por  ciudades  prin- 

cipales Hissar,  Hansy  y  Sursutty. 

HISSAR  (Ghuzel'»:  ( Véase' Ghuzei.) HISTASPES:  bijode  Dario  rey  de  Tersia  y  de 
Astosa,  hija  de  Ciro:  el  padre  de  Dario  tenia  el 
mismo  nombre. 

HISTER:  (Véase)  Ister  y  Ethicus. 
niSTIEA:HISTI.EA  después  OREUS,  hoy 

ORIO:  ciudad  de  la  isla  de  Eubea,  hacia  la  costa 
N.  O.  y  en  la  embocadura  del  Calas. 
HISTIEO,  HISTI^US:  tirano  de  Mileto,  fué 

uno  de  los  que  comisionó  Dario  para  guardar  el 
puerto  del  Danubio  cuando  hizo  su  espedicion  á 
Escitia;  impidió  que  losjonios  cedieran  á  los  con- 

sejos de  Miiciades,  el  cual  quería  cortar  el  puente: 
Dario  á  fin  de  recompensar  sus  servicios  le  nombró 
gobernador  de  la  Jonia;  mas  como  se  hubiese  re- 

tractado de  otras  promesas  que  le  habia  hecho,  His- 
tieo  se  rebeló  contra  él,  }'  combatió  por  algún  tiem- 

po victoriosamente  á  las  tropas  de  Dario;  pero  ven- 
cido al  fin  por  Harpages,  fué  hecho  prisionero  y 

condenado  á  muerte  en  la  ciudad  de  Sardis494  años 
antes  de  Jesucristo. 

HISTIEOTIDE,  HISTKEOTIS  ó  EIST.EO- 
TIS:  pequeño  pais  de  la  Grecia  antigua,  en  la  Te- 

salia ;  confinaba  al  N.  con  la  Perrhcebia,  de  la  cual 
la  separaban  los  montes  Cambunios;  al  E.  con  la 
Pelasgiótida;  al  S.  con  el  Penco,  que  la  separaba 
de  la  Tcsalioiidac  y  al  O.  con  el  Pindó,  que  le  so- 
paraba  del  Epiro:  Gomphi  y  Phajstus  eran  las  ciu- 

dades principales. 
*  HISTORIADORES  DE  MÉXICO:  corrió 

en  un  tiempo  muy  favorecida,  aun  entre  personas 
de  saber,  la  opinión  que  consideraba  como  escasas, 
oscuras  y  muy  viciadas  las  fuentes  de  nuestra  his- 

toria, sobre  todo  las  pertenecientes  á  su  época  pri- 
mitiva, anterior  a  la  venida  de  los  españoles.  Hubo 

quien  llegase  á  decir  que  todo  nuestro  conocimien- 
to de  tan  dilatado  periodo,  se  reduela  a  saber,  que 

cuando  Cortés  pisó  las  playas  de  Anahuae,  ocupa- 
ba el  trono  mexicano  Moteuczomall.  Una  crítica 

mas  ilustrada  comienza  á  disipar  tales  errores;  y 
si  bien  no  podemos  gloriarnos,  ni  con  mucho,  de  te- 

ner tan  esclarecida  nuestra  historia  de  aquellos  si- 
glos, como  las  de  otras  naciones  en  época  contem- 

poránea, sí  creemos  poder  aventurar  la  aserción  de 

que  la  historia  ■primitiva  de  estos  paises  no  esta  en- 
vuelta en  mayor  oscuridad  que  la  del  nacimiento  de 

otros  muchos  pueblos  del  hemisferio  oriental.  Cier- 
to es  que  la  falta  de  los  caracteres  de  escritura  en- 
tre las  razas  que  sucesivamente  ocuparon  este  suelo, 

fué  un  gravísimo  obstáculo  para  que  nos  conserva- 
sen la  memoria  de  sus  hechos.  Pero  es  también  in- 

dudable que  procuraron  llenar  este  vacio  por  va- 
rios medios  ingeniosos.  Fué  el  principal  su  sistema 

da  geroslificos,  que  aunque  hoy  nos  parezcan  en  su 

mayor  parte  ininteligibles,  para  ellos  serian  bastan- 
te claros;  bien  que  nunca  tanto  como  para  nosotros 

los  caracteres  do  escritura,  seguu  han  pretendido 
algunos  autores,  llevados  á  esta  exageración  por 
su  deseo  de  vindicar  nuestros  anales.  Sea  como  fue- 

re, y  sin  entrar  en  esta  discusión,  que  por  profunda 
se  esci'.sa  de  aparecer  en  esta  obra,  convendremos 
en  que  servían  á  lo  menos  los  geroglíficos  como  de 
un  arte  mnemónim,  para  recordar  á  los  hijos  los  he- 

chos de  sus  padres.  Así  iban  pasando  do  una  á  otra 
generación,  ayudados  délos  cantares  que  era  el  otro 
modo  de  historiar  usado  entonces;  sin  que  podamos 
añadir  los  quipos  como  pretende  Boturiiii,  porque 

parece  que  en  México  no  existierou. — El  celo  in- 
discreto de  los  primeros  misioneros,  destruyó  una 

gran  parte  de  las  pinturas  geroglíficas;  pero  sea 
cual  fuere  la  calificación  que  aquellos  actos  merez- 

can, no  somos  jueces  competentes  para  condenar- 
los, nosotros  que  no  por  piedad  ni  santo  celo  sino 

por  incuria  y  abandono  hemos  dejado  perder  una 
gran  parte  de  nuestros  monumentos  históricos.  Y 
nótese  que  no  se  trataba  de  oscuros  y  sospechosos 

geroglíficos  como  entonces,  sino  de  obras  bien  cla- 
ras, escritas  con  nuestros  propios  caracteres.  Los 

misioneros  por  otra  parte  compensaron  bien  aque- 
lla pérdida  con  los  escritos  que  nos  dejaron.  ¿Qué 

habríamos  hecho  con  aquel  montón  de  figuras  si  los 
mismos  misioneros  no  hubieran  cuidado  de  conser- 

varnos la  corta  inteligencia  de  ellas  que  nos  queda, 
y  de  darnos  su  esplicacion  según  la  oyeron  de  los 
indígenas  espertos  en  interpretarlas?  ¿Ganaríamos 
acaso  en  el  cambio,  si  por  cuidar  de  la  conservación 
de  las  pinturas,  no  se  hubiese  perdido  una  sola,  pe- 

ro tampoco  nos  quedase  una  sola  línea  de  sus  es- critos? 

Por  resultado  de  la  persecución  que  sufrieron  las 
])inturas  geroghticas,  muy  pocas  son  las  que  han 
llegado  á  nuestros  difis,  y  de  estas  no  se  conservan 
tantas  en  nuestro  pais  como  en  Europa.  El  mas  ri- 

co acopio  se  encuentra  en  la  famosa  obra  de  Lord 

Kingsborr.ugh  titulada:  "Autiquities  of  México," 
que  en  tres  enormes  volúmenes  de  láminas  compren- 

de los  códices  de  Mendoza,  Tdleriuno  Jiemense,  del 
ValiMiio,  de  Viena,  Borgiaiio,  y  otros  menores.  Ivo 
contamos  el  de  Dresde,  incluso  también  en  esa  co- 

lección ;  porque  según  las  apariencias,  no  es  obra  de 
los  antiguos  mexicanos,  sino  de  otro  pueblo  desco- 

nocido, que  acaso  seria  el  que  construyó  los  mag- 
níficos edificios  de  Yucatán;  bien  que  eu  tal  hipó- 

tesis también  pertenece  ya  á  nuestra  historia.  Las 
pocas  esplieaciones  que  existen  de  estos  códices,  las 
concluyó  Kingsborough  en  los  volúmenes  siguien- 

tes de  su  obra:  faltóle  la  del  códice  Borgiauo  que 

escribió  el  P.  Fáhrega,  y  está  manuscrita  en  la  bi- 
blioteca de  esta  universidad.  Fuera  de  esta  obra 

de  King.sborough,  son  muy  pocas  las  pinturas  ge- 
roglíficas que  se  hallan  publicadas.  Como  auxilio 

para  estas  intrincadas  investigaciones,  sirven  las 
descripciones  de  los  monumentos  antiguos,  entre 

las  que  ocujian  el  primer  lugar  las  del  capitán  Dii- 
pair,  y  modernamente  las  de  Step/icns.  Algunas 
mas  se  han  publicado  sueltas  en  los  periódicos,  ó 
se  hallan  inclusas  en  las  historias  antiguas.  Xo  que- 
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remos  hablar  del  charlatán  Wakkckm  desús  "res- 
tauraciones mentales"  de  los  edificios  de  Yucatán. 

Con  el  modesto  titulo  de  "Descripción  de  las  dos 
piedras  que  se  hallaron  en  México  el  año  1790," 
tenemos  un  escelente  trabajo  de  Gama  sobre  la  cro- 

nología y  el  calendario  de  los  mexicanos. 
Consumada  la  conquista  é  instruidos  los  indíge- 

nas en  nuestra  escritura,  rivalizaron  con  los  misio- 
neros en  los  trabajos  históricos,  emprendiendo  con 

laudable  celo  la  tarea  de  conservarnos  lo  que  ha- 
blan aprendido  de  sus  mayores.  El  mas  distinguido, 

ya  que  no  el  mas  antiguo,  fué  I.dlilxochül,  descen- 
diente de  los  reyes  de  Tezcoco,  que  consultaba  sus 

obras  con  los  ancianos  principales  y  mas  autoriza- 
dos. Ojalá  hubiese  escrito  menos,  con  mas  deteni- 

miento y  mas  atención  á  la  cronología,  porque  es 
casi  imposible  seguirle  en  el  laberinto  de  sus  nume- 

rosas "relaciones,"  que  no  suelen  ser  mas  que  varia- 
ciones de  un  mismo  tema;  pero  variaciones  tales 

que  no  hay  medio  de  reducirlas  á  un  sistema  perfec- 
to. Su  "Historia  Chichimeca,"  publicada  por  Kings- 

borough  (lo  mismo  que  las  Relaciones),  ofrece  una 
narración  mas  seguida,  y  es  su  mejor  obra,  aunque 
no  escasa  de  anacronismos. —  Tczo^oraoc  escriljió 

con  mas  sobriedad:  es  autor  juicioso,  y  su  "Cróni- 
ca Mexicana,"  inclusa  en  la  gran  colección  de  Kiiigs- 

borough,  merece  vulgarizarse  mas. — Diego  Muñoz 
Camargo,  nos  dejó  en  su  "Historia  deTlaxcala,"  iné- 

dita hasta  ahora,  y  cuyo  principio  y  fin  se  han  per- 
dido, un  escrito  interesante  pero  cansado,  y  que  por 

la  desigualdad  de  su  estilo  parece  obra  de  dos  ó 
tres  autores. — A  estos  trabajos  de  los  indígenas 
hay  que  agregar  otros  de  menor  importancia  que 
permanecen  también  inéditos,  y  muchos  mas  que 
se  han  perdido,  sin  que  nos  queden  siquiera  los  títu- 

los de  todos. 
Apenas  se  hubieron  familiarizado  los  misioneros 

con  la  lengua  y  costumbres  de  los  indios,  venciendo 
a  fuerza  de  beneficios  su  natural  timidez  y  descon- 

fianza, aprovecharon  los  informes  de  ellos  y  sus  pro- 
pias observaciones,  para  componer  obras  mas  ó  me- 
nos estensas  en  que  se  trasmitieran  a  los  venideros 

los  conocimientos  adquiridos.  En  medio  de  sus  pe- 
nosísimas tareas  apostólicas  robaban  un  momento 

para  tomar  la  pluma,  no  movidos  por  la  ambición 
de  gloria  que  atormenta  á  los  sabios,  sino  con  el 
noble  objeto,  por  lo  común,  de  facilitar  el  camino 
á  los  que  después  viniesen  a  trabajar  en  la  santa 
obra  de  la  conversión  de  los  indígenas.  El  testimo- 

nio unánime  de  los  contemporáneos  coloca  al  frente 
del  ilustre  catálogo  de  sacerdotes  escritores,  al  P. 
Diego  Darán,  dominico,  en  cuya  obra  acudieron  á 
beber  muchos  de  los  que  le  succedieron.  Pero  tan 
precioso  trabajo  solo  nos  era  conocido  de  nombre: 
no  ha  mucho  que  se  logró  hallarle  en  la  biblioteca 
del  Escorial,  en  ese  panteón  de  las  glorias  literarias 
de  España;  y  á  los  esfuerzos  del  Sr.  D.  J.  P.  Ra- 

mírez, actual  conservador  del  Museo  Nacional,  se 
debe  que  dicho  establecimiento  haya  adquirido  (por 
medio  del  que  esto  suscribe)  una  magnífica  copia, 
del  testo  y  dibujos,  (|ue  actualmente  se  halla  en  ca- 

mino.— Por  falta  del  conocimiento  de  esta  obra, 
ocupaba  hasta  ahora,  sin  disputa,  el  primer  lugar, 

y  acaso  le  conserve  siempre,  la  del  P.  Fr.  Bernar- 
dino  de  Sahagun;  hermo.so  fragmento  escapado  del 
lamentable  descuido  que  acabó  con  casi  todas  sus 
obras,  para  venir  a  sufrir  mas  triste  suerte  acaso, 
en  manos  de  editores  ignorantes  ó  desidiosos.  Sa- 

hagun es  muy  abundante  en  todo  lo  que  concierne 
á  la  mitología  azteca  y  á  su  complicado  ceremonial ; 
pero  hay  largos  trozos  en  su  obra,  que  aunque  no 
mal  escritos  no  tienen  la  menor  relación  con  su  asun- 

to. Creemos  también  que  muchos  de  los  descuidos 
que  se  le  han  notado,  no  son  suyos,  sino  de  escri- 

bientes y  editores. 
De  aquellos  mismos  dias  tenemos  una  inestimable 

crónica  perseguida  igualmente  por  la  suerte.  Ha- 
blo de  la  "Historia  de  los  Indios  de  Nueva-España," 

del  P.  Fr.  Toribio  de  Benavente  ó  Motolinia:  obra 
encantadora  por  la  sencillez  de  su  narración,  y  que 
descubre  por  todas  partes  la  bondad  y  la  modestia 
de  su  venerable  autor.  Crece  aun  mas  el  interés  que 
inspira,  porque  desnuda  de  inoportunas  digresiones 
y  moralidades,  nos  presenta  un  cuadro  vivo  de  la 
época  mas  interesante  de  nuestra  historia.  Tal  juz- 

gamos ser  aquella  en  que  sometido  ya  el  pais  por 
las  armas  españolas,  se  comenzaba  una  obra  mas  di- 

fícil todavía  que  la  conquista,  cual  era  la  trasfor- 
macion  del  pueblo  conquistado,  en  uu  pueblo  nuevo 
que  recibía  gradualmente  la  religión  de  Jesucristo, 
y  la  civilización  europea  que  le  traían  sus  conquista- 

dores. Lo  hecho  en  aquella  época  critica  ha  influido 
constantemente  en  nuestra  organización  social,  cu- 

yas bases  se  asentaron  desde  entonces;  sentimos 
todavía  sus  efectos  y  nadie  sabe  cuando  cesarán. 
A  esta  época  se  refiere  precisamente  la  obra  del  P. 
Motolinia,  y  á  pesar  de  eso  la  hemos  visto  con  tal 
indiferencia,  que  al  que  esto  escribe  le  fué  imposible 
hallar  en  México,  una  sola  copia  do  ella.  Debe  la 
que  posee  á  la  bondad  del  distinguido  historiador 
Mr.  Prescott;  y  persuadido  de  que  hacia  en  ello  un 
servicio  á  nuestra  historia  y  á  nuestra  literatura,  la 
tiene  actualmente  en  prensa. 
Justo  es  mencionar  desde  luego  otro  cronista  acla- 

mado por  padre  de  nuestra  historia:  Fr.  Juan  de 
Torquemada,  nacido  en  la  antigua  España,  pero 
criado  en  la  Nueva,  quien  para  escribir  su  volumi- 

nosa "^Monarquía  Indiana"  tomó  á  manos  llenas  de 
las  olirasy  a[)untes  de  sus  predecesores,  aunque  siem- 

pre tiene  la  buena  fe  de  anotar  la  fuente  de  sus  no- 
ticias. En  obra  tan  estensa  no  es  de  estrañar  que 

se  hallen  inexactitudes  y  anacronismos,  y  aun  pudie- 
ran perdonársele  en  gracia  del  mérito  de  su  trabajo; 

pero  lo  que  hace  insoportable  la  lectura  de  Torque- 
mada son  las  continuas  digresiones  que  se  permite, 

muy  edificantes  á  la  verdad,  pero  enteramente  aje- 
nas del  asunto  de  su  obra.  Quien  la  publicase  ex- 

purgada de  tales  impertinencias,  haria  un  notable 
servicio  á  nuestra  historia ;  habría,  sin  embargo,  que 
proceder  en  ello  con  mucho  tiento,  para  no  descar- 

tar por  inútiles,  aunque  á  primera  vista  lo  parez- 
can, las  comparaciones  que  á  veces  hace  el  autor 

entre  los  ritos  y  costumbres  de  los  indios,  con  los 
de  otras  naciones  del  antiguo  mundo.  Por  lo  demás 
es  casi  imposible  dar  un  paso  en  la  historia  de  aque- 

llos tiempos,  sin  acudir  á  las  páginas  de  Torquema- 
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da.  Poseyendo  la  obra  de  éste  viene  á  ser  casi  inútil, 
si  no  es  para  fcclias  posteriores,  la  de  su  compañero 
Betanconrt,  que  redujo  á  uu  cuadro  quizá  demasia- 

do estreclio  las  noticias  de  la  "Monarquía."  Tal  vez 
por  eso  mismo,  y  por  la  continuación  hasta  su  épo- 

ca, Betancourt  cuenta  con  mas  lectores  que  Torque- 
raada.  Culpa  grave  seria  omitir  el  nombre  del  P. 

Acosta  y  de  su  "Historia  natural  y  moral  de  Indias." 
TJna  parte  de  ella  se  refiere  á  México,  y  dicese  que 
fué  tomada  de  los  MSS.  del  P.  Duran.  Lo  mas  no- 

table de  la  obra  del  P.  Acosta  es  la  parte  de  geo- 
grafía física  y  sus  ingeniosas  observaciones  de  los 

fenómenos  naturales. 

Ya  en  el  último  tercio  del  siglo  XVI  mandó  el 

rey  Felipe  II  circular  á  todos  sus  dominios  de  Amé- 
rica una  instrucción  muy  estensa  en  forma  de  inter- 

rogatorio, exigiendo  cuantas  noticias  se  creyeron 
útiles  para  escribir  la  historia  general  que  se  me- 

ditaba. Las  audiencias  repartieron  las  instruccio- 
nes á  todos  los  pueblos  de  sus  respectivos  distritos, 

y  los  principales  vecinos  de  cada  uno  se  eucargaron 
de  las  respuestas.  Se  obtuvo  así  un  grande  acopio 
de  materiales,  muy  desiguales  en  mérito,  es  verdad, 

pero  todos  útiles  y  algunos  ciertamente  importan- 
tes. No  sabemos  que  jamas  se  haya  impreso  ningu- 

no de  estos  documentos,  ni  que  autor  alguno  los 
haya  consultado.  La  casualidad  ha  traido  a  manos 
del  autor  de  este  artículo  cerca  de  cincuenta  rela- 

ciones originales  de  esta  especie,  relativas  á  la  Xue- 
va-Espaila,  muchas  de  ellas  adornadas  con  mapas 
y  figuras,  y  cuya  existencia  era  hasta  ahora  casi 
desconocida,  aun  entre  los  literatos  dedicados  á  es- 

tas investigaciones. 

El  siglo  XYIII  nos  ofrece  tres  escritores  nota- 
bles de  historia  antigua.  Boturini  ocupa  el  primer 

lugar,  así  por  la  fecha  como  por  la  importancia  de 
sus  trabajos.  Pero  esta  calificación  entendemos  que 
se  le  aplique  solo  como  colector  de  documentos,  en 
cuya  ingrata  tarea  mostró  inaudita  perseverancia, 
aun  en  medio  de  los  infortunios  que  le  abrumaron. 
Su  nombre  debe  ser  pronunciado  con  respeto,  por 
todo  el  que  tenga  en  algo  la  historia  de  nuestro  pais. 
Mas  como  escritor  pocos  adelantos  le  hubiéramos 
debido,  ni  aun  cuando  hubiese  tenido  tiempo  de  aca- 

bar la  grande  historia  que  meditaba.  La  parte  de 
ella  que  escribió  se  tiene  por  perdida;  pero  la  fan- 

tástica Idea  que  dio  á  la  prensa  basta  para  juzgar- 
le. Es  raro  que  el  mas  diligente  colector  de  docu- 

mentos, sea  también  el  mas  capaz  de  aprovecharlos. 
Los  de  Boturini,  á  lo  menos  en  parte,  cayeron 

después  de  su  muerte  en  manos  hábiles;  quiero  de- 
cir, en  las  de  Veytia,  quien  con  tal  auxilio  formó  la 

primera  "Historia  antigua  de  México,"  digna  de 
tal  título.  La  muerte  le  impidió  concluirla;  pero 
tal  como  existe  es  un  honroso  testimonio  del  saber 

y  de  la  aplicación  del  autor.  Al  mismo  tiempo  que 
Yeytia  escribía  en  México,  trabajaba  en  Italia  so- 

bre el  mismo  asunto  el  jesuíta  expatriado  Clavije- 
ro, el  mas  popular  de  nuestros  escritores  y  el  mas 

digno  de  serlo.  Sin  comunicación  entre  ambos  li- 
teratos, suelen  coincidir  de  un  modo  notable  en  los 

puntos  principales:  la  obra  de  Clavijero,  que  exis- 
te traducida  á  las  principales  lenguas  de  Europa, 

es  sin  embargo  mucho  mas  agradable;  suele  ha- 
ber en  ella  mejor  crítica  y  hasta  hoy  permanece 

sin  rival. 
Sus  tres  últimos  libros  comprenden  la  historia 

de  la  Conquista ;  cuadro  estrecho,  pero  bien  traza- 
do, de  aquel  memorable  acontecimiento.  Muchos 

y  muy  preciosos  son  los  documentos  que  de  él  nos 

quedan.  Débese  el  primer  lugar  á  las  "Cartas"  del 
mismo  conquistador  Cortés,  que  algunos  han  com- 

parado con  los  comentarios  de  César.  Escritas  con 
claridad  y  buen  estilo,  su  lectura  agrada  y  entre- 

tiene. Para  el  historiador  son  de  inestimable  pre- 
cio; pues  dejando  aparte  ciertos  lugares  en  que  el 

interés  propio  le  impedia  una  franca  manifestación 
de  la  verdad,  reina  esta  en  toda  la  narración,  que 
es  tan  rica  en  pormenores,  como  en  reflexiones 

oportunas  é  importantes.  De  las  cinco  cartas  prin- 
cipales, llamadas  de  relación,  se  ha  perdido  la  pri- 

mera, cuya  falta  suplimos  con  la  "de  la  justicia  y 
regimiento"  de  Yeracruz,  de  que  fué  acompañada. 
Demás  de  estas  cartas  mayores  de  Cortés,  se  han 

publicado  otras  varias  menos  estensas,  pero  tam- 
bién interesantes.  Queda  todavía  inédita  una  que 

acompañó  á  la  cuarta  relación  con  el  carácter  de 
reservada,  en  la  que  manifiesta  al  emperador  los 
inconvenientes  que  encontraba  para  poner  en  prác- 

tica las  instrucciones  de  la  corte,  y  se  queja  al  mis- 
mo tiempo  de  la  conducta  de  los  oficiales  reales. 

Esta  carta,  notable  bajo  muchos  aspectos,  no  de- 
jará de  ver  la  luz  pública,  fielmente  impresa  por  el 

original,  que  está  en  poder  del  autor  de  este  artí- culo. 

Gomara,  capellán  de  Cortés,  sin  haber  salido  de 

Europa,  acertó  á  componer  una  buena  "Historia 
de  las  Indias,"  cuya  segunda  parte  dedicó  por  en- 

tero á  la  conquista  de  nuestro  pais.  Deseoso  de 
realzar  la  gran  figura  de  Hernán  Cortés  dejó  en 
cierta  oscuridad  las  otras  partes  de  su  cuadro,  olvi- 

dando á  veces  que  si  aquel  fué  el  alma  de  tan  gran- 
de empresa,  sus  bravos  compañeros  dieron  también 

sus  vidas  pi.ra  ejecutarla.  Mas  lejos  de  censurar  en 
Gomara  tal  defecto,  felicitémonos  mil  veces  de  en- 

contrarle en  sus  páginas:  á  esto  debemos  la  inmor- 
tal obra  de  Bcnial  Díaz  del  Castillo,  el  príncipe 

de  nuestros  cronistas.  Exasperado  contra  Goma- 
ra, tomó  el  buen  veterano  la  pluma  en  los  últimos 

años  de  su  vida  para  vindicar  la  memoria  de  sus 
compañeros,  ofendida  á  su  parecer  en  la  obra  del 
capellán.  II  izólo  con  el  estilo  desaliñado  y  rudo  de 
un  pobre  soldado  sin  letras;  pero  con  tanta  gracia, 
tanta  naturalidad  y  tal  abundancia  de  pormenores, 

que  embebidos  en  la  sabrosa  lectura  de  sus  pági- 
nas, nos  creemos  á  veces  trasladados  á  aquellos 

campamentos,  y  confundidos  entre  la  turba  de  los 
soldados.  Mucho,  y  con  justicia,  se  envanece  el  buen 
Bernal  Díaz  de  sus  hazañas;  pero  si  en  otro  bas- 

taran para  granjearle  una  celebridad  merecida,  en 
él  casi  las  olvidamos  para  admirar  solamente  el  in- 

imitable cuadro  que  trazó  con  la  mano  trémula  de 
un  anciano,  pero  con  todo  el  vigor  y  lozanía  de  la 
rica  imaginación  de  un  joven  aventurero,  de  un  sol- 

dado de  las  Indias;  palabra  que  significa  por  sí  so- 
la mucho  mas  de  lo  que  pudiéramos  encarecer. 
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Estraño  se  hace  nombrar  después  del  sencillo 
Bernal  Diaz  á  un  literato  tan  notable  como  Pedro 

Mártir  de  Anglcría.  En  sus  décadas  "De  orbe  no- 
vo" trata  de  nuestros  sucesos  basta  la  venida  del  vi- 

sitador Ponce  de  León,  y  los  escribe  sumariamen- 
te, sin  detenerse  en  pormenores.  Aun  cuando  el 

buen  juicio  y  letras  del  autor  no  fuesen  segura  ga- 
rantía del  mérito  de  la  obra,  bastarla  para  hacer- 

la apreciable  la  circunstancia  de  que  en  ella  vemos 
descrita  la  impresión  que  los  maravillosos  sucesos 
del  Nuevo  Mundo  producían  cu  el  antiguo;  instruc- 

ción que  nos  falta,  como  es  preciso,  en  las  relacio- 
nes de  testigos  oculares.  No  son  inútiles  para  hacer 

compañía  a  las  décadas,  muchas  cartas  del  mis- 
rao  P.  Mártir,  esparcidas  en  su  inestimable  "Opus 
Epistolarum."  Lástima  grande  que  no  tengamos 
de  las  obras  de  este  literato,  sino  ediciones  antiguas 
y  ya  muy  raras;  y  que  nadie  haya  pensado  hasta 
ahora  en  vulgarizarlas  por  medio  de  una  traduc- 

ción castellana. — También  el  cronista  Oviedo  in- 
cluyó la  relación  de  la  conquista  de  México  en  la 

segunda  parte  de  su  grande  "Historia  de  las  In- 
dias,'' que  hasta  ahora  solo  conociamos  manuscri- 

ta, pero  que  muy  pronto  veremos  impresa,  si  con- 
tinúa, como  es  de  esperarse,  la  magnitica  edición 

de  toda  la  obra  que  ha  emprendido  la  Real  Aca- 
demia de  la  historia,  de  Madrid.  Aunque  esta  im- 

presión inutiliza  al  que  esto  escribe  tres  gruesos  vo- 
lúmenes manuscritos,  desea  vivamente  verla  termi- 

nada. Oviedo  es  autor  capital  en  materia  de  Indias ; 
cortesano  y  hombre  de  mundo  no  carece  de  cierto 
tino  para  juzgar  de  los  hombres  y  de  las  cosas;  era 
infatigable  eu  recoger  noticias  y  documentos  para 
su  obra,  y  su  mucha  esperieucia  de  la  vida  suplía 
harto  bien  lo  que  le  faltaba  de  estudios. 

Rico  con  los  trabajos  de  los  que  le  precedieron, 
entró  el  gran  Herrera  en  la  espinosa  tarea  de  refe- 

rir los  hechos  de  sus  compatriotas  en  el  Nuevo  Mun- 
do. En  su  estenso  y  complicado  plan  cniró  la  con- 

quista de  México,  y  la  historia  de  los  años  que  le 
siguieron;  trabajo  que  desempeñó,  como  siempre, 
con  la  energía  y  severidad  de  un  Tácito. — Pulgar 
continuó  su  obra;  pero  está  inédito  su  trabajo  y  no 
le  conocemos.  A  estos  primitivos  historiadores  de 
la  conquista  deben  agregarse,  para  mejor  conoci- 

miento de  ella,  otras  obras  de  menor  importancia  y 
las  muchas  cartas,  relaciones  y  escritos  sueltos  de 
vencedores  y  vencidos. 

Escnsariamos  citar  ningún  historiador  mas  mo- 
derno de  la  conquista,  si  a  ello  no  nos  obligase  la 

celebridad  que  algunos  han  adquirido.  Ninguno  al- 
canzó tanta  como  D.  Antonio  de  Solis.  Nombra- 

do cronista  de  Indias  por  falta  de  Antonio  de  Her- 
rera, pensó,  según  él  mismo  nos  dice,  seguirla  histo- 

ria de  aquel  desde  el  punto  en  que  quedó  pendiente. 
Pero  cediendo  bien  pronto  á  su  natural  propensión 
á  las  obras  de  ingenio,  de  que  tenia  dadas  buenas 
muestras  en  comedias  y  poesías,  desdeñó  al  fin  con- 

tinuar el  prolijo  y  seco  trabajo  de  su  predecesor. 
Escogiendo,  pues,  en  el  terreno  mismo  de  este  el 

episodio  mas  brillante,  formó  su  "Historia  de  la 
Conquista  de  México,  población  y  progresos  de  la 
América  Septentrional,  conocida  por  el  nombre  de 

Nueva  España :"  título  engañoso,  porque  en  el  des- 
empeño se  ciñó  tansoio  á  la  conquista.  El  asunto 

fué  perfectamente  escogido  a  la  verdad,  porque  ape- 
nas habrá  otro  que  mejor  se  preste  á  los  atavíos  de 

una  dicción  rica  y  á  todas  las  galas  del  ingenio. 
Abusó  Solis  de  uno  y  otro;  a  fuerza  de  adornar  el 
estilo,  le  vino  á  dejar  forzado  y  fastidioso;  y  tanto 

puso  de  su  parte  en  las  arengas  de  guerreros  y  ma- 
gistrados de  ambos  bandos,  que  no  podemos  menos 

de  escuchar  á  Solís  cuando  él  se  empeña  en  que  oi- 
gamos á  Cortés  ó  á  Magiscatzin.  Resultó  de  todo 

ello,  un  panegírico  del  conquistador;  una  hermosa 
pieza  literaria,  si  se  quiere;  pero  nunca  la  historia 
de  la  conquista  de  México,  que  la  nación  española 
deseó  en  vano  durante  largos  años. 

Pudo  muy  bien  Robertson  haber  llenado  este  va- 
cío, si  á  este  solo  acontecimiento  hubiese  reducido 

toda  la  atención  que  esparció  en  el  estenso  plan  de 
su  célebre  "Historia  de  América."  El  autor  era 
docto  y  juicioso  por  lo  común;  y  no  tratándose  de 
una  historia  especia!,  no  podia  exigírsele  mas  de  lo 
que  hizo.  Por  sus  notas  se  advierte,  sin  embargo, 
que  solo  consultó  fuentes  harto  comunes;  en  la  lis- 

ta de  autores  que  precede  á  su  obra  se  echan  me- 
nos muchísimos,  y  todos  los  importantes  documen- 
tos que  después  se  adquirieron  por  la  industria  de 

literatos  españoles  tan  célebres  como  Muñoz,  Var- 
gas Ponce  y  Navarrete. 

El  fruto  de  los  trabajos  de  estos  vino  á  servir  pa- 
ra un  estranjero,  quien  dotó  al  cabo  á  la  España 

de  la  obra  de  que  carecía.  Prescolt,  escribió  en  in- 
glés la  "Conquista  de  México";  obra  escelente,  en 

que  supo  hacer  el  mejor  uso  del  riquísimo  acopio  de 
documentos  que  tuvo  á  su  disposición.  Bien  le  ha- 

bría estado  á  la  obra  que  el  autor  se  hubiese  deja- 
do arrebatar  un  poco  menos  de  su  admiración  ha- 
cia las  hazañas  de  Cortés,  y  hubiese  omitido  ciertos 

adornos  poéticos  que  suele  añadir,  por  esceso  de  la 
gallardía  de  su  estilo.  Tan  ligeros  lunares  no  debe- 

rían notarse  si  no  se  tratara  de  un  autor  de  tanto 

mérito,  y  que  logró  eclipsar  los  trabajos  de  todos 
sus  predecesores.  Vergüenza  es  que  tras  de  ser  deu- 

dores á  un  estranjero  de  la  mejor  historia  de  la  con- 
quista, no  haya  habido  siquiera  en  las  estensas  re- 
giones donde  se  habla  la  rica  lengua  castellana, 

quien  consiga  volver  obra  tan  estimable  á  la  lengua 
en  que  debió  ser  escrita.  Tres  traducciones  cono- 

cemos y  á  cual  peor:  quiera  Dios  que  si  llega  á  em- 
prenderse la  cuarta  caiga  eu  mejores  manos  que  las anteriores. 

Los  años  que  siguieron  á  la  conquista  fueron  fe- 
cundos en  guerras  y  alteraciones.  No  tenemos  his- 

toria particular  de  ellos,  aunque  bien  la  merecieran, 
y  es  preciso  formarla  con  el  auxilio  de  diversas  obras 
y  de  los  documentos  oficiales.  Del  largo  periodo  qne 
abraza  la  dominación  española,  el  principal  histo- 

riador es  el  jesuíta  Cavo:  su  trabajo  es  harto  esté- 
ril y  diminuto:  viene  á  reducirse  á  una  mera  enu- 

meración de  hechos,  entre  los  cuales  ocupan  el  lugar 
preferente  las  elecciones  de  alcaldes  y  regidores  de 
la  ciudad  de  México,  anotadas  año  por  año  coa 
lamentable  prolijidad.  Bien  es  verdad  que  este  car- 

go no  es  justo,  sino  en  el  caso  de  atenernos  al  títu- 
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lo  qne  puso  á  la  obra  su  atrevido  editor,  quien  in- 
ventó el  de  "Los  tres  siglos  de  México,  durante  el 

gobierno  español,"  en  vez  del  sencillo  de  "Historia 
política  y  civil  de  México,"  que  el  autor  hal  lia  adop- 

tado. Ya  se  ve  que  unos  anales  de  la  ciudad  de  Mé- 
xico, á  cuyo  ayuntamiento  fué  dedicada  la  obra,  uo 

es  lo  mismo  que  una  historia  de  la  dominación  es- 
pañola. La  espulsiou  de  los  jesuítas  obligó  al  P. 

Cavo  á  pasar  á  Italia,  donde  escribió  su  liljro,  con 
falta  de  muchos  documentos,  y  uo  le  llevó  mas  allá 
de  1767.  Su  editor  Busramante  (D,  Carlos  Ma- 

ría) lo  continuó  hasta  1821.  El  mérito  de  esta  con- 
tinuación consiste  principalmente  en  los  documen- 

tos que  incluye:  por  lo  demás  no  pasa  de  regular, 
y  es  sin  eml)argo  de  lo  mejor  que  Bustamente  escri- 
l)ió  en  su  vida. — El  coronel  Panes,  gran  colector  de 

documentos,  dejó  manuscrita  una  "Cronología  de 
los  vireyes  de  Nueva  España,"  que  alcanza  hasta 
Flores.  Parece  haber  sido  hecha  solo  para  acom- 

pañar una  colección  de  retratos:  es  por  lo  mismo  es- 
casa y  harto  mal  digerida;  pero  no  deja  de  ofrecer 

de  cuando  en  cuando  algunas  noticias  útiles,  y  es 
apreciable  aunque  solo  se  le  considere  como  uua 
especie  de  prontuario  cronológico. 

Si  no  nos  conformamos,  como  no  es  posible,  con 

ninguna  de  estas  dos  obras,  únicas  que  tienen  cier- 
tas pretensiones  a  una  historia  general,  podemos 

decir  que  la  de  la  dominación  española  está  toda- 
vía por  escribir.  Hay  que  consultar  para  ella  un 

número  increíble  de  documentos,  empezando  por 

las  crónicas  religiosas,  es  decir,  las  historias  parti- 
culares de  las  provincias  de  las  diversas  órdenes 

que  se  establecieron  en  este  suelo.  Muchas  son  las 
impresas  y  mas  las  maiuiscritas.  Sus  autores  no  se 
ciñeron  por  lo  común  á  la  historia  particular  de  sn 
orden,  sino  que  escribieron  la  general  de  la  provin- 

cia. Son  acopios  riquísimos  de  noticias  que  en  vano 
buscaríamos  en  otra  parte;  mas  por  desgracia  no 
las  hay  de  todas  las  provincias,  ni  puede  formarse 
de  su  reunión  un  cuerpo  completo  de  historia.  Los 
franciscanos,  ademas  de  Motolinía,  Torqnemada  y 
Betaucourt,  tienen  para  la  provincia  de  Michoacan 
á  Larea;  para  la  de  Zacatecas  á  Arkgui,  y  para  los 

colegios  de  Propaganda  Pide,  á  Espinosa  y  Arri- 
civita.  Medina  fué  cronista  de  los  dieguinos  de  Mé- 

xico. Los  dominicos  se  envanecen  con  justicia  de 
dos  cronistas  como  Dávila  Padilla  y  Rcmesal:  el 
primero  para  la  provincia  de  México  y  el  segundo 
para  las  de  Chiapa  y  Guatemala.  Ambos  son  muy 
abundantes  de  noticias  para  la  historia  general,  y 
todavía  mas  el  segundo.  Los  agustinos  cuentan  con 
Grijalva  para  la  provincia  de  México,  y  con  el  P. 
Basaknque  para  la  de  Michoacan.  El  orden  de  la 
Merced  no  tiene  impresa  historia  particular  de  ella 

en  estos  países,  y  hay  que  entresacarla  de  la  cró- 
nica general  del  instituto.  Existe,  sin  embargo,  una 

crónica  manuscrita  de  un  P.  Pareja,  que  no  hemos 
podido  procurarnos.  Solo  los  carmelitas  no  tieneu, 
según  nuestras  noticias,  crónica  alguna;  pero  los 
jesuítas  no  podían  incurrir  en  semejante  omisión,  y 
fuera  de  los  menologios  de  varones  ilustres,  y  vidas 
sueltas  de  ellos  que  publicaron  en  crecido  número, 
tienen  la  crónica  del  P.  Florencia,  que  no  pasó  de 

la  primera  parte,  y  la  mas  completa  del  P.  Alegre, 
que  alcanza  hasta  la  espulsion. 

Como  especie  de  complemento  de  estas  historias 
eclesiásticas,  pueden  servir  las  muchísimas  vidas  de 
hombres  y  mujeres  ilustres  por  su  piedad,  que  se  pu- 

blicaron eu  acjuellos  tiempos.  Reunirías  hoy  es  ta- 
rea difícil,  pero  no  inútil;  porque  todas  ofrecen  al- 

guna noticia  aprovecliable,  y  muchas  la  historia 
entera  de  algún  memorable  acontecimiento,  perso- 

nificado cu  el  individuo  que  fué  el  alma  de  la  em- 
presa. Así  la  vida  del  P.  Salvatierra  es  la  historia 

de  la  colonización  de  la  California  Baja,  y  la  de  la 
Alta  la  leemos  en  la  vida  de  Fr.  Junípero  Serra. 

Puesto  que  aun  no  nos  desprendemos  enteramen- 
te de  historias  eclesiásticas,  justo  será  hacer  men- 

ción de  Gil  González  Dávila,  que  en  su  "Teatro 
eclesiástico  de  las  Iglesias  de  Indias,"  reunió  noti- 

cias muy  interesantes  para  nuestra  historia.  No  pa- 
sa de  la  mitad  del  siglo  XVII,  y  á  este  inconve- 

niente se  le  agrega  el  de  no  ser  á  veces  muy  exacto, 

dando  margen  a  graves  descuidos  en  los  que  le  si- 
guen siu  la  crítica  necesaria,  como  ya  ha  aconte- 

cido con  su  famosa  noticia  de  la  introducción  de  la 

imprenta  en  México  en  1532. 
Son  pocas  las  historias  particulares  que  tenemos 

de  provincias  y  ciudades,  con  el  agregado  de  ia- 
llarse  las  mejores  en  el  oscuro  estado  de  manuscri- 

to. Tal  suerte  han  corrido  la  voluminosa  "Crónica 
de  Michoacan"  del  P.  Bcaumont;  la  de  Mota,  Pa- 

dilla, que  anunciando  la  historia  de  la  Nueva  Ga- 
licia, escribe  la  de  casi  todas  las  provincias  internas, 

y  la  "Historia  de  la  Puebla  de  los  Angeles"  que 
dejó  incompleta  el  historiador  Vcytia. 

Projioníéudonos  solo  hacer  uua  rápida  reseña 
de  nuestros  principales  escritores  de  historia,  no 
debemos  hacer  mención  de  los  documentos  oficia- 

les. Ellos  son,  siu  embargo,  el  principal  cimiento 
en  que  debe  apoyarse  la  historia  de  los  tres  siglos, 
lo  mismo  que  todas  las  historias.  Habría  que  con- 

sultar los  libros  de  actas  del  ayuntamiento  de  Mé- 
xico, eu  especial  los  primeros,  cuando  esta  corpo- 
ración gobernaba  no  solo  la  capital,  sino  todo  el 

país:  los  libros  de  mercedes:  la  voluminosa  corres- 
pondencia de  los  vireyes,  conservada  en  el  archi- 

vo general,  que  por  desgracia  no  empieza  sino  has- 
ta muy  entrado  el  siglo  XVIII:  las  instrucciones 

que  los  mismos  vireyes  dejaban  á  sus  succesores: 
las  innumerables  leyes,  cédulas  y  órdenes  despa- 

chadas por  el  gobierno  de  la  metrópoli:  los  infor- 
mes, públicos  y  secretos,  cartas,  relaciones  y  derro- 

teros, de  misioneros,  comandantes  militares,  pilotos 
y  toda  clase  de  empleados.  Habria  que  aprovechar 
igualmente  los  diarios  que  solían  llevar  algunas  per- 

sonas curiosas  para  anotar  cuanto  de  notable  ocur- 
ría: las  relaciones  de  sucesos  particulares  que  solían 

imprimirse:  los  pocos  periódicos  de  aquel  tiempo,  y 
el  inmenso  número  de  sermones,  certámenes  litera- 

rios, descripciones  de  entradas  de  vireyes,  exequias 
y  canonizaciones,  que  se  imprimieron  en  esos  tres 

siglos,  desde  el  "Túmulo  imperial"  del  Dr.  C'crvan- 
tü¡,  hasta  los  "Cantos  de  las  musas  mexicanas"  de 
Beristain. — Entre  todos  los  documentos  oficiales, 
merecen  especial  mención  por  su  reciente  hallazgo, 
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los  "Proceí5os  de  Residencia'"  do  Pedro  de  Alvava- 
do  y  nenian  Cortés,  dados  á  luz  por  el  Sr.  Rayen; 
y  la  "Noticia  liistórica  de  la  conjuración  del  mar- 

ques del  Valle,"  que  con  un  estenso  estracto  de 
los  documentos  originales  acaba  de  publicar  el  Sr. 
Orozco  y  Berra. 

Todo  esto,  y  aun  mucho  mas,  ha  de  ver  y  apro- 
vechar el  que  pretenda  escribir  la  historia  de  aque- 

lla época.  Empresa  de  las  mas  arduas  en  nuestra 
literatura,  por  el  poco  interés  que  suele  ofrecer  á 
la  generalidad  de  los  lectores  la  historia  de  largos 
aiios  de  paz.  La  falta  de  combinaciones  políticas 
y  de  relaciones  internacionales,  deja  al  escritor  sin 
uno  de  sus  principales  recursos ;  y  aun  cuando  á 
fuerza  de  ingenio  haya  conseguido  inspirar  vida  á 
la  narración  de  liechos  aislados  y  muchas  veces  in- 

significantes, viene  todavía  á  estrellarse  contra  la 
necesidad  de  interrumpir  á  cada  paso  el  hilo  de  los 
sucesos,  con  la  noticia  del  cambio  del  virey.  Xo 
hay  ingenio  que  baste  para  disimular  esta  repeti- 

ción continua  del  mismo  acontecimiento,  espresado 
por  necesidad  casi  siempre  con  las  mismas  palabras. 
En  las  monarquías  dos  ó  tres  reinados  llenan  un  si- 

glo, y  durante  la  vida  de  cada  monarca  pueden  se- 
guirse los  pasos  de  su  política  interior  y  estranjera: 

aquí  hay  que  presentar  á  cada  instante  un  nuevo 
protagonista,  que  es  preciso  dar  á  conocer,  con  gra- 

ve perjuicio  de  la  unidad  del  plan  y  del  interés  de 
la  narración;  á  lo  que  se  agrega  que  en  muchos  ca- 

sos el  principal  personaje  no  hace  mas  que  apare- 
cer y  retirarse,  sin  dejar  en  pos  de  sí  memoria  al- 

guna, ni  en  bien  ni  en  mal.  Sin  duda  por  estas  cau- 
sas que  ligeramente  apuntamos,  los  pocos  que  han 

comprendido  la  historia  de  la  dominación  española, 
adoptaron  la  forma  cronológica  ó  analítica,  que  sal- 

vaba mucha  parte  de  aquellos  inconvenientes,  para 
caer  tal  vez  en  otros  mayores.  Parece  que  despre- 

ciándolos todos  ha  habido  al  cabo  quien  acometa 
la  empresa  de  una  historia  formal  de  esa  época:  ha- 

blo del  Sr.  D.  Manuel  Orozco  y  Berra,  quien  du- 
rante largos  años  ha  recouocido  y  estractado  in- 

numerables documentos  para  la  obra  que  ahora 
empieza  á  trabajar.  Xo  queremos  anticipar  juicio 
acerca  de  ella;  pero  nos  inclinariamos  á  darlo  fa- 

vorable, porque  conocemos  la  aplicación  y  buen  en- 
tendimiento del  autor. 

Al  silencio  y  tranquilidad  de  aquellos  siglos,  suc- 
cedioron  los  tormentosos  dias  de  la  guerra  de  inde- 

pendencia. El  historiador  que  antes  no  acertaba  á 
dar  movimiento  á  su  narraciou,  tropieza  ahora  en  el 
estremo  contrario.  Muertos  los  primeros  caudillos, 
todo  ínteres,  toda  unidad  de  acción  desaparece  en  el 
confuso  laberinto  de  guerrilleros  y  ladrones.  Presén- 

tase llórelos  y  por  algún  tiempo  reanima  el  interés 
y  restablece  la  uuidad;  pero  cuando  á  su  vez  tam- 

bién sucumbe,  entonces  ya  no  queda  sino  un  inmen- 
so caos  de  pasiones  desenfrenadas,  en  el  que  solo 

aparece  como  un  punto  luminoso  la  breve,  pero  in- 
mortal campaña  de  Mina.  ¿Quién  no  se  cansa  y  fas- 

tidia en  los  dias  de  Apodaca  al  ver  las  humillan- 
tes defecciones  de  muchos  que  se  daban  por  héroes, 

convertidos  luego  en  viles  denunciantes  de  sus  com- 
pañeros de  armas?  Todo  decae  y  languidece  en 

Tomo  IV. 

aquellos  dias;  pero  lo  que  perdía  la  historia  en 
atractivo,  ganaban  ciertamente  los  pueblos  en  re- 

poso y  bienestar. Mas  de  repente  se  escucha  en  Iguala  la  voz  que 
en  una  sola  campaña  echa  por  tierra  el  venerado 
edificio  del  poder  español.  Episodio  acaso  el  mas 
brillante  de  nuestra  historia,  y  que  se  presta  de  un 
modo  admirable  al  trabajo  del  escritor.  Grato  es 
siempre  trazar  el  cuadro  de  mejores  dias,  y  hallar 
por  todas  partes  hechos  grandes  y  generosos  que 
relatar;  pero  ¡cuánto  facilita  la  tarea  el  contar  con 
una  completa  unidad  de  acción  y  de  interés,  y  por 
término  el  magnífico  desenlace  de  la  entrada  del 
ejército  en  la  capital! 

Los  documentos  oficiales  son,  como  siempre,  la 
base  de  la  historia  de  la  guerra  de  independencia ; 
pero  es  preciso  no  recibirlos  ya  en  manera  alguna 
con  la  confianza  que  inspiran  los  de  la  época  de  la 
dominación  española.  El  gobierno  de  entonces  só- 

lidamente asentado  y  libre  de  toda  contradicción, 
no  tenia  un  interés  directo,  generalmente  hablan- 

do, en  ocultar  la  verdad.  Mas  encendida  luego  una 

guerra  que  podia  llamarse  civil  y  que  tomaba  des- 
de sus  principios  un  aspecto  amenazador,  el  caso 

era  muy  diverso,  y  lo  que  antes  era  gobierno  abso- 
luto, vino  á  quedar  convertido  en  un  bando,  que  ne- 

cesitaba disimular  sus  pérdidas  tanto  como  cnal- 
qnier  otro.  De  aquí  viene  que  no  puedan  tomarse 
sino  con  suma  desconfianza  el  dicho  de  ambos  par- 

tidos, especialmente  del  español,  que  como  dueño 
de  la  imprenta  y  de  las  poblaciones  mas  ricas  é  im- 

portantes, hallaba  mas  interés  en  disfrazar  la  ver- 
dad, que  no  los  insurgentes  cuyas  comunicaciones 

oficiales  solo  eran  leídas  comunmente  por  los  jefes 
á  quienes  iban  dirigidas.  Por  otra  parte,  como  los 
españoles  reconocían  todos  á  un  centro  común,  pu- 

blicaban á  su  gusto  todas  sus  relaciones,  y  así  se 
han  conservado  en  gran  número,  al  paso  que  los 
mas  de  los  jefes  insurgentes  obraban  por  su  cuen- 

ta, y  no  daban  parte  á  nadie  de  sus  acciones,  lo 
que  ha  venido  á  ser  causa  de  que  sea  comparati- 

vamente muy  escaso  el  testimonio  que  ofrece  á  la 
historia  su  partido. 

Todo  esto  debiera  haber  hecho  proceder  con  mas 
cautela  á  los  escritores  que  han  pretendido  darnos 
esa  historia  (v^oyada  en  los  documentos  ofiñalís,  como 
lo  han  anunciado  con  cierto  énfasis.  Preciso  es  ha- 

cer desde  luego  á  un  lado  á  Torrtiúe,  que  escribía 
por  orden  de  Fernando  VII,  y  por  lo  mismo  es  par- 

cial hasta  lo  sumo.  Su  historia  no  es  sino  un  resu- 
men do  los  partes  españoles.  El  Dr.  Mora  suele 

pecar  por  el  estremo  opuesto,  y  su  narración  es  in- 
completa, no  pasando  de  la  muerte  de  Morelos.  Se- 

ria de  desear  que  en  todo  hubiera  estado  tan  feliz 
como  en  su  buen  cuadro  de  la  conquista.  No  quisié- 

ramos manchar  nuestras  páginas  con  el  nombre  de 
Züvala,  del  mexicano  que  firmó  la  independencia 

de  Tejas,  y  que  después  de  haber  contribuido  po- 
derosamente á  la  ruina  de  su  país,  viene  disculpán- 

dose con  repugnante  hipocresía  de  los  males  que 
causó.  Pero  su  obra  sobre  las  revoluciones  de  Méxi- 

co nos  obliga  á  mencionarle :  quien  ignorase  el  nom- 
bre del  autor  podría  leerla  con  gusto,  porque  el  estilo 
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no  es  desagradable,  y  abunda  en  retratos  trazados 

con  cierta  gracia  epigramática,  á  la  verdad  no  co- 
mún . 

Pasando  por  alto  otros  trabajos  útiles,  pero  me- 
nos estensos,  cerraremos  esta  sucinta  noticia  con  los 

nombres  de  los  dos  bistoriadores  mas  populares  de 

la  guerra  de  independencia:  D.  Carlos  María  Bus- 
tamantey  D.  Lúeas  Alaman.  Y  no  liaremos  mas  que 

mencionarlos,  porque  hace  tan  poco  tiempo  qne  am- 
bos bau  desaparecido  de  la  escena  de  este  mundo, 

que  todavía  no  es  hora  de  juzgarlos.  El  primero  re- 
presenta al  partido  insurgente:  el  segundo  (infinita- 

mente superior,  como  escritor)  al  partido  español: 
ambos  han  alegado  en  defensa  de  su  causa  cuanto 
creyeron  oportuno;  taita  ahora  eljuezque  pronuncie 
la  sentencia. 

Aunque,  rigorosamente  hablando,  no  deba  ser 
contado  entre  los  historiadores,  no  podemos  cerrar 
mejor  este  catálogo  qne  con  el  nombre  del  ilustre 

sabio,  á  quien  delieuios  el  primer  conocimiento  exac- 
to de  nuestro  propio  país:  el  barón  de  Humloldt. 

Ha  pasado  ya  medio  siglo,  y  su  obra  es  todavía  con- 
sultada con  frecuencia,  como  el  mas  rico  tesoro  de 

noticias.  Sus  "Vistas  de  las  Cordilleras"'  nos  ofre- 
cen también  materiales  preciosos  para  nuestra  his- 

toria antigua,  acopiados  y  disentidos  con  asombrosa 
erudición.  No  hay  punto  por  oscuro  que  sea  que  no 
adquiera  entre  sus  manos  nueva  luz.  El  asentimiento 

universal  le  ha  concedido  siu  disputa  el  primer  pues- 
to entre  todos  los  escritores  de  Auiérica,  a  la  que 

ha  consagrado  su  larga  y  labopiosa  vida.  Quiera  el 
cielo  prolongársela  aún  por  muchos  años. 

La  rapidísima  ojeada  que  acabamos  de  dar  á 
nuestra  historia  y  á  nuestros  historiadores,  bastará 
acaso  para  dar  á  conocer  cuan  vasto  es  el  campo, 
y  cuánto  tenemos  ya  adelantado  en  los  trabajos  de 
los  que  nos  precedieron.  Pero  antes  de  todo  hay 
que  emprender  la  reunión  y  clasificación  de  nuestros 
monumentos  históricos;  tarea  tan  difícil  que  es  sin 

duda  superior  á  las  fuerzas  de  un  particular.  Nota- 
mos, sin  embargo,  con  viva  satisfacción,  cierto  mo- 

vimiento favorable  al  estudio  de  nuestra  historia: 

ios  libros  y  documentos  que  antes  solían  venderse 

por  papel  iniítil,  son  ya  buscados  con  algún  empe- 
ño. Al  mismo  tiempo  se  van  formando  colecciones 

privadas,  algunas  de  no  escaso  mérito,  y  qne  podrán 

servir  de  mnclio,  mientras  se  logra  la  deseada  crea- 
ción de  una  biblioteca  nacional.  Entre  los  particu- 
lares mas  dignos  de  elogio,  por  sus  buenas  coleccio- 

nes históricas  mexicanas,  es  indispensable  contar  á 

los  Sres.  I).  J.  F.  Ramirez,  Lie.  D.  José  alaria  La- 
fragua  y  D.  J.  yi.  Andrade:  el  que  esto  escribe  ha 

procurado  también  reunir  alguna  cosa. — El  acopio 
de  documentos,  y  los  trabajos  aislados  sobre  los 

puntos  principales  de  nuestra  historia  (á  la  mane- 
ra que  los  grandes  pintores  estudian  en  bocetos  se- 

parados ios  grupos  mas  visibles  de  sus  cuadros; , 
forman  la  tarea  señalada  á  la  generación  presente. 
Así  allanará  el  camino  á  la  venidera,  á  la  cual  está 

acaso  reservada  la  gloria  de  levantar  sobre  sólidos 

fundamentos  el  grandioso  edificio  de  nuestra  histo- 
ria nacional. — j,  o.  i. 

HISTRIA.    (Véase  Istria.) 

HISTRIONES:  farsantes,  bailarines  y  saltado- 
res de  Toscana  y  Etruria,  que  fueron  llamados  á 

Roma  poco  después  de  la  fundación  de  esta  ciudad: 
los  foséanos  ó  etruscos  llamaban  Hister  á  un  far- 

sante, y  los  romanos  dieron  des])ues  este  nombre  á 

los  cómicos,  ciase  que  en  todos  tiempos  fué  vil,  in- 
fame, despreciabley  despreciada,  y  sin  embargo  muy solicitada. 

HIT,  IS  ó  ̂ EIOPOLIS:  ciudad  de  la  Turquía, 

á  28|  leguas  O.  de  Bagdad,  situada  en  la  margen 

derecha  del  Eufrates:  contiene  el  sepulcro  de  Ab- 
dallah  Morabek,  cuya  circunstancia  la  hace  céle- 

bre entre  los  musulmanes:  en  esta  ciudad  pasan  el 
rio  las  caravanas  de  Arabia,  y  por  este  medio  logra 
su  comercio  alguna  importancia;  véndese  en  ella 
muchos  dátiles  y  camellos:  Olivier  calcula  que  su 

población  asciende  á  1.000  hab. :  en  los  alrededores 
se  encuentra  mucho  betún,  y  se  supone  qne  de  este 

lugar  se  sacó  el  que  sirvió  para  enjabelgar  los  la- 
drillos de  la  anticua  Babilonia. 

HITCHIN,  antiguamente  HIZ,  HITCHE  Y 
HYCHEN:  ciudad  de  Inglaterra,  á  A\  leguas  O. 
N.  O.  de  Hertfort  y  á  IJ  O.  S.  O.  de  Baldock;  es 

grande  y  está  bien  construida:  la  iglesia  es  un  her- 
moso edificio  antiguo;  tiene  3  capillas,  2  escuelas 

y  16  casas  de  caridad:  comercia  en  lúpulo  y  cele- 
bra uno  de  los  mercados  mas  considerables  para  la 

venta  de  trigo,  y  dos  ferias  anuales;  su  población 
consta  de  unos  5.000  hab.:  tiene  también  una  aba- 

día fundada  en  el  reinado  de  Eduardo  IJ  para  los 

carmelitas;  esta  ciudad  es  muy  antigua,  i)ues  la  fun- 
daron los  sajones:  después  de  la  conquista  de  los 

normandos,  Guillermo  el  Rojo  la  dio  á  Bernardo 
de  Baliol,  cuyos  descendientes  la  poseyeron  hasta 

Juan  de  Baliol,  rey  de  Escocia,  quien  fué  despoja- 
do de  ella  por  Eduardo  11;  éste  la  dio  á  Roberto 

de  Kendalo;  pero  volvió  á  entrar  en  el  dominio  de 

la  corona  en  el  reinado  siguiente:  Ricardo  II  la  ce- 
dió después  á  su  hermano  Edmundo  de  Sangley,  el 

cual  la  dejó  á  Eduardo,  duque  de  York  (luego  rey 
bajo  el  nombre  de  Eduardo  IV j :  desde  esta  época 
ha  formado  parte  bastantes  veces  de  la  viudedad 
de  las  reinas  de  Inglaterra. 

H'LASSA:  ciudad  del  Tibet.  (Véase  Lassa.) 
HO  ó  HENG  (columna  rel  cielo)  :  montaña  de 

la  China,  provincia  de  Ap-Hoü,  departamento  de 
Lintchen:  es  el  famoso  lo  del  Mediodía,  es  decir,  la 

nuintaña  lo  mas  meridional  de  las  cuatro  que  for- 
maban el  límite  en  donde  se  detenia  el  soberano  en 

otro  tiempo  para  practicar  varias  ceremonias  reli- 
giosas, cuando  hacia  las  visitas  solemnes  en  muchas 

partes  del  imperio  que  correspondían  a  los  4  pun- tos cardinales. 

HOADLY  ó  HOADLEY  (Benjami.n):  obis- 

po inglés,  nació  en  el  año  de  1676  en  Wester- 
ham  (Kent)  y  falleció  en  1761 ;  fué  obispo  de  Ban- 
gor  1,1715),  y  después  de  Hereford  (1721),  de 
Salisbury  U723),  y  últimamente  de  Winchester 
(1734):  fué  también  gran  partidario  de  la  libertad 

civil  y  religiosa,  y  sostenía  que  el  clero  no  debia  te- 
ner ninguna  autoridad  temporal,  lo  cual  dio  moti- 

vo á  que  tuviese  algunas  desavenencias  con  el  alto 
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clero;  esta  controversia  fué  conocida  con  el  nom- 
bre de  "controversia  bangoriana:"  Hoadly  era  ami- 
go de  Clarke,  y  se  inclinaba  como  éste  al  sistema 

religioso  mas  cercano  al  deismo:  sus  principales 

obras  son:  "Medida  de  la  obediencia  ('1709) ;  Es- 
posicion  del  sacramento  de  la  cena  ( 1135) :"  ha  de- 

jado una  escelente  noticia  sobre  la  vida  y  escritos 
de  Clarke,  la  cual  se  halla  colocada  á  la  cabeza  de 
las  obras  postumas  de  este  autor  (1132.) 
KOAI-HO;  rio  de  la  China  que  nace  en  la  pro- 

vincia de  Honan,  á  unas  24  leguas  al  S.  O.  de  la 
ciudad  del  departamento  de  Ju-ning:  corre  al  prin- 

cipio hacia  el  S.  E.,  y  entra  en  la  provincia  de  An- 
hoei,  después  de  haber  recibido  el  Ju-ho,  se  dirige 
luego  hacia  el  N.  E.,  entra  al  mismo  tiempo  en  la 
provincia  de  Kian-su  y  en  el  lago  de  Aung-tse,  que 
atraviesa,  y  va  a  unirse  al  Hoang-ho,  por  la  mar- 

gen izquierda,  y  cerca  y  al  O.  de  ía  ciudad  del  de- 
partamento de  Hoei-an,  después  de  un  curso  de  112 

leguas. 
HOAI-KIXG:  departamento  de  la  China,  pro- 

vincia de  Ho-Han;  la  ciudad  de  este  departamen- 
to esta  á  25|  leguas  O.  N.  O.  de  la  del  departa- 

mento de  Khai-fung;  está  situada  á  orillas  de  un 
afluente  del  Koang-ho;  hacia  los  35°  6'  24"lat.  N., 
y  los  1 16°  41'  1 1"  long.  E.:  este  departamento,  que 
comprende  8  distritos,  es  muy  fértil  y  produce  mu- 

chas plantas  medicinales, 
HOAI-NGAN:  ciuc'ad  de  la  China  situada  á 

32  leguas  N.  N.  E.  de  Nan-king,  á  orillas  del  ca- 
nal imperial,  hacia  los  33"  32'  24"  lat.  N.,  y  los 

122°  55' 23"  long.  E.:  esta  ciudad  es  populosa  y  ha- ce mucho  coniercio. 

HOANG-HAI  ó  MAR  AMARILLO:  por- 
ción de  mar  de  la  China,  entre  la  China  propiamen- 

te llamada  asi,  y  el  reino  de  Corea;  forma  los  dos 
golfos  de  Pe-tch¡-l¡  y  de  Liao-tong. 
HOANG-HAI:  provincia  de  la  Corea;  linda  al 

O.  con  el  mar  Amarillo,  y  al  E.  con  las  provincias 
de  Kiang-yuan  y  de  Kiang-k¡;  es  capital  de  Hoang- 
tchen;  tiene  muchas  montañas. 
HOANG-HO,  RIO  AMARILLO:  rio  del  im- 

perio chino,  que  nace  en  la  parte  occidental  del  pais 
Khukhu-noor,  al  S.  O.  del  lago  de  este  nombre,  ha- 

cia los  35°  lat.  N.,  y  los  91°  long.  E,;  atraviesa  la 
Mongolia,  y  entra  en  China  por  la  provincia  de 
Kan-su,  y  después  de  haber  atravesado  esta  pro- 

vincia, sale  de  la  China  y  corre  primero  al  N.  E., 
volviendo  á  bajar  al  S.  O.  para  tornar  á  entrar  en 
China,  separa  las  provincias  de  Cheu-si  y  de  Chau- 
si,  atraviesa  el  Honan  septentrional,  dirigiéndose 
de  repente  hacia  el  S.;  riega  después  la  provincia 
de  An-hoei  y  la  de  Kiang-su,  y  á  los  34°  lat.  N., 
y  los  123"  42'  long.  E.,  desagua  en  el  mar  Amari- 

llo: el  Hoangho  tiene  muchos  afluentes:  este  rio, 
desde  su  nacimiento  hasta  que  penetra  en  la  Chi- 

na, tiene  las  aguas  muy  cristalinas;  pero  al  entrar 
en  terrenos  amarillentos  y  arcillosos,  adquiere  un 
color  amarillento,  y  sus  aguas  se  hacen  fangosas, 
y  á  esta  circunstancia  debe  su  nombre  de  Rio  Ama- 
rillo. 

HOANG-TCHEU;  departamento  de  China, 
proviacia  da  Hu-pe,  comprende  un  distrito  y  siete 

jurisdicciones:  la  ciudad  de  este  departamento  está 
á  9|  leguas  S.  E.  de  la  del  departamento  de  Wu- 
tchhang,  en  la  márgeu  izquierda  del  Yangtseu- 
Kiang,  hacia  los  30°  26'  24"  lat.  N.,  y  los  11 8°  30' 
6"  long.  E.:  está  agradablemente  situada,  es  muy 
populosa  y  hace  mucho  comercio  por  medio  de  sus 
puertos:  sus  alrededores  están  cubiertos  de  peque- 

ños lagos. 

HOANG-TCHEU:  ciudad  de  Corea,  provin- 
cia de  Tchusin,  á  12  leguas  tí.  S.  E.  de  Ku-fu,  y  á 

55^  S.  S.  O.  de  Han-yang. 
HOANG-TI:  emperador  chino,  subió  al  trono 

hacia  el  año  2698  antes  de  Jesucristo,  y  fué,  según 
las  tradiciones,  uno  de  los  primeros  legisladores  de 
la  China:  dividió  á  sus  subditos  en  muchas  clases, 
que  se  distinguían  por  los  colores,  y  sus  estados  en 
10  provincias;  favoreció  los  progresos  de  la  astro- 

nomía y  de  las  ciencias;  en  su  reinado  se  descubrió 
la  bnijula,  y  se  conoció  la  duración  verdadera  del 
año  solar,  &c.:  se  dice  vivió  mas  dé  100  años. 
IIOBART-TOWN:  ciudad  de  la  Oceanía,  ca- 

pital de  la  Tasraania  ó  Dieraenia,  á  orillas  del  Der- 
went,  en  el  seno  de  nna  pequeña  bahía  que  forma 
este  rio,  llamada  SuUivara-cove,  y  á  alguna  distan- 

cia del  monte  Wellington  ó  de  la  Table,  que  se  le- 
vanta á  4.590  pies  sobre  el  nivel  del  mar,  y  ¡a  cual 

está  cubierta  de  nieve  durante  seis  meses  del  año: 

está  situada  a  los  145°  5'  long.  E.,  43°  V  lat.  S.; 
tiene  4.000  hab. :  su  fuudaciop  solo  data  desde  1804, 
consiste  su  industria  en  fabricas  de  cerveza,  de 

aguardiente  y  de  paños:  mantiene  relaciones  mer- 
cantiles con  la  ludia,  de  donde  recibe  las  produc- 

ciones que  le  niega  su  suelo;  los  principales  artícu- 
los de  importación  son  el  té,  el  café  y  el  azúcar. 
HOBBES  (,ToM.\s):  fdósofo  inglés,  nació  en 

1588  en  Malraesbury,  era  hijo  de  un  ministro  an- 
glícano:  se  distinguió  desde  su  infancia  por  su  fe- 

liz disposición  para  el  estudio;  pues  siendo  todavía 
escolar  tradujo  en  versos  latinos  la  Medea  de  Eu- 

rípides: fué  ayo  de  los  hijos  de  Cavendish,  conde 
de  Devonshire,  y  los  acompañó  al  continente:  á  su 
regreso  fué  presentado  al  canciller  Bacon,  y  le  ayu- 

dó en  la  redacción  latina  de  algunos  de  sus  escri- 
tos: durante  las  guerras  civiles,  abrazó  con  calor 

la  causa  realista,  é  hizo  grandes  esfuerzos  para  ser- 
virla por  medio  de  sus  escritos:  en  1640  se  refugió 

en  Francia,  donde  recibió  el  honroso  encargo  de 
enseñar  filosofía  al  príncipe  de  Gales:  contrajo 
amistad  en  aquella  época  con  Marsenne,  Gassendi  y 
Sorbieres,  y  sostuvo  relaciones  con.  Gahieo  y  Des- 

cartes; dirigió  á  este  último  objeciones  fortísimas 
contra  sus  "Meditaciones:"  volvió  á  su  patria  en 
1653;  Carlos  II  le  señaló  después  de  la  Restaura- 

ción (1660),  una  i)eusion  de  100  libras  esterlinas; 
pero  no  gozó  de  favor  en  la  corte;  antes  bien,  sus 
opiniones  e.\ageradas  y  su  carácter  intolerante,  le 
granjearon  numerosos  enemigos,  viéndose  en  la  ne- 

cesidad de  salir  de  Londres  y  pasar  sus  últimos 
años  en  el  retiro;  murió  á  los  92  años  en  el  seno 
de  la  familia  de  Devonshire:  Hobbes  se  ha  hecho 

célebre  por  sus  doctrinas  paradógicas  y  por  el  ri- 
gor con  que  sacaba  la  consectiencia  de  los  priuci- 

pios  que  ana  vez  había  sentado-,  despreciando  los 
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trabajos  de  sus  antepasados,  quiso  pensar  por  sí 
mismo,  y  pretendió  reformar  toda  la  ciencia:  defi- 

nió la  fiiosffta  diciendo  que  era  la  ciencia  de  los 
efectos  por  sns  causas,  y  de  las  causas  por  sus  efec- 

tos, limitándola  á  los  hechos  que  pueden  observar 
directamente  nuestros  :  entidos,  y  remitiendo  á  la 
fe  el  coiiocimieuto  del  filma  y  de  Dios;  es  notnble 
sobre  t(  Jo  su  sistema  de  política;  según  él,  no  hay 
otro  derecho  mas  que  el  de  la  fuerza;  todos  lo£  hom- 

bres en  el  estado  de  la  naturaleza,  tienen  igual  de- 
recho á  todas  las  cosas,  y  ss  hallan  necesariamen- 

te en  un  estado  de  guerra  perpetua;  para  reconquis- 
tar la  paz,  es  necesario  establecer  una  autoridad 

superior  á  ellos,  única  y  despótica;  nada  es  justo  ó 
injusto  en  sí,  pues  la  justicia  ó  injusticia  se  deben 
solamente  a  las  órdenes  ó  prohil liciones  de  los  pnu- 
cipes:  enemigo  del  clero,  queria  Hobbes  someter  al 
príncipe  la  Iglesia  del  mismo  modo  que  los  pue- 

blos: llevó  el  amor  á  la  paradoja,  hasta  el  punto  de 
atacar  la  certidumbre  de  la  geometría  y  querer  re- 

formar las  matemáticas;  pero  no  consiguió  con  es- 
to otra  cosa  que  hacerse  ridículo:  sus  principales 

obras  son:  "Decive,  1642  y  164'í;  De  la  naturale- 
za humana  (en  inglés),  1650;  Leviathan,  ó  del  po- 
der eclesiástico  y  civil  (en  inglés),  1C51,  después 

en  latin,  1658;  Elementos  de  filosofía,  divididos  en 
tres  partes,  del  cuerpo  del  hombre  y  del  cuerpo  po- 

lítico, 1658-59,  publicados  primero  en  inglés  y  des- 
pués en  latin;  De  libértate  contra  Bramhallum," 

1656:  él  mismo  publicó  una  colección  de  sus  obras 

latinas  en  Amsterdan,  1668,  2  volúmenes  en  4.°: 
existen  en  francés  "El  tratado  del  ciudadano,  tra- 

ducido por  Sorbieres,  Amsterdan,  1649:  El  cuerpo 
político,  por  él  mismo.  Leída,  1653;  La  naturaleza 

humana,"  por  Aolbach,  1672:  ademas  de  sus  es- 
critos filosóficos,  dejó  Hobbes  algunas  obras  his- 

tóricas, una  traducción  de  Tucídides  otra  de  Ho- 
mero, en  verso  inglés,  &c.:  él  mismo  escribió  su 

vida  en  versos  latinos,  Londres,  1679. 
HOBHOUSE  (Sm  Benjamín)  :  hombre  de  esta- 
do inglés;  nació  en  1757  en  Bristol,  murió  en  1831, 

se  dedicó  á  la  carrera  del  foro,  visitó  la  Francia 
(1783),  fué  nombrado  en  1797  miembro  de  la  cá- 

mara de  los  Comunes,  tomó  asiento  en  la  oposi- 
ción, fué  uno  de  los  adversarios  mas  temibles  de 

Pitt,  aconsejó  siempre  la  paz  con  la  Francia,  y  no 
quiso  aceptar  ningún  cargo  público  hasta  que  se 
firmó  la  paz  en  Amiens  (1802):  en  1803  fué  nom- 

brado secretario  de  la  oficina  del  registro  en  el  mi- 
nisterio de  Addiugtou;  pero  se  retiró  al  año  si- 
guiente, en  cuanto  Pitt  volvió  al  Poder. — Su  hijo 

Sir  John  Cam  Hobhoüse,  que  nació  en  1785,  siguió 
la  misma  línea  política;  individuo  de  la  camarade 
los  Comunes  en  1819,  adquirió  gran  popularidad 
por  sus  esfuerzos  en  favor  de  la  reforma  parlamen- 
taria. 
HOCEIX.   (Téase  Hüssein.) 
HOCHBERG  (maegraves  de)  :  una  de  las  lí- 

neas de  la  casa  margravial  de  Badén;  llámase  así 
del  castillo  de  Hochberg,  cerca  de  Frisburgo  en 
Brisgau:  floreció  desde  1190  hasta  1503,  y  tuvo 
por  tronco  á  Enrique,  hijo  segundo  del  margrave 
de  Badén  Hermán  IH,  que  en  1190  dividió  la  he- 

rencia de  su  padre  con  su  hermano  Hermán  IV; 
en  1300  se  dividió  la  casa  de  HochLjrg  en  dosra- 
Uias,  estinguiéudose  la  última  en  15(3:  sin  embar- 

go, en  1796  se  renovó  el  titulo  de  margrave  de 
Hochberg  en  favor  de  la  baronesa  Laisa  Geyer  de 
Geyersberg,  que  babia  casado  morganáticamente 
en  1797  con  el  margrave  de  Badén  Carlos  Federi- 

co: el  primogénito  de  los  hijos  de  Luisa,  Carlos 
Leopoldo  Federico,  subió  al  trono  ducal  de  Badén 
en  18S0,  después  de  la  muerte  de  su  último  her- 

mano el  gran  duque  Luis  Guilleruio  Augusto. 
HOCHE  (Lázako):  general  en  jefe  de  los  ejér- 

citos de  la  república  francesa;  n;ició  eu  1768,  en 
Versalles  (en  el  arrabal  de  Montreil),  pertenecía 
á  una  familia  pobre  y  era  simple  sargento  de  las 
guardias  francesas  cuando  estalló  la  revolución: 
después  de  haber  pasado  rápidamente  por  diferen- 

tes grados,  recibió,  cuando  apenas  contaba  25  años, 
el  mando  en  jsfe  del  ejército  del  Mosela,  siendo  pre- 

ferido para  tan  importante  cargo  a  Pichegrú,  que 
irritado  por  este  desaire,  le  profesó  desde  entonces 
un  odio  mortal:  Hoche  derrotó  á  los  austríacos  ba- 

jo las  líneas  de  Weissemburgo,  les  tomó  á  Germes- 
heini,  Spiro  y  Worms,  y  los  echó  de  la  Alsacia  en 
1793:  á  consecuencia  de  algunas  disensiones  por 

Pichegrú,  á  quien  favorecía  Saint-Just,  fué  encer- 
rado en  una  prisión  por  orden  de  la  junta  de  salva- 
ción pública:  recobró  su  libertad  el  9  de  termidor 

(27  de  julio  de  1794),  y  no  tardó  en  ser  colocado 
á  la  cabeza  del  ejército  de  la  Vendée:  guerrero 
intrépido,  pero  al  mismo  tiempo  hombre  generoso, 
supo  á  la  vez  perseguir  a  los  realistas  y  respetar 
los  derechos  de  los  ciudadanos  pacíficos;  derrotó  á 
los  emigrados  desembarcados  en  Quiberon  (21  de 

julio  de  1795);  desbarató  los  cuerpos  de  dos  prin- 
cipales jefes  de  la  chnanería,  Charette  y  Stoflet, 

se  apoderó  de  sus  personas  y  restableció  en  todas 
partes  la  calma,  mereciendo  el  glorioso  titulo  de 
"Pacificador  de  la  Vendée:"  á  fines  de  1796  reci- 

bió la  comisión  de  hacer  un  desembarco  en  Llan- 
da; pero  contrariada  aquella  .espedicion  por  los 

vientos,  no  tuvo  resultado  alguno:  á  su  vuelta  se  le 
confirió  el  mando  del  ejército  del  Sambre  y  Mosa, 
que  contaba  80.000  hombres  (febrero  de  1797): 
pasó  inmediatamente  el  Rbin,  ganó  sucesivamente 
á  los  austríacos  las  batallas  de  Neuwied  (17  de 
abril  de  1797),  de  Ukerath  y  de  Altenkirchen:  los 
preliminares  de  Leoben  interrumpieron  sus  triun- 

fos, y  le  obligaron  a  detenerse  eu  Wetziaer,  de  que 
acababa  de  apoderarse:  recibió  en  seguida  el  man- 

do del  ejército  del  Sambre  y  Mosa  y  del  Rhin, reu- 
nidos bajo  el  nombre  de  ejército  de  Alemania,  pe- 

ro murió  al  poco  tiempo  de  resultas  de  una  corta 
enfermedad,  cu  setiembre  de  1797;  se  dijo,  aunque 

sin  pruebas,  que  el  Directorio  habia  n.andado  en- 
venenarle: este  ilustre  general  tomó  por  divisa: 

"Res,  non  verba:"  en  Wissenthurn,  cerca  de  Neu- 
wicd,  se  erigió  un  monumento  en  su  honor;  la  ciu- 

dad de  Versalles,  su  patria,  le  levantó  también  eu 
1832  una  estatua  en  una  de  sus  plazas  mas  liermo- 

sas:  M.  P.  Cliamrobert  ha  publicado  una  "Noticia 
sobre  el  general  Hoche,"  París,  1840. 
HOCÍIFELD:  villa  de  Francia,  departamento 
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del  bajo  Rhiu  (Alsacia),  á  2|  leguas  E.  N.  E.  de 
Savcrue,  y  á  4¿  N.  O.  de  Estrasburgo:  celebra  una 
feria  el  lunes  siguiente  á  Sau  Mateo,  eu  la  que  se 
venden  toda  clase  de  mercancías  para  los  habitan- 

tes de  la  campiña:  población  2.137  habitantes. 
HOCHHEIM:  villa  del  ducado  de  Nassau,  á 

lOA  leguas  S.  de  Weilburg,  y  á  |  E.  N.  E.  de  Ma- 
guncia: es  muy  nombrada  por  el  vino  que  se  coge 

en  sus  alrededores,  que  es  de  superior  calidad:  po- 
blación 1.150  habitantes. 

HOCHKIRCH:  lugar  del  reino  do  Sajonia,  á 
1|  leguas  E.  S.  E.  de  Bautzen,  eu  una  altura:  es 
memorable  por  la  victoria  que  gaiiarou  en  ella  los 
austríacos,  á  las  órdenes  del  feld-mariscal  Daun, 
sobre  el  rey  de  Prusia,  el  14  de  octubre  de  1158,  y 
en  ella  pereció  el  general  prusiano  Keith. 
HOCHST  V  IIOECHST:  ciudad  del  ducado 

de  Nassau,  á  8|  leguas  O.  de  Francfort  del  Mein: 
tiene  l.TOO  habitantes,  y  posee  fabricas  de  azúcar, 
de  tabaco  y  de  tejidos  de  algodón. 
HOCHSTETT  ú  HOECHSTJíDT  (es  decir, 

CIUDAD  alta):  ciudad  de  Baviera  (Danubio  supe- 
rior): sus  cercanías  han  sido  teatro  de  muchas  san- 

grientas batallas. 
HODER:  dios  de  la  casualidad  entre  los  escan- 

dinavos. 

HODIERNA  (J.  B.):  sabio  siciliano;  nació  en 
1591,  murió  en  16()0,  fué  archipreste  de  Palma: 
formó  nuevas  efemérides  astronómicas,  descubrió 

la  marcha  de  los  satélites  de  Júpiter,  fué  el  prime- 
ro que  describió  la  singular  estructura  del  ojo  de  la 

mosca  y  del  diente  de  los  viperos,  hizo  uso  del  pris- 
ma, y  reconoció  antes  que  Newton  muchas  propie- 

dades de  la  luz:  se  le  deben  numerosas  obras  sobre 
sus  descubrimientos. 

HODIZ:  señor  alemán;  nació  hacia  1106  en  Mo- 
ravia,  célebre  por  su  fausto  y  por  su  amor  á  las  le- 

tras y  á  las  artes:  reunió  en  su  tierra  de  Roswalde, 
en  Moravia,  todo  lo  que  el  lujo  y  la  voluptuosidad 
pueden  ofrecer  de  mas  seductor:  allí,  en  medio  de 
una  pequeña  corte  de  amigos,  hacia  representar  las 
obras  maestras  de  los  teatros  alemán,  francés  é  ita- 

liano: fué  amigo  del  gran  Federico,  que  le  dedicó 
algunos  versos,  y  pasó  á  visitarle  muchas  veces  á 
Roswalde:  la  fiesta  mas  bella  y  notable  que  hubo 
en  Roswalde  fué  la  que  dio  Hodiz  al  grau  Federi- 

co, que  se  quedó  como  absorto:  nada  habia  omitido, 
eu  efecto,  para  recibir  dignamente  al  héroe  de  la 
Prusia,  quien  parece  que  no  acertaba  á  salir  de  su 
encanto  al  dar  un  paseo  nocturno  por  el  canal;  si- 

renas y  tritones  cual  nos  los  pinta  la  fábula,  impe- 
lían las  góndolas,  haciendo  resonar  en  los  aires  los 

cantos  eu  honor  del  monarca ;  la  música  se  oia  re- 
petida á  lo  lejos  por  los  ecos,  y  el  resplandor  de  las 

lámparas  y  antorchas  se  multiplicaba  iuíiuitamen- 
te  en  las  aguas,  constantemente  agitadas  por  las 
góndolas  y  los  nadadores:  uua  ciudad  que  propia- 

mente se  llamaba  Liliput,  defendida  por  mas  de  cien 
muchachos,  sostenía  uu  sitio  contra  unos  gigantes, 
que  huyeron  á  la  vista  de  Federico:  estos  juegos  le 
divirtieron  y  aun  le  inspiraron  afecto  hacia  un  ama- 

ble anciano  que  tanto  habia  sabido  hacer  de  un 
caudal  mediano  en  comparación  de  lo  que  habia  he- 

cho, y  que  mitigaba  con  tanta  gracia  los  dolores  de 
la  gota  y  de  la  piedra  que  padecia:  á  fines  de  su  vi- 

da esj)erimentó  su  patrimonio  un  revés  considera- 
lile,  que  le  causó  grave  pesadumbre;  pero  el  gran 
Federico,  acudiendo  á  su  socorro,  le  dio  un  asilo 
honroso  eu  Postdan,  donde  falleció  en  1118. 
IIOECK  (JuAM  Van-den):  pintor  holandés. 

(Véase  Tan-dex-IIoeck.  } 
HOEGLAND:  isla  de  Rusia.  (Véase  Hoy- 

i.ANn.) 

HOEGVESZ:  ciudad  de  Hungría  (Tolma)  al 
S.  E.  de  Tamasi;  tiene  3.000  habitantes. 
HOEI-AN:  ciudad  de  China  (Kiangsu);  está 

situada  al  N.  E.  de  Nanking,  y  al  S.  del  canal  im- 

perial, hacíalos  33"  32'  lat.  N.;  119°  53'  long.  E.: 
es  residencia  de  muchos  mandarines,  uno  de  los  cua- 

les está  encargado  de  la  obra  del  canal:  es  ciudad 
muv  poblada,  y  hace  mucho  comercio. 
HOEI-NING-TCHING:  nombre  chino  de  la 

ciudad  de  los  mogoles,  llamada  Bay-anda  ó  Bain- 
(la;  esta  situada  en  la  Dzungaria,  a  3J  leguas  N. 
de  Hoei-yuan-tching:  en  esta  ciudad  existe  uua 
guarnición  de  1.900  hombres. 
HOEI-TCHEU:  ciudad  de  China,  situada  en 

la  margen  izquierda  del  Tung-kiang,  a  24  leguas 
E.  de  Cantón,  hacia  los  23"  2'  24"  lat.  N.,  y  los 
1 11°  53'  41"  long.  E.,  en  uno  de  los  países  mas  fér- 

tiles de  la  provincia,  bañado  por  muchos  canales: 

tiene  un  puente  de  40  arcos  sobre  el  rio:  su  indus- 
tria consiste  en  fábricas  de  objetos  de  concha;  su 

comercio  es  muy  activo. 
HOEI-YUÁN-TCHING:  ciudad,  capital  de 

la  Dzungaria,  cabeza  de  la  división  militar  del  Ili; 
está  situada  en  la  margen  derecha  del  rio  de  este 
nombre,  y  á  unas  88  leguas  N.  E.  de  Yarkand,  por 

los  43°  51'  lat.  N.,  y  los  86°  9'  long.  E.:  es  residen- 
cia de  un  dziangghium,  ó  general  en  jefe  encarga- 
do de  la  inspección  de  muchas  hordas,  tales  como 

las  de  los  eleutas,  torgutes,  &c.:  esta  ciudad  esta 
defendida  por  una  fortaleza,  es  muy  mercantil,  y 
hace  poco  se  han  establecido  eu  ella  muchos  comer- 

ciantes y  artistas. 
HOEL  I:  duque  de  Bretaña  en  509,  fué  espul- 

sado de  sus  estados  por  Clodoveo,  se  refugió  en  In- 
glaterra y  volvió  eu  513  á  tomar  posesión  á  viva 

fuerza  de  sus  dominios:  murió  en  545. 
HOEL  II:  hijo  y  succesor  del  precedente;  su 

hermano  Cauor  lo  mató  en  uua  partida  de  caza  en 
541. 
HOEL  III:  hijo  de  Judicael,  tomó  posesión  de 

los  estados  de  su  padre  en  594,  y  murió  en  612. 
HOEL  IV:  conde  de  Nantes,  snccedió  al  hijo 

de  Alano  IV  eu  953,  y  pereció  en  980. 
HOEL  V:  duque  de  Bretaña  eu  lOGO,  murió  en 

1084. 

HOEL  VI:  duque  de  Bretaña  en  1148,  tomó 
las  armas  para  conquistar  las  provincias  que  le  ha- 

blan tocado  en  herencia:  Eudes,  su  competidor,  lo 
derrotó  en  1154,  y  los  nanteses  lo  espulsaron  en 
1156. 

HOEL:  rey  del  pais  de  Gales.   ("Véase  Oueu) 
HOEN-IIO:  rio  de  China  (Pe-tchili),  forma- 
do de  la  reunión  del  Yamho  y  del  Sancam-ho,  de- 
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sagna  en  el  Pei-ko,  después  de  un  curso  de  58  le- 

guas. 
HOEXTER:  ciudad  fuerte  de  los  Estados  pru- 

sianos (Westfalia),  á  orillas  del  Weser,  al  S.  E. 
de  Minden:  tiene  2.700  hab.:  su  industria  consiste 

en  fabricas  de  lienzos:  su  navegación  es  muy  activa. 

HOF:  "Dworec"  en  moravo,  ciudad  délos  Es- 
tados austríacos  (Moravia),  á  6|  leguas  N.  E.  de 

Olmutz;  tiene  1.700  hab.:  su  industria  consiste  en 
fábricas  de  lienzos ,  y  hace  mucho  comercio  de 
lanas. 

HOF  ó  STADT-HAM-HOF:  cindad  de  Ba- 

viera  (Alto  Mein),  á  orillas  de  Saale,  á  9  leguas 
N.  E.  de  Baireuth;  tiene  5.600  hab.;  un  gimnasio 
y  una  biblioteca;  hay  ricas  canteras  de  mármol  y 
minas  de  hierro:  su  industria  consiste  en  hilados, 

lana,  &c.:  su  comercio  de  esportacion  es  muy  ac- 
tivo.— Fué  fundada  en  el  siglo  XI:  eu  1759  ga- 

nó en  sus  cercanías  el  principe  Enrique  de  Prusia 
á  los  austríacos  nna  victoria. 

HOFF:  ciudad  de  Baviera.  (Véase  Hof.) 
HOFFBAUER  (J.  Cristóbal):  sabio  alemán; 

nació  en  1  766  en  Bielefeld.  murió  en  1827,  fué  pro- 
fesor de  filosofía  en  su  ciudad  natal,  y  cultivó  con 

buen  éxito  la  filosofía  y  el  derecho:  se  tiene  de  él: 

"Tratado  del  derecho  natural.  Lila,  1793;  Teo- 
ría natural  del  alma,  1796;  Investigaciones  so- 

bre las  enfermedades  del  alma;"  tres  partes,  1S02- 
1807,  &c. 

HOFFMAXX  (Federico):  célebre  médico  y 
cjuímico  alemán,  nació  en  Halle  en  1660,  murió 

en  1742,  estudió  la  química  en  Erfurt,  bajo  la  di- 
rección de  Gaspar  Cramer;  recibió  la  borla  de  doc- 

tor en  medicina  en  Halle,  y  fijó  su  residencia  eu 

dicha  ciudad,  dividiendo  su  tiempo  entre  el  ejerci- 
cio de  su  profesión  y  el  trabajo  del  gabinete.  Fué 

nombrado  profesor  en  la  universidad  de  Halle,  fun- 
dada eu  1693  por  Federico  III,  elector  de  Bran- 

deburgo:  se  hizo  célelire  en  toda  la  Alemania,  y 

no  tardó  en  serlo  también  en  el  estranjero;  las  Aca- 
demias de  mas  nota  le  contaron  en  su  seno,  y  fué 

llamado  á  diferentes  cortes  de  Alemania,  donde 

sus  curas  prodigiosas  le  valieron  honores,  títulos  y 

recompensas:  dejó  un  sistema  completo  de  medici- 

na: "Medicina  rationalis  systematica,"  Halle  1730, 
traducido  por  Bruhier  de  Ablaincourt,  1739-43, 

9  vol.  eu  12.°:  se  le  debe  la  prejiaracion  tan  cono- 
cida con  el  nombre  de  gotas,  ó  licor  anodino  de 

Hoffinann  (éter  sulfúrico  alcoholizado),  remedio 

muy  apreciable  como  uno  de  los  mejores  calman- 
tes: la  edición  completa  de  sus  obras  ha  sido  pu- 

blicada con  una  vida  del  autor  bajo  este  título: 

"Hoffmanni  opera  omnia  niedico-pliysica,"  Gine- 
bra, desde  1740  á  1753,  once  partes  en  folio. — 

Otros  muchos  sabios  alemanes  menos  conocidos 

han  llevado  también  el  nombre  de  HofiFmann,  entre 

otros:  Mauricio  Hofftnann,  profesor  de  anatomía 

en  Altdorf,  nació  en  1622  en  el  Brandeburgo,  mu- 
rió en  1698;  descubrió  el  conducto  del  páncreas, 

llamado  Canal  de  TVissungus. — J.  J.  Hoflínann, 
erudito,  nació  en- Basilea,  1635,  murió  eu  1706, 

es  autor  de  un  "Lexicón  histórico-geographico 
philologicum,  Basilea,  1677,  y  de  un  Epítome  mé- 

trica historias,"  1686,  en  la  que  ha  puesteen  verso 
toda  la  cronología. — Godofredo  Hoffmaun,  juris- 

consulto, nació  en  1692,  murió  en  1735;  fué  pro- 

fesor en  Leipsick;  es  autor  de  nna  "Biblioteca  ju- 
ris  germanici,"  Francfort,  1734. 
HOFFMAXX  (Ekne«to  Teodoro  Yilhelm): 

novelista  alemán;  nació  en  Koenigsberg,  el  año  de 

1776,  y  fué  educado  por  su  tio,  consejero  de  jus- 
ticia, que  le  dedicó  á  estudiar  il  derecho,  y  le  des- 

tinó á  la  magistratura,  á  pesar  de  tener  mas  afi- 
ción á  las  artes:  por  espacio  de  algún  tiempo  fué 

asesor  en  Posen  ( 1800),  pero  perdió  este  empleo 
por  haber  ridiculazado  en  unas  caricaturas  hechas 

por  él  mismo  á  varios  altos  personajes,  y  sin  em- 
bargo ,  le  volvieron  á  colocar  primeramente  en 

Plotsk  ( 1802),  y  después  en  Yarsovia  (1804);  de- 
jó esta  ciudad,  que  perdió  la  Prusia  después  déla 

batalla  de  Jena,  y  se  hizo  jefe  de  orquesta  y  direc- 
tor de  teatro,  y  como  tal  residió  sucesivamente  en 

Bamberg(lS08),en  Leipsick  y  en  Dresde  (1813); 
comenzó  á  escribir  el  año  de  1 810,  y  á  un  mismo 

tiempo  trabajaba  para  el  teatro  y  para  la  impren- 

ta, componiendo  óperas  que  tuvieron  un  éxito  ad- 
mirable, y  publicando  cuentos  fantásticos,  que  ad- 

quiriendo una  bogaestraordiuaria,  le  proporciona- 
ron una  fortuna  rápida  é  inesperada:  hacia  la  mis- 
ma época  le  nombraron  consejero  del  tribunal  de 

apelación  de  Berlín  (1816  i:  habiendo  pasado  así 

de  un  estado  de  penuria  al  de  la  opulencia,  se  en- 
tregó a  todo  género  de  escesos,  con  lo  cual  abre- 

vió sn  vida,  pues  falleció  en  Berlín  en  1822:  Hofif- 
mann  creó  un  género  nuevo,  en  el  qne  el  autor  se 

entrega  á  todos  los  estravíos  de  una  imaginación 

delirante,  y  pasa  sin  cesar  de  las  ídea.s  mas  bufo- 
nescas á  las  mas  horribles  descripciones;  ibaá  la 

taberna  á  buscar  sus  inspiracioues,  y  después  tras- 

ladaba al  papel  todo  lo  que  pasaba  por  la  ima- 
ginación cuando  estaba  medio  embriagado :  sus 

oliras  son:  "Fantasías  imitadas  de  las  de  Callot, 
1811  ;  El  elixir  del  diablo,  lí<16;  Los  cuadros 
nocturnos,  1817  ;  Los  sufrimientos  de  un  direc- 

tor de  teatro;  El  Xiño  Zacarías;  Los  Herma- 
nos de  Serapion,  1819-21;  Contemplaciones  del 

gato  Murr;  La  princesa  de  Brairbilla,"  1821:  ha 
aparecido  eu  Paris  una  edición  completa  de  sus 
obras  en  15  tomos  formando  un  grueso  vohímen 

en  S.°  con  dos  columnas  de  testo:  ÍIr.  Soere  Weis- 

mard  tradujo  las  obras  de  Hoflmann,  Paris,  1829- 

33,  20  voliímenes  en  8."  Hoffniann  tenia  también 
un  admirable  talento  como  dibujante  y  como  mú- 

sico; hacia  caricaturas  por  el  estilo  de  las  de  Cal- 
lot; compuso  muchas  sinfonías,  tercetos  y  cuar- 

tetos ;  se  le  debe  ademas  la  nuisica  de  muchas 

óperas;  la  mejor  de  todas  es  la  titulada  la  On- 
dina, representada  en  1816. 

HOFFMAXX  (Francisco  Bekito):  escritor 

francés,  nació  en  Xancy  en  1760,  y  falleció  en  Pa- 
ris en  1828;  hizo  representar  en  el  teatro  de  la 

Opera  cómica  muchas  de  sus  obras  líricas-^  "El 
secreto;  La  cita  democrática,  &c.;"  qne  tuvieron 
lili  éxito  brillante;  llegó  des|iucs  á  ser  uno  de  los 

redactores  del  "Diario  del  imperio  (lioy  de  los  De- 
bates), y  se  hizo  notable  por  sus  artículos,  que 
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revelaban  su  gran  profandidad  en  las  ciencias,  y 
su  escelente  gusto  literario;  se  han  recogido  sus 
obras  en  nua  colección  de  10  volúmenes  en  8.°, 
París,   18-2S-29. 
HOFGEISMAR:  ciudad  del  Hessc-Elcctoral; 

está  situada  en  la  marfíen  izquierda  del  Hesse,  a 
1|  leguas  S.  S.  O.  de  Frei.delburg,  y  á  3|  K.  ̂ \ 
O.  de  Cassel:  esta  rodeada  de  muros,  y  se  divide 
en  3  partes:  la  ciudad  de  Pedro  (Pcterstadt ;,  la 
antigua  ciudad  (Aitstadt),  y  la  moderna  ciudad 
(Neustadt):  tieneS  iglesias,  una  sinagoga,  un  hos- 

pital, y  una  hermosa  fuente  piíblica:  su  industria 
consiste  en  fabricas  de  lienzo,  de  tabaco,  vinagre, 

y  de  aguardiente  de  grano:  población  2.3T6  hab. 
HOFWYL:  dominio  de  Suiza  en  el  cantón  de 

Berna,  á  1|  leguas  S.  E.  de  Berna,  en  el  camino 
real  de  Soleure :  es  célebre  por  su  escuela  de  agricul- 

tura y  educación,  fundada  por  Fellenlierg  en  1799, 
y  que  aun  eu  el  dia  se  halla  muy  floreciente:  este 
establecimiento  con  sus  dependencias,  que  se  estien- 

den hasta  el  inmediato  pueblo  de  Munchenbuclisee, 

comprende:  1.°,  una  quinta  modelo  donde  se  aplican 
los  nuevos  descubrimientos  y  perfeccionamientos 

agronómicos:  2.°,  talleres  para  la  fabricación  de  los 
instrumentos  ara  torios:  3.°,  un  instituto  de  agrono- 

mía teórica  y  práctica:  4.°,  una  escuela  industrial 
donde  se  aprenden  todos  los  oficios:  5.",  una  escuela 
pensionada  para  los  jóvenes  nobles,  donde  se  enseña 
las  lenguas  antigua  y  moderna,  así  como  las  cien- 

cias: 6.°,  una  escuela  normal:  en  la  enseñanza  de 
este  establecimiento  se  aplica  el  método  de  Pesia- 
lozzi. 
HOGARTH  (Will):  pintor  y  grabador  inglés; 

célebre  por  su  talento  y  originalidad;  nació  en  Lon- 
dres en  1697,  y  falleció  en  17G4;  era  hijo  de  un 

regente  de  imprenta;  sobresalió  sobre  todo  en  las 
escenas  populares,  creando  la  caricatura  moral,  y 
representando  en  una  serie  de  cuadros  ó  grabados 
la  sucesión  de  las  aventuras  de  un  mismo  personaje, 

tales  como  la  "Vida  del  libertino  (en  8  laminas;; 
Una  elección  parlamentaria  (en  4  laminas) ;  La  in- 

dustria y  la  pereza,  y  los  bebedores  de  ponche  (en 

12  grabados) ;"  el  trabajo  de  su  oljra  entera  se  com- 
pone de  unas  250  estampas :  la  edición  mas  completa 

es  la  de  Londres,  publicada  en  1808,  2  tomos  en  4.°, 
con  160  láminas  y  esplicacioues  por  J.  Nichols  y  G. 
Steevens:  también  se  conserva  de  este  artista  nna 

"Análisis  de  la  hermosura,"  Londres,  1753,  tradu- 
cido al  francés  por  Jansen,  con  la  "Vida  de  Ho- 

garth." HOGG  (Jaime):  poeta  escocés,  llamado  el  Pas- 
tor DE  Ettrick;  nació  en  1772  en  Ettrick,  en  el 

condado  de  Selkirk,  y  falleció  en  el  mismo  lugar  en 
1835;  compuso  canciones  y  diferentes  poesías  mien- 

tras guardaba  su  ganado:  Walter  Scott  y  VV'ilson, que  observaron  su  gran  talento,  le  hicieron  venir  á 
Edimburgo  á  la  edad  de  30  años,  y  allí  dio  á  luz 
un  tomo  de  sus  baladas  y  distintos  poemas  que  fue- 

ron leidos  con  asombro,  entre  ellos  "La  Velada  de 
la  reina,  1813;  Los  Peregrinos  del  Sol;  La  reina 

Hynda:"  también  compuso  varias  novelas. 
HOGLAND:  isla  de  la  Rusia  europea,  en  el  gol- 
fo de  Finlandia,  á  61  leguas  de  la  costa  del  gobierno 

de  Viborg,  y  á  11^  de  la  de  Estonia,  hacia  los  59° 
55'  lat.  14.  y  los  30°  15  long.  E.,  á  32  leguas  O.  de 
San  Petersburgo;  tiene  1|  leguas  de  largo  y  media 
de  ancho:  se  cuentan  en  esta  isla  350  habitantes, 
repartidos  en  dos  lugares:  el  17  de  julio  de  1788  se 
dio  un  combate  uaval,  entre  rusos  y  suecos,  eu  las 
aguas  de  esta  isla,  perdiendo  los  últimos. 
HOGUE  (la)  :  fuerte  de  Francia,  departamento 

de  la  Mancha  (Normandia),  a  3  leguas  E.  Is.  E.  de 
Valognes,  y  a  media  S.  E.  de  Quettehu. 
HOHEÑBERG:  antiguo  condado  de  Alemania, 

en  el  circulo  de  Suabia:  se  dividía  en  Alto  y  Bajo, 
y  comprendia  las  ciudades  de  Rotenburg,  Horb, 
Schonberg  y  Oberndof;  tomaba  su  nombre  de  un 
castillo  situado  cerca  de  Schonberg,  el  cual  está  en 
el  dia  arruinado. 

HOHENBURGO:  pueblo  de  la  antigua  Turin- 
ga,  donde  el  emperador  de  Alemania,  Enrique  IV, 
sujetó  a  los  sajones  que  se  rebelaron  en  1075. 
HOHEIsELBE:  ciudad  de  Bohemia,  a  5  leguas 

N.  E.  de  Gitschin,  y  á  8  N.  de  Keu-Bitschow;  está 
situada  a  orillas  del  Elba,  cerca  de  las  fuentes  de 

este  rio:  tiene  un  palacio,  una  iglesia  y  un  conven- 
to: su  industria  consiste  eu  fabricas  de  hilo,  de  ba- 

tista y  de  lienzos:  población  2.307  hab. 
HOHEXGEROLDSEK:  condado  del  gran  du- 

cado de  Badén,  en  la  parte  meridional  del  circulo 
de  Kinzig:  tiene  5  leguas  de  superficie  y  forma  la 
bailia  de  Scelbach,  que  lleva  también  en  nombre: 

produce  trigo  y  frutas,  y  se  cria  en  él  mucho  gana- do: las  rentas  de  este  condado  ascienden  a  40.000 
florines:  población  5.000  individuos  católicos. 
HOHENLINDEN:  lugar  de  Baviera,  á  1|  le- 

guas N.  K.  E.  de  Ebersberg,  y  á  6  E.  de  Munich: 
este  lugar  es  memorable  por  la  batalla  que  el  3  de 
diciembre  de  1800  ganaron  los  franceses,  mandados 
por  Morcan  á  los  austríacos,  haciéndoles  1 1.000  pri- 

sioneros, y  quitándoles  100  piezas  de  artillería. 
HOHENLOHE:  antiguo  principado  del  impe- 

rio de  Alemania  al  S.  O.  del  circulo  de  Franconia, 

hoy  comprendido  en  el  reino  de  Wurteniberg,  á  es- 
cepcion  de  una  corta  porción  comprendida  en  el  cír- 

culo bávaro  del  Rezat. — La  casa  de  los  príncipes 
de  Hohenlohe  tuvo  por  fundador  á  Eberhardo  de 
Franconia,  hermano  de  Conrado  I,  rey  de  Alema- 

nia: ha  tomado  el  nombre  de  un  castillo,  cuyas  rui- 
nas existen  todavía  al  S.  O.  de  Uftenheim:  en  1741 

y  1764  fueron  reconocidos  como  príncipes  inmedia- 
tos al  imperio,  y  en  1806  vinieron  á  ser  vasallos  del 

Wurtemberg  y  de  la  Baviera;  actualmente  se  divi- 

den en  dos  ramas  principales:  llohenlohe-ls'euens- 
tein  (subdividida  en  Langemburgo,  Langemburgo- 
Kierhbergy  OEringen  ó  lngelfingen.i,y  Hohenlohe- 
Waldemburgo  (subdividida  en  Barteusteiu,  laxt- 
berg,  Schillingsfurst). — Los  personajes  mas  conoci- 

dos de  esta  familia  son:  Federico  Luis,  príncipe  de 
Hohenlohe-Neustein-Ligelfinger,  general  al  servicio 
de  Prusia,  que  nació  en  1746,  y  falleció  en  1818, 
hal)iendo  sido  nombrado  en  1804  gobernador  de  la 

Franconia,  después  comandante  general  de  las  tro- 
pas prusianas  (1806);  habiendo  sido  atacado  en 

Jena,  se  vio  obligado  á  rendir  las  armas  en  Breslau 
(28  de  octubre  de  1806). —  Luis  Joaquín  Hohen- 
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lohe-Waldembnrgo-Barteusin,  mariscal  y  par  de 
Francia,  nació  en  1765,  y  murió  en  18-29;  en  1792 
se  unió  á  los  príncipes  franceses  emigrados,  y  se  puso 

á  la  cabeza  de  un  cuerpo  de  ejército  que  tituló  "Ca- 
zadores de  Hohenlohe,"  el  cual  habia  sido  equipado 

por  su  padre,  y  volvió  á  entrar  en  Francia  con  los 
Borboncs,  haciendo  en  1821  la  guerra  contra  los  es- 

pañoles, concluida  la  cual  le  dieron  el  bastón  de  ma- 
riscal.— El  príncipe  Alejandro  de  Hohenlolie-Wal- 

demburgo-Schillingsfurt,  canónigo  de  Grosswardein 
en  Hungría,  nació  en  1794,  y  vive  todavía:  se  lia 
dado  á  conocer  por  los  milagros  que  se  le  han  atri- 

buido, y  que  tanto  ruido  hicieron  en  1820  y  1821: 
dicen  que  hacia  muchas  curas  por  medio  de  la  ora- 

ción, aunque  el  enfermo  se  hallara  en  otro  pueblo, 
con  tal  que  éste  uniese  su  rezo  al  del  canónigo  en 
un  mismo  dia  v  á  una  misma  hora. 
HOHEÍ\MAÜTH:  ciudad  de  Bohemia  á  5  le- 

guas E.  de  Chrudim,  y  á  7  S.  E.  de  Koniggratz: 
está  situada  á  orillas  del  Meyto:  esta  ciudad  es  go- 

bernada por  sus  propios  magistrados:  población 
3.700  hab. 
HOENSTATTFEX:  villa  de  Wutemberg  á  1| 

leguas  K.  E.  de  Goppingen,  y  á  8  N.  N.  O.  de 
Flm:  junto  á  esta  villa  se  ven  las  ruinas  del  casti- 

llo de  lloiienstaufen  que  dio  su  nombre  á  una  di- 
nastía de  los  emperadores  do  Alemania:  población 

920  hab. 
HOHEXSTAUFEX  ( cas.\  he):  ilustre  familia 

de  Suabia,  la  cual  ha  dado  muchos  emperadores  á 
la  Alemania:  los  mas  antiguos  miembros  conocidos 
de  esta  familia  son:  Federico  de  Burén,  llamado 

también  de  Staufen;  nació  en  Suabia,  en  el  casti- 
llo de  Hohen-staufcn,  hacia  el  año  de  1015;  se  ca- 
só con  Hildegarda,  hija  de  un  conde  de  Hohenloe 

y  prima  hermana  del  emperador  Conrado  el  Sáli- 
co, sirvió  con  fidelidad  á  Conrado  el  Sálico  y  á  sus 

hijos,  Enrique  III,  y  Enrique  IV.-Federico,  llama- 
do el  Anciano,  hijo  del  precedente,  conde  de  Stau- 

fen, nació  el  año  de  1050  y  falleció  en  1105;  des- 
pués de  haber  defendido  valerosamente  al  euipera- 

dor  Enrique  IV,  obtnvo  de  éste  en  recompensa  la 
mano  de  su  hija  lues,  con  la  Suabia  y  la  Franco- 
niapor  dote,  habiendo  sido  también  el  primer  du- 

que de  Suabia  y  de  Franconia  (1080). — Federico 
llaiuado  el  Tuerto,  hijo  de  Federico  el  Anciano:  en 
1110  comenzó  á  entrar  en  lucha  con  los  güelfos  de 
Baviera:  fué  nombrado,  á  la  par  que  su  hermano, 
vicario  general  del  imperio  durante  la  ausencia  del 

emperador  Enrique  Y:  le  eligieron  rey  de  los  ro- 
manos, en  la  misma  época  en  que  Lotario  fué  ele- 

gido emperador ;  mas  por  muerte  de  Lotario  fué  ge- 
neralmente reconocido  emperador  bajo  el  nombre 

de  Conrado  III  en  1137  (Yéase  Conrado  III): 
con  su  advenimiento  tuvieron  principio  las  grandes 
guerras  de  los  güelfos  y  de  los  gibelinos,  las  cuales 
ensangrentaron  por  tanto  tiempo  la  Alemania  y  la 
Italia:  los  partidarios  de  la  casa  de  Hohenstaufen 
estaban  designados  con  el  nombre  de  gibelinos,  sus 
adversarios  eran  los  que  se  conocían  con  el  de  güel- 

fos. (Véanse  estos  nombres). — Los  miembros  de  la 
casa  de  Hohenstaufen  que  han  poseído  la  corona 
imperial  son,  después  de  Coarado  III,  que  reinó 

desde  el  año  de  1137  hasta  el  de  1152  siguieron, 
Federico  I  (1152-1190);  Enrique  VI  (1190-1197;; 
Felipe  (1198-1208);  Federico  II  (1212-50);  Con- 

rado IV  (1250-54) :  el  último  de  esta  familia  es  el 
infortunado  Coradin,  hijo  de  Conrado  IV,  que  rei- 

nó poco  tiempo  en  Sicilia  y  condenado  á  muerte 

(1268)  por  Carlos  de  Anjou,  á  quien  el  Papa  ha- 
bia dado  sns  estados. — La  casa  de  Hohenstaufen, 

después  de  haber  llevado  su  poder  imperial  al  mas 
alto  grado,  sobre  todo  en  tiempo  de  Conrado  y  Fe- 

derico, esperimentó  con  los  últimos  príncipes  la 
mayor  decadencia  y  abatimiento,  liabiendo  eu  ñu 
sucumbido  bajo  la  influencia  del  poder  pontificio 
y  de  sus  numerosos  vasallos:  después  de  la  caída  de 
esta  casa  sufrió  la  Alemania  las  consecuencias  ter- 

ribles de  una  completa  anarquía,  la  que  se  conoció 
con  el  nombre  de  Grande  Interregno  (1254-1273), 
cuyo  desconcierto  solo  fué  terminado  cou  el  adve- 

nimiento de  la  casa  de  Habsburgo. 

HOHENSTEIX:  ciudad  de  los  estados  prusia- 
nos, provincia  de  la  Prusia  oriental  á  22),  leguas 

S.  S.  O.  de  Konigsberg,  y  á  4i  E.  S.  E.  de  Oste- 
rode,  cerca  del  pequeño  lago  Mispel:  tiene  dos  ar- 

rabales, un  palacio  y  un  templo  luterano:  población 
975  ha)). 

HOHENSTEIN:  condado  del  reino  de  Hano- 
ver  al  S.  E.,  en  el  gobierno  de  Hildesheim:  tiene 
8.000  hab.;  sus  ciudades  principales  son:  Ilefeld  y 
Neustadt:  su  clima  es  frió;  pero  sano  y  su  suelo  fér- 

til; tiene  bosques  y  algunas  minas  de  hierro. 
HOHENTWIEL:  fortaleza  arruinada  de  Wu- 

temberg, círculo  de  la  Selva-Negra,  á  41  leguas 
S.  de  Juttlingen,  y  á  5|  O.  N.  O.  de  Constancia: 
los  franceses  la  destruyeron  en  1800. 
HOHENZOLLERN:  una  de  las  casas  mas  an- 

tiguas soberanas  de  Alemania,  y  que  se  cree  des- 
ciende de  Tassillon  duque  de  Baviera,  en  el  siglo 

VIII;  pero  lo  que  se  sabe  de  cierto  es  Cjue  remon- 
ta al  siglo  X:  debe  su  nombre  á  uu  castillo  situa- 
do á  orülas  del  Zollernberg  y  construido  en  el  siglo 

X  por  un  conde  de  Zollern:  Rodolfo  II,  descendien- 
te de  este  conde,  y  que  vivió  en  el  siglo  XII,  tuvo 

dos  hijos,  Federico  y  Conrado,  que  fueron  jefes  de 
dos  líneas  principales:  la  línea  de  Suabia,  que  con- 

servó elnombredeHohenzoUerny  la  línea  de  Fran- 
conia, de  la  cual  salieron  en  1417  los  electores  de 

Brandeburgo,  después  reyes  de  Prusia:  la  línea  de 
Hohenzollern  propiamente  dicha  se  dividió  también 

en  dos  ramas  á  fines  del" siglo  XVI:  Eitel  Federi- 
co II,  que  nació  hacia  1545  y  murió  en  1605,  hi- 
jo de  Carlos  I,  llegó  á  ser  jefe  de  la  rama  primogé- 

nita, que  tomó  el  nombre  de  Hohenzollern-Sigma- 
ringen:  pertenecen  á  la  línea  de  Franconia,  ademas 
de  los  electoies  de  Brandeburgo,  que  constituyen 
la  rama  electoral,  las  dos  ramas  de  los  margraves 
de  Baireuth  y  de  Anspach. 

HOHENZOLLERX-HECHINGEX:  peque- 
ño estado  soberano  de  la  confederación  germánica, 

enclavado  en  el  reino  de  Wutemberg  y  que  compren- 
de, ademas  del  condado  de  Hohenzollern,  propia- 

mente dicho,  los  señoríos  de  Hirschlatt  y  de  Stehen: 
tiene  1 5.000  hab. :  sns  ciudades  principalen  son :  He- 
chingen  y  Grosselfingen:  su  terreno  es  montañoso 
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y  cubierto  de  bosques;  rios  principales:  el  Necker 
y  el  Storzel :  produce  viuo,  patatas  y  hay  pastos  pa- 

ra numerosos  rebaños:  su  industria  consiste  en  te- 
jidos de  lana  y  algodón:  el  contingente  federal  de 

este  estado  es  de  145  hombres. 
HOHENZOLLERN-SIUMARINGEN:  pe- 

queño estado  soberano  de  la  confederación  germá- 
nica, enclavado  en  el  reino  de  Wurtemberg  y  lin- 

dando hacia  el  S.  con  el  gran  ducado  de  Badén, 
está  dividido  en  dos  partes  por  el  Hohcnzollcrn. — 
Hechiügen :  se  compone  de  los  condados  de  Sigma- 
ringeu  y  Voeringen,  de  los  señoríos  de  Glatt  y  de 
Beuren,  y  de  una  parte  de  las  posesiones  mediatas 
de  los  príncipes  de  Furstemberg  y  de  Thur  y  Taxis: 
tiene  38.000  hab. :  sus  ciudades  principales  son:  Sig- 
raaringen,  Trochtelfingen  y  Haigerloch,  y  sus  rios 
mas  caudalosos  el  Necker ,  el  Eiach  y  algunos  afluen- 

tes del  Danubio:  su  suelo  es  llano  y  fértil  á  la  de- 
recha del  Danubio,  pero  en  lo  restante  moutuñoso 

y  cubierto  de  bosques:  produce  granos,  lino,  frutas, 
patatas  &c.:  hay  minas  de  hierro  y  canteras  de  cal : 
el  contingente  federal  es  de  236  hombres. 
HO-KIAN:  departamento  de  la  China,  com- 

prende un  distrito  y  diez  jurisdicciones,  la  ciudad 
de  este  departamento  esta  á  30  leguas  S.  S.  O.  de 

Pekin,  en  una  vasta  llanura:  lat.  N.  38°  30'  O",  long. 
E.  119"  51'  41":  esta  ciudad  es  de  las  mas  conside- 

rables de  la  provincia;  sus  murallas  se  supone  tie- 
nen 4.000  pies  de  circunferencia. 

HOLANDA  (Antonio  de):  pintor  é  ilumina- 
dor: si  hemos  de  dar  crédito  á  su  hijo  Francisco  de 

ILolanda,  fué  uno  de  los  mas  famosos  pintores  mo- 
dernos, que  Uama  Águilas,  y  de  los  mejores  ilumi- 

nadores, pues  hablando  de  él  en  el  libro  que  com- 
puso en  portugués  intitulado:  "De  la  pintura  anti- 
gua," dice  lo  siguiente:  "A  Antonio  de  Holanda, 

mi  padre,  podemos  dar  la  palma  y  juicio  por  ser  el 
primero  que  halló  é  hizo  en  Portugal  la  suave  iln- 
niinaciou  del  prieto  y  blanco,  mucho  mejor  que  en 
otra  parte  del  mundo:  y  al  fin  de  los  diálogos  so- 

bre "El  sacar  por  el  natural,"  que  está  en  el  mis- 
mo libro  añade:  "A  mí  me  dijo  el  emperador  D. 

Carlos  en  Barcelona  delante  de  nuestro  duque  de 
Avero  y  delante  del  duque  de  Alburquerque  y  del 
duque  de  Alva,  que  mejor  le  habla  sacado  al  natu- 

ral Antonio  de  Holanda  en  Toledo  de  iluminación, 

que  Ticiano  en  Bolonia." 
HOLANDA,  "Holland"  en  holandés,  "Hollan- 

dia"  en  latin,  "Batavia"  de  los  antiguos:  reino  de 
Europa,  situado  entre  los  1*  4'  48"  long.  E.  y  51° 
63'  lat.  N. ;  tiene  por  límites  al  N.  y  al  O.  el  mar 
del  Norte,  al  S.  el  reino  de  Bélgica,  al  E.  el  de  Ha- 
nover  y  las  provincias  prusianas  de  Westfalia  y  del 
Rhin:  su  estension  es  de  24  leguas  del  N.  al  S.,  su 
anchura  varía  del  E.  al  O.  desde  3i  á  13  J,  y  su  su- 

perficie es  de  174  leguas  cuadradas:  su  población 
asciende  á  2.602,489  hab.:  su  capital  es  Araster- 
dan,  pero  el  gol)icrno  reside  en  La  Haya:  la  Ho- 

landa se  halla  actualmente  dividida  en  10  provin- 
cias, á  saber: 

Tomo  IV 

PROVINCIAS. 

Holanda  septentrional. 
Holanda  meridional. 
Zelandia. 

Brabante  septentrional. Utrcch. 
Gneldres. 

Overyssel. 
Dreuthe. 
Groninga. 
Frisia. 

Limburgo  holandés. 

Harlem  ó  Amsterdan. La  Haya. 
Middelburgo. 
Bois-le-Duc. 
Utrecli. 
Arnheim. 
Zwoll. 
Assen. 
Groninga. 
Leeuwarden, 
Maestricht. 

A  estas  diez  provincias,  que  forman  el  reino  de 
Holanda  propiamente  dicho,  es  preciso  añadir  el 
gran  ducado  de  Luxeraburgo,  que  gobierna  el  rey 
de  Holanda  á  título  de  gran  duque,  y  que  forma 
parte  de  la  confederación  germánica,  y  ademas  la_s 
diferentes  colonias  de  Holanda,  á  saber:  en  el  Áfri- 

ca, Elmina  y  varios  establecimientos  en  la  costa  de 
Oro  en  Guiñea;  en  la  América,  las  islas  Bonair, 
Curazao,  San  Eustaquio,  tíaba,  la  mitad  de  San 
Martin;  el  distrito  de  Suriuam  en  la  Guayana,  &c., 
en  la  Oceanía,  Java,  Sumatra,  Benculen,  Madura, 
Célebes,  Borneo,  los  archipiélagos  de  Sumbaya,  de 
Timor,  de  las  Molucas,  la  Tierra  y  la  isla  de  los  Pa- 
pus,  la  isla  Riow,  &c. :  la  población  total  de  sus  co- 

lonias sube  á  9.500,000  hab.:  el  suelo  de  la  Holan- 
da se  halla  en  todas  partes  mas  bajo  del  nivel  del 

mar,  y  solo  está  defendido  contra  las  inundaciones 
del  Océano  por  un  conjunto  admirable  de  diques; 
un  vasto  sistema  de  canalización  impide  la  estanca- 

ción de  las  aguas:  los  rios  principales  son:  el  Es- 
calda, el  Mosa  (que  recibe  el  Roer,  el  Wahal  y  el 

Lech),  el  Rhin,  el  Issel,  el  Amstel,  el  Y,  el  Huuse, 
el  Enís,  &e.:  entre  los  numerosos  canales  que  sur- 

can la  Holanda,  ocupan  el  primer  lugar  los  del  Nor- 
te (desde  Amsterdan  hasta  Nieuwdiep),  de  Zede- 

ric  (desde  Vianen  hasta  Gorkum)  del  Bms  al  Zuy- 
derzee,  &c.:  los  lagos  mas  notables  son:  el  mar  de 
Harlem  formado  hace  tres  siglos  por  una  inunda- 

ción, y  el  Biesboch,  igualmente  formado  por  otra 
inundación  en  1421:  el  Zuidcrzee,  vasto  golfo  del 
mar  de  Alemania  situado  entre  la  Holanda  y  la  Fri- 

sia, era  un  lago  antes  de  1225,  y  lo  mismo  sucedía 
antes  de  1277  con  el  Dollart,  situado  éntrela  pro- 

vincia de  Groninga  y  el  llanover. — Las  costas  de 
la  Holanda  están  llenas  de  islas  numerosas  que  se 

dividen  en  dos  grupos:  el  grupo  septentrional,  si- 
tuado á  la  entrada  del  golfo  de  Zuyderzee  y  á  lo 

largo  de  la  Frisia  (comprende  las  islas  de  Wierin- 
gen,  Texel,  Vielaud,  Terschellin,  Ameland,  &c.); 

el  grupo  meridional  que  comprendo  las  islas  forma- 
das por  los  diferentes  brazos  del  Escalda,  del  Mo- 

sa y  cit-l  Rhin  (sus  islas  principales  son  Ins  de  Kad- 
saud,  Norte  y  Sur  Bereland,  Walcbercn,  Tholen, 
Sehouwen,  Over  Flakel,  Voorn  y  Beyerland) :  la 
Holanda  abunda  principalmente  en  pastos;  se  cul- 

tiva el  trigo,  el  lino,  el  tabaco,  y  la  horticultura  ha 
llegado  al  mas  alto  grado  de  perfección:  el  clima 
es  nebuloso  y  hiimedo;  los  habitantes  de  los  pol- 
ders  (ó  pantanos)  y  de  las  islas  se  hallan  espuestcs 

19 
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á  fiebres  endémicas;  sin  embargo,  el  frió  del  invier- 
no y  los  vientos  di-l  Este  corrigen  liv  insalubridad 

del  aire:  la  industria  es  muy  activa  en  Holanda,  y 
consiste  principalmente  en  lienzos,  blanqueos,  pa- 

ños, telas  de  seda,  terciopelo,  tenerías,  loza,  pipas, 

productos  químicos,  librería,  grabados,  corte  de  dia- 
mantes, &c. ;  el  comercio,  aunque  menos  estenso  que 

en  otro  tiempo,  es  todavía  muy  considerable:  las 
principales  importaciones  consisten  en  granos,  hules, 
vinos,  madera,  ic,  las  esportaciones  en  telas,  que- 

sos, cerveza ,  carne  y  pescados  salados,  especias,  &c. ; 
es  preciso  añadir  ademas  el  comercio  de  comisión, 
el  de  las  flores,  la  pesca  de  la  ballena  y  del  aren- 

que.— El  holandés  pasa  generalmente  por  de  enten- 
dimiento algo  rudo;  sin  embargo,  la  Holanda  po- 

see una  literatura  bastante  rica,  pues  cuenta  poetas 
y  literatos  de  primer  orden:  Vondel,  Kats,  Van 
Hooft,  de  Harén,  Feith,  Bilderyk;  es  la  tierra  ola- 
sica  de  la  erudición  y  es  patria  de  Erasmo,  de  Rn- 
hnkenius,  Hemsterhnys.  Wyttenbach,  Heyne,  &c.: 
el  holandés  es  apasionado  a  la  simetría  y  a  la  regu- 

laridad; prefiere  lo  lindo  á  lo  hermoso,  y  se  distin- 
gue por  una  minuciosa  limpieza. — El  calvinismo  es 

la  religión  dominante  en  Holanda;  siguen  después 

los  luteranos,  los  católicos,  los  mennonita-s,  los  ju- 
díos, &c. — El  gobierno  es  monárquico  constitucio- 

nal: el  rey  ejerce  el  poder  ejecutivo  y  divide  el  po- 
der legislativo  con  los  estados  generales  que  se  com- 

ponen de  dos  cámaras:  el  gobierno  de  las  colonias 
pertenece  exclusivamente  al  rey :  cada  provincia  tie- 

ne sus  estados  particulares  compuestos  de  miembros 
elegidos  en  las  tres  órdenes  del  estado  (el  orden 
ecuestre  ó  de  los  nobles,  el  orden  de  las  ciudades 

y  el  de  los  campos."; HiSTOP.i.\:  la  Holanda,  cuyo  nombre  significa 

"pais  hueco,'"  era  conocido  por  los  romanos  con  el 
nombre  de  Isla  de  los  Batavos  y  estuvo  por  mucho 
tiempo  inhabitable:  las  aguas  cubrían  su  superficie 
cada  seis  meses  del  año,  y  lo  restante  del  tiempo  la 
humedad  de  aquellos  bosques  hacían  á  este  pais  in- 

salubre: sin  embargo,  los  batavos  que  se  consideran 
como  la  tribu  mas  antigua  que  se  estableció  en  es- 

te pais,  formaba  ya  una  colonia  considerable  en  tiem- 
po de  César;  este  conquistador  hizo  con  estos  habi- 

tantes un  tratado  de  alianza  cuando  determinó 
someter  la  Galia  Bélgica  \í)i  antes  de  Jesucristo) : 
el  acontecimiento  mas  notable  de  su  historia  en 
aquella  época  es  la  guerra  que  emprendieron  bajo 
el  mando  de  Civilis  por  los  años  70  y  11  de  nues- 

tra era,  para  sacudir  el  yugo  de  la  dominación  ro- 
mana: trespuelilos  distintos  eran  los  que  entonces 

ocupaban  la  Holanda:  los  batavos,  los  frisones  y 
bructeres:  habiendo  al  fin  logrado  hacerse  indepen- 

dientes, después  de  la  decadencia  del  imperio  ro- 
mano, las  tribus  de  Holanda  pasaron  pronto  al  po- 

der de  los  francos  después  de  una  sangrienta  victoria 
que  Carlos  Martel  ganó  á  los  frisones  el  año  de  736; 
Carlo-Magno  introdujo  allí  el  cristianismo;  pero  ba- 

jo los  débiles  snccesores  de  este  príncipe  se  dividió 
la  Holanda  en  muchos  estados  los  cuales  eran  go- 

bernados por  soberanos  independientes:  tales  fue- 
ron los  condes  de  Holanda  propiamente  dicha  (des- 
de 863),  los  duques  de  Gueldres.  los  señores  de 

Prisa,  los  obispos  de  TJtrech,  &c.:  en  1434,  Felipe 
de  Borgoña  reunió  esta  comarca  á  sus  vastos  do- 

minios haciendo  que  se  la  cediese  Jacoba  rie  Bavie- 
ra,  su  cuñada,  heredera  de  la  Holanda  y  Braljan- 
te;  confiando  su  gobierno  a  los  higartcnientes  ó 
estatudcres  (entonces  tenia  esta  comarca  el  nomlire 

de  Paise=  Bajos):  después  de  la  nmerte  de  Corles 
el  Temerario  (1417  :,  su  hija  Mana  de  Borgoña, 
llevó  esta  herencia  a  la  casa  de  Austria  y  después 
de  Carlos  Y  llegó  á  ser  propiedad  de  la  rama  es- 

pañola de  la  misma  casa;  en  esta  é|ioca  se  desar- 
rollaron en  Holanda  la  industria  y  el  comercio,  que 

favorecieron  por  otro  lado  el  descubrimiento  del 
ív  nevo-Mundo,  y  el  del  ¡laso  á  las  Grandes  Indias: 
desde  1523  la  reforma  de  Lutero  se  estableció  en 
Holanda,  haciendo  allí  rápidos  progresos:  bajo  el 
estatuderatode  Guillermo  de  Orange  (1559;,  alar- 

mados los  principales  señores  con  la  influencia  del 
cardenal  de  Granvelle,  ministro  de  Margarita,  du- 

quesa de  Parma  y  hermana  de  Felipe  11  y  á  la  cual 
este  príncipe  habia  nombrado  gobernadora  de  los. 
Países  Bajos  (1559',  y  temiendo  las  persecuciones 
que  la  Inquisición  preparaba  á  su  patria,  se  unie- 

ron entre  si,  y  declararon  abiertamente  su  oposi- 
ción a  los  edictos  contra  la  reforma:  esta  liga,  lla- 

mada desde  su  origen  federación  de  los  "gueux" 
(pobres),  dio  margen  á  los  mas  grandes  desórde- 

nes: la  llegada  del  duque  de  Alva  '  1567  i,  enviado 
])or  Felipe  II  para  reemplazar  á  la  gobernadora 
Margarita,  y  la  organización  del  consejo  de  asona- 

das, llamado  el  tribunal  de  Sangre,  que  hizo  que 
pereciesen  mas  de  18.000  individuos  en  el  espacio 
de  tres  años,  entre  ellos  el  duque  do  Egmont,  ca- 

beza principal  de  los  insurrectos,  escitaron  una  su- 
blevación general  contra  la  autoridad  española,  y 

Guillermo  de  Orange  consiguió,  des)iues  de  una  lu- 
cha heroica,  libertar  á  su  patria:  establecióse  un 

imevo  gobierno  por  el  tratado  de  Utrech  (1579), 
con  el  nombre  de  República  de  las  siete  Provincias 
Unidas:  estas  siete  provincias  eran:  los  condados 
de  Holanda  y  de  Zelanda,  el  ducado  de  Gueldres  y 
los  señoríos  de  Utrech,  de  Frisa,  de  Oren-Issel  y 
Groniíiga:  Guillermo  de  Orange  fué  puesto  a  la  ca- 

beza de  este  nuevo  estado,  con  el  titulo  de  estatu- 
der,  pero  su  autoridad  quedó  equilibrada  por  la  de 
los  estados  generales:  en  1648  el  tratado  de  Westfa- 
lia  reconoció  la  existencia  de  la  confederación  como 
estado  soberano  é  independiente:  dos  años  después 
se  abolió  el  estatuderato  y  la  Holanda  se  constitu- 

yó en  repiíblica:  sostuvo  alternativamente  muchas 
guerras  gloriosas  contra  la  Inglaterra  y  la  Succia 
(Tromp  Ruyterde  Witt);  mas  habiendo  concluido 
en  1 668  con  estas  dos  potencias  un  tratado  conoci- 

do después  bajo  el  nombre  de  tr'ple  alianza,  traba- 
jó con  el  obJL'to  de  oponerse  a  los  proyectos  ambi- 

ciosos de  Luis  XIV;  abandonada  casi  al  mismo 

tiempo  por  sus  aliados,  la  república  de  las  Provin- 
cias Unidas  consiguió  derrotar  á  sus  adversarios 

en  varias  ocasiones  y  creyó  entonces  conveniente 
reconstituir  el  estatuderato  (1672)  en  favor  de  Gui- 

llermo III,  príncipe  de  Orange  ̂ después  rey  de  In- 
glaterra, 1689-1702):  circunstancias  favorables,  y 

sobre  todo  la  habilidad  del  almirante  Ruyter,  res- 
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tablecieron  la  prosperidad  del  estado  tan  grave- 
mente comprometida;  investido  el  estatuderde  po- 

deres estraordiriarios,  se  aprovechó  de  ellos  para 
declarar  el  estatuderato  hereditario  en  su  casa  en 

1674;  pero  después  de  la  muerte  de  Guillermo  III 
el  estatuderato  fué  nuevamente  abolido  ( 1702)  tpic 
lio  se  restableció  hasta  1747:  no  obstante,  durante 

«ste  intervalo,  la  Frisia,  y  poco  después  las  provin- 
cias de  Groninga  (1718)  y  de  Gueldres  (1722), 

conservaron  el  estatuderato:  Guillermo  IV  de  Oran- 
ge,  nombrado  estatuder  de  todas  las  provincias,  re- 

cobró por  el  tratado  de  paz  de  Aix-la-C'liapelle  to- 
do lo  que  la  república  habia  perdido,  si  bien  fué 

obliga(Ío  á  demoler  todas  sus  plazas  fuertes:  succe- 
dióle  Guillermo  V  cu  1751  bajo  la  tutela  de  su  ma- 

dre y  de  Luis  Ernesto,  duque  de  Brunswick,  comen- 
zando entonces  a  decaer  el  comercio  y  el  poder  de 

Ja  Holanda:  desgarrada  por  revueltas  intestinas  y 
debilitada  fuera  por  guerras  continuas,  fué  al  fin 
conquistada  ])or  los  franceses  después  de  varias  vi- 

cisitudes en  1795,  tomando  entonces  el  nombre  de 
repúljlica  bátava,  y  dividiéndose  en  ocho  departa- 

mentos (Anistcl,  Delf,  Domniel,  líms.  Escalda  y 
Mosa,  Te.xel,  Rhin  y  Viejo  Issel ) :  esta  constitución 
duró  poco  tiempo,  pues  en  1806  fué  erigida  la  Ho- 

landa en  reino  de  Holanda  en  favor  de  Luis  Bo- 
ñaparte  y  dividida  en  once  departamentos:  en  1810 
se  reunió  al  imperio  francés,  formándose  los  depar- 

tamentos de  las  Bocas  del  Mosa,  de  las  Bocas  del 
Issel,  del  Ems  occidental  y  oriental,  de  la  Frisa, 
del  Issel  superior  y  del  Znyderzée:  en  1814,  reuni- 

da la  Holanda  á  la  Bélgica,  formó  bajo  el  nombre 
de  reino  de  los  Paises  Bajos,  uu  nuevo  estado  que 
fué  dado  a  Guillermo  Federico  de  Orange;  pero 
habiéndose  separado  de  él  la  Bélgica  á  consecuen- 

cia (lela  revolución  de  setiembre  de  1831,  la  Ho- 
landa llegó  á  ser  un  reino  particular  bajo  cuyo 

nomisrc  subsiste  actualmente:  el  principe  hoy  rei- 
nante es  Guillermo  II,  que  subió  al  trono  en  1840 

por  abdicación  de  su  padre  Guillermo  I. 

SOBERANOS  DE  HOLANDA. 

ESTATUDERES. 

Guillermo  I  de  Orange    1559 
Mauricio    1584 
Enrique  Federico    1625 
Guillermo  II    1647 

SUPRESIÓN  DEL  ESTATUDEItATO.   IIePÚDUCA. 

Juan  de  Witt,  gran  pensionario.  1650 

estatuderato  restablecido. 

Guillermo  III. 1672 

nueva  supresión  del  estatuderato. 

Helnsio,  gran  peusionario    1702 

estatuderato  nuevamente  restablecido. 

Guillermo  IV. 
Guillermo  V  . . 

1747 

1751 

república  bátava,  1705-1806. 

Schimraelpennincli,  gran  pensio- 
nario       1805-1806 

REIKO  DE  Holanda. 

Luis  Bouaparte    1806 

REUNIÓN  Á  LA  FbANCIA,    1810-1814. 

Guillermo  I,  rey  de  los  Paises 
Bajos    1814 

Rey  de  Holanda    1831 
Guillermo  II,  rey  de  Holanda..  1840 

HOIjANDA  (condado  de):  antiguo  estado  so- 
berano, y  después  una  de  las  Siete  Provincias  Uni- 

das, equivalía  poco  mas  ó  menos  á  las  dos  provin- 
cias actuales  de  Holanda  septentrional  y  Holan- 

da meridional:  estaba  limitada  al  N.  y  al  O.  por 
el  mar  del  Norte,  al  S.  por  el  Mosa,  por  el  Bra- 

bante y  el  obispado  de  Útrech;  al  E.  por  el  Zny- 
derzée,  y  se  dividía  en  Holanda  septentrional  ó 
Wcst-Frisa  que  se  estendia  desde  Amsterdan  has- 

ta el  mar  del  Norte,  y  Holanda  meridional  desde 
esta  ciudad  hasta  la  Zeianda,  el  Brabante  y  el  pais 
deUtrecli:  sus  ciudades  principales  son:  Amster- 

dan, Dordrescht,  Harlen,  Delft,  Leida,  Rotterdan, 
Guda,  &c. — Este  pais,  habitado  en  otro  tiempo  por 
los  batavos  y  los  caninefates,  fué  conquistado  por 
los  francos  en  el  siglo  IV  y  erigido  en  condado 
por  Carlos  el  Calvo  en  el  año  863  en  favor  de  Thier- 
ry  I;  sin  embargo,  uo  empezó  á  usarse  el  nombre 
de  Holanda  hasta  el  siglo  XI :  en  1269  pasó  el  con- 

dado de  Holanda  a  la  casa  de  Henao,  y  en  1345  á 
la  de  Baviera  por  matrimonio:  Jacoba  de  Baviera 
cedió  en  1436  sus  estados  á  Felipe  de  Borgoña,  y 
después  de  la  muerte  de  Carlos  el  Temerario,  pasó 
el  condado  de  Holanda  á  la  casa  de  Austria,  1477: 
este  pais  se  sublevó  después  contra  el  gobierno  ti- 

ránico de  Felipe  II,  y  formó  parte  de  las  Siete  Pro- 
vincias Unidas  (1572):  en  1795  fué  comprendido 

en  la  república  Bátava;  en  1806  en  el  reinado  de 
Holanda;  en  1810  en  el  imperio  francés,  donde 
formó  los  departamentos  del  Zuyderzée  y  de  las 
Bocas  del  Mosa:  en  1815  llegó  a  ser  la  Holanda 
provincia  del  reino  de  los  Paises  Bajos,  y  en  1831 
del  reino  de  Holanda:  divídese  actualmente  en  dos 

provincias,  Holanda  septentrional  y  Ilolanua  me- 
ridional. I  Véase  mas  adelante.) 

CONDES  DE  HOLANDA. 

1.°  Dinastía  de  Alsacia. 

Thierry  I         863 
Thierry  II         903 
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Thierry  III    94^ 
Amoldo    988 
Thierry  IV    99S 
Thierry  Y    1039 
Florencio  1    1049 
Gertrudis  de  Sajonia    1 062 
Roberto  el  Frisen    IddQ 
Godofredo  el  Jorobado    1070 
Thierry  VI    1015 
Florencio  II    1092 
Thierry  Vil    Ilá3 
Florencio  III    1163 
Thierry  VIII    1190 
Ada    1203 
Guillermo  1    1204 
Florencio  IV    1223 
Guillermo  II    1235 
Florencio  V    1255 
Juan  1    1296 

2.°  Dinastía  de  Hexao. 

Juau  II        1299 
Guillermo  III        1304 
Guillermo  IV..-.        1331 

3.°  Dinastía  de  Bavieba. 

Margarita  y  Luis  de  Baviera,  empe- 
rador    1345 

Guillermo  V    1351 
Alberto    1358 
Guillermo  VI    1404 
Jacoba    1411 

4.°  Dinastía  de  Borgoña. 

Felipe  el  Bueno        1436 
Carlos  el  Temerario        1467 
María        1477 

5.°  Dinastía  de  Austria. 

Felipe  II,  el  Hermoso,  archiduque  —     1482 
Carlos  V,  emperador       1506 
Felipe  III  (II  como  rey  de  España).     1558 

HOLANDA  SEPTEXTRIOXAL,  XOORD 

HOLLAXD:  provincia  del  reino  actual  de  Holan- 
da, comprendida  entre  el  Zuyderzée  al  E.,  y  el  mar 

del  Norte  al  O.  y  al  X.;  está  limitada  al  S.  por  el 
mar  de  Harlen:  tiene  410.000  hab.:  su  capital  es 
Amsterdau:  divídese  en  cuatro  distritos,  Amster- 
dau.  Ilarlen,  Horn  y  Alkmaar. 
HOLANDA  MERIDIONAL,  ZUID-HO- 

LLAND:  proviucia  del  reino  actual  de  Holanda; 
está  limitada  al  N.  por  el  mar  de  Harlen,  al  E.  por 
las  provincias  de  Utrech  y  de  Gueldres,  al  S.  por 
las  del  Brabante  septentrional  y  de  Zelanda,  al  O. 
por  el  mar  del  Norte:  tiene  445.000  hab.:  su  capi- 

tal es  Haya:  divídese  en  7  distritos,  Zaamdan,  Ro- 
terdau.  La  Haya,  Delft,  Leida,  Dordrescht  y  Gor- kam. 

HOLANDA  (.Nueva),  llamada  también  AUS 
TRAL  ó  CONTINENTE  AUSTRAL:  se  estien- 

de en  el  hemisferio  austral,  entre  los  l'°y  los  39° 
15'  lat.  S.,  y  los  117°  y  157°  32'  long.  E.:  parece 
que  forma  el  contrapeso  de  esta  porción  del  globo, 
avr.nzando  al  S.  como  las  estremidadcs  meridiona- 

les del  África  y  América:  este  continente,  recién 
salido  de  las  aguas,  por  decirlo  así,  y  que  con  justa 
razón  debe  llamarse  nuevo  continente,  ha  recibido 
de  muchos  geógrafos  los  nombres  de  Notarla  y  de 
Australasia:  la  Nueva  Holanda  ha  sido  considera- 

da por  largo  tiempo  como  un  vasto  continente  que 
se  estendia  hacia  el  polo  y  que  estaba  destinado  á 
reemplazar  las  masas  de  tierra  que  forman  la  ma- 

yor parte  del  hemisferio  meridional,  y  establecer 
un  contrapeso  que  algunos  antiguos  autores  de  las 
teorías  de  la  tierra  creían  indispensables  para  el 
equilibrio  del  globo  en  sus  revoluciones  coii  el  sol, 
nombrando  estas  masas  Tierras  australes  descono- 

cidas: bañada  en  su  costa  occidental  por  el  Océa- 
no Indio,  al  E.  por  el  grande  Océano,  tiene  la  Aus- 

tralia por  límites  al  S.  la  tierra  de  Diemen  ó  Tas- 
mania  y  el  Grande  Océano  Austral,  y  al  N.  está 
separada  de  la  Nueva  Guinea  y  de  los  numerosos 
grupos  de  las  islas  Molucas,  de  una  parte  por  el 
estrecho  de  Torres  y  de  la  otra  por  los  mares  poco 
estensos  de  Timor  y  de  las  pequeñas  Molucas. — 
Pocos  países  presentan  mayor  número  de  espacio- 

sas bahías,  ni  de  puertos  cómodos  y  seguros  como 
la  Nueva  Holanda;  sus  costas  bajas  y  en  declive, 
están  rodeadas  en  todo  su  bojeo  septentrional  por 
numerosos  islotes,  y  escotadas  con  vastas  bahías  en 
la  parte  del  S.  que  es  muy  vertical  y  elevada:  de- 

beremos citar  á  la  costa  del  O.  la  inmensa  bahía 
de  los  Perros  Marinos  sobre  la  cual  se  ha  escrito 

tanto,  y  que  uo  puede  ofrecer  un  buen  puerto  por- 
que está  obstruida  por  bancos  de  arena  á  flor  de 

agua:  los  vientos  que  se  csperimentan  en  la  Nueva 
Holanda,  varían  según  los  paralelos  bajo  los  cuales 
están  situadas  las  diversas  regiones  de  aquel  vasto 
continente;  pero  la  porción  que  está  situada  fuera 
del  trópico,  está  sujeta  á  vientos  casi  constantes; 
las  estaciones  son  opuestas  á  las  de  Europa,  y  el  in- 

vierno comienza  en  la  Nueva  Holanda  cuando  vie- 
ne el  estío  á  caldear  las  latitudes  de  España;  el  in- 

vierno nunca  es  riguroso,  y  se  distingue  solamente 
por  los  vientos  cargados  de  frecuentes  tempestades 
que  causan  un  violento  mar  de  leva  y  hace  muy  ar- 

riesgada la  navegación  de  las  costas;  pero  losfrios 
nunca  duran  demasiado. — La  porción  meridional 
de  la  Nueva  Holanda  es  muy  salubre,  si  hemos  de 
juzgar  á  lo  menos  por  la  parte  meridional  de  la 
Nueva  Gales  del  S.:  no  puede  decirse  lo  mismo  de 
la  parte  N.;  ésta  es  baja  y  pantanosa  y  está  sujeta 
á  la  influencia  de  una  alta  temperatura,  de  lo  que 

resulta  que  las  disenterias  y  las  liebres  malignas  ha- 
cen en  elhi  grandes  estragos,  como  desgraciada- 

mente lo  acredita  la  pequeña  colonia  inglesa  que 
se  ha  establecido  á  orillas  del  estrecho  de  Toracs: 
la  porción  occidental,  que  es  muy  desnuda,  yerma 
y  falta  de  agua  potable,  á  lo  meuos  en  las  costas, 
seria  también  probablemente  foco  de  algunas  do- 

lencias, cuyo  origen  estarla  eu  la  posicioa  misma 
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de  los  lugares:  á  pesar  de  su  salubridad  general, 
las  partes  templadas,  sujetas  á  estas  mudanzas  re- 

pentinas de  la  atmósfera,  ocasionan  inflamaciones 
de  pulmones,  y  catarros  de  toda  especie  que  aco- 

meten á  los  naturales  asi  como  álos  colonos;  exa- 
minando la  especie  humana  destinada  a  vivir  en 

medio  de  la  creación  especial  de  la  Kueva  Holan- 
da, el  hombre  austral  lleva  un  sello  que  lo  carac- 

teriza, dándole  un  esterior  horrible  y  asqueroso,  y 
así  parece  que  los  naturales,  mientras  mas  avanzan 
hacia  el  Sur,  los  hotentotes,  en  el  Cabo,  los  pes- 
cherais,  sobre  las.tierrasdelos  Estados  y  los  negros 
de  la  Nueva  Holanda,  han  sido  señaladamente  mo- 

dificados por  la  influencia  de  los  climas:  todos  los 
pueblos  de  la  raza  negruzca  que  habitan  en  la  Aus- 

tralia, presentan  entre  sí  relaciones  muy  marcadas: 
los  indígenas  se  han  distinguido  siempre  por  la  ig- 

norancia mas  crasa,  la  mas  abyecta  miseria  y  una 
especie  de  embrutecimiento  moral:  están  reunidos  en 
tribus  poco  numerosas  que  no  tienen  comunicación 
entre  sí,  de  lo  que  resulta  el  estado  de  barbarie  en 
que  viven  y  del  cual  parece  casi  imposible  sacarlos: 
los  australios  son  de  talla  mediana,  y  los  individuos 
de  algunas  tribus  tienen  sus  miembros  cenceños,  y 
en  apariencia  demasiado  largos  para  formar  buenas 
proporciones :  tienen  el  cabello  crespo,  negro  y  espe- 

so y  la  barba  (larticipa  de  igual  naturaleza;  la  ca- 
ra es  aplastada,  la  nariz  muy  ancha,  los  labios  grue- 

sos, la  boca  desmesuradamente  grande,  y  los  dientes 
un  poco  inclinados  hacia  afuera:  el  color  de  su  tez 
no  es  enteramente  negro,  sino  de  un  tinte  fuligino- 

so que  no  llega  á  ser  del  todo  atezado. — La  Nue- 
va llolanda  ha  sido  descubierta  por  partes,  y  las 

costas  occidentales  fueron  las  primeras  a  las  cua- 
les dieron  nombre  unos  holandeses  que  navegaban 

al  O.  en  busca  de  vientos  favorables  para  dirigirse 
á  las  Molucas:  los  holandeses  descubrieron  en  1(505 

las  costas  de  este  vasto  pais  que  tuvieron  al  prin- 
cipio por  la  Nueva  Guinea:  no  pudieron,  como  de- 

seaban, esplorar  la  tierra  y  los  rios,  pues  que  la  fal- 
ta de  provisiones  les  obligó  á  dejar  imperfecto  su 

descubrimiento:  en  1616elcapitanDirck-Hartighs 
que  mandaba  un  buque  holandés  con  destino  a  las 
Indias,  descubrió  las  costas  occidentales,  dejando 
en  ella  una  inscripción  sobre  una  lámina  de  esta- 

ño que  hacia  mención  de  la  fecha  de  su  arribo:  en 
1627  Pieter  Nuyts  esploró  la  costa  8.  en  una  es- 
tensión  de  1.000  millas:  en  1628  muchos  buques 
holandeses  de  las  Indias  Orientales  visitaron  la  cos- 

ta occidental,  y  el  año  siguiente  un  buque  de  la  mis- 
ma nación  naufragó  en  la  costa:  en  1642  la  com- 

pañía holandesa  de  las  Indias  Orientales  envió  á 
la  Nueva  Holanda  á  Abel  Tasman,  el  cual  esplo- 

ró las  costas  del  N.  llamándolas  tierras  de  Antonio 

Van-Diemen  al  S.,  y  en  1644  esploró  muchas  partes 
desconocidas  de  la  costa  occidental:  fué  el  prime- 

ro que  dio  á  este  pais  el  nombre  de  Nueva  Holan- 
da: en  1688  el  capitán  Dampeér  fué  arrojado  so- 
bre esta  isla  que  visitó  de  nuevo  en  1699:  Cook  re- 

conoció la  costa  oriental  en  1770,  y  sus  operaciones 
han  dejado  poco  que  hacer  después;  pero  á  pesar  de 
esto  no  pudo  determinar  este  marino  si  la  Nueva 
Gales  del  S.  se  unia  ó  no  á  la  tierra  de  Diemen: 

este  interesante  problema  lo  resolvió  el  cirujano  de 
marina  Bass,  que  reconoció  el  pasaje  en  una  lan- 

cha: el  capitán  Furneaux  en  1773,  Vancouver  en 
1791,  y  Eutrecasteaus,  Bandín  y  Flinders,  practi- 

caron nuevos  reconocimientos:  desde  1818  á  1822 

el  capitán  King  esploró  la  parte  septentrional  con 
suma  exactitud;  Ereycinet  en  1818  y  Dumont  de 
ürbille  en  1827  añadieron  nuevos  documentos  á 

los  que  ya  hablan  suministrado  sus  predecesores: 
los  ingleses  son  los  primeros  que  han  formado  es- 

tablecimientos en  la  Nueva  Holanda,  y  los  que  á 
la  sazón  deportan  allí  hombres  criminales.  (Véa- 

se Ü.ALES  DEL  SüR  NuEVA.) 

HOLANDA  'j^iNCORPORACiox  de):  la  Holanda 
es  la  antigua  Batavia  contada  por  Tolomeo  y  otros 
autores  entre  las  tierras  de  la  Baja  Alemania:  Car- 

los el  Calvo  rey  de  Francia  acordó  reunir  estas  tier- 
ras en  un  condado  que  llamó  de  Holanda,  apartan- 
do un  señorío  para  el  obispo  que  antes  lo  habia 

poseído  casi  todo,  y  quedando  el  condado  de  Holan- 
da bajo  la  protección  de  los  reyes  de  Francia:  des- 

pués pasaron  los  estados  de  Holanda  á  las  casas 
de  Borgoña  yFlandes,  siendo  Felipe  el  Bueno  de 
Borgoña  el  primero  que  se  apoderó  de  ellos  por  la 
fuerza  de  las  armas,  puesto  que  los  naturales  pre- 

ferían mejor  entregarse  á  el  emperador  Segismun- 
do: las  provincias  de  Holanda  vinieron  con  la  casa 

de  Borgoña  á  la  corona  de  España,  hasta  el  reina- 
do de  Felipe  II,  en  que  se  verificó  el  levantamien- 
to general  para  negar  la  obediencia  al  rey  de  Es- 

paña, lo  que  al  fin  fueron  consiguiendo  á  fuerza  de 
sangre  y  con  la  ayuda  estranjera,  disputando  los  es- 

pañoles el  terreno  valerosamente,  hasta  (jue  hubie- 
ron de  retirarse  en  virtud  de  los  tratados:  las  guer 

ras  y  desavenencias  con  la  Holanda,  duraron  toda- 
vía hasta  el  reinado  de  Felipe  IV,  cuya  armada 

yendo  contra  Marruecos,  atacó  y  disperso  á  la  de 
Holanda  en  el  estrecho  de  Gibraltar:  también  hizo 

el  mismo  rey  desamparar  á  los  holandeses  la  ciu- 
dad de  San  Salvador  y  la  bahía  de  Todos  los  San- 

tos cu  el  Brasil  en  1625,  habiendo  sido  inútiles  to- 
dos los  esfuerzos  que  en  1638  hizo  el  conde  Mau- 

ricio de  Nassau  para  recobrarla. 
HOLBACH  (P.  Tyri  barón  de):  nació  el  año 

de  1723  en  Hildesheim,  eu  el  Palatinado,  de  una 
familia  rica,  y  falleció  en  1789;  siendo  aun  niño 
pasó  á  París,  donde  cultivó  las  ciencias  naturales 
y  abrazó  con  pasión  j  enseñó  con  fanatismo  las  opi- 

niones filosóficas  mas  exageradas,  é  hizo  que  su  ca- 
sa fuera  el  punto  de  reunión  de  los  talentos  mas 

aventajados  y  atrevidos  de  su  época:  sus  principa- 
les amigos  fueron;  Diderot,  Grimm,  Naigeon  y  La- 

grange,  el  traductor  de  Séneca:  escribió  escelen- 
tes  obras  sobre  química,  mineralogía  y  metalurgia; 
la  mayor  parte  de  ellas  han  sido  traducidas  del  ale- 

mán; pero  Olbach  se  dio  á  conocer  principalmen- 
te por  sus  escritos  filosóficos  antireligiosos,  que  ca- 
si todos  aparecieron  bajo  el  velo  del  anónimo  ó  del 

seudónimo,  y  en  los  cuales  ataca  con  encarnizamien- 
to no  solamente  la  religión  establecida,  sino  toda 

creencia  religiosa:  sus  principales  obras  son:  "El 
cristianismo  revelado  1767,  atribuido  á  Boulanger: 
Teología  portátil,  1768  bajo  el  nombre  del  abad 
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Bernier ;  Ensayo  sobre  las  preocupaciones ,"  sin 
fecha;  "El  sistema  de  la  naturaleza,"  1770,  publi- 

cado íjajo  el  nombre  supuesto  de  Mirabaud,  (esta 

obra  peligrosa  ha  llegado  á  ser  el  Evangelio  liel 
ateísmo  y  del  materialismo);  El  buen  sentido  del 

cura  Meslier,  n"2;  La  moral  universal,  1776:  Ele- 
mentos de  la  moral  universal,  17 90:"  el  barón  de 

Holbach  ha  traducido  ademas  gran  número  de  es- 
critos de  los  filósofos  é  incrédulos  ingleses,  tales 

como  Hobbes,  CoUins,  Toland,  Gordon  &c. :  á  pe- 
sar de  sus  doctrinas  irreligiosas,  Holbach  fué  un 

hombre  virtuoso  y  amigo  de  la  beneficencia. 

HOLBEACH:  ciudad  de  Inglaterra  a  lli  le- 
guas S,  E.  de  Lincoln  y  á  3  S.  S.  E.  de  Boston: 

esta  ciudad  es  muy  antigua  y  esta  bastante  bien 

construida;  su  iglesia  es  de  arquitectura  gótica,  y 
su  torre  se  descubre  á  gran  distancia:  población 
3.631  hab.:  existen  en  ella  muchas  antigüedades 
romanas. 

HOLBECK:  ciudad  y  puerto  de  Dinamarca  en 
la  diócesis  y  la  isla  de  Seelaud,  cabeza  de  partido 
á  10  leguas  O.  de  Copenhague,  situada  á  orillas  del 

Sidinge-fiord,  en  doude  tiene  una  buena  ensenada: 
su  población  es  de  1.200  hab.:  hay  un  palacio  y 

una  iglesia:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  ar- 

mas y  aguardiente  de  grano:  esporta  muchos  ce- 
reales: el  partido  de  Holbek  forma  la  parte  X.  O. 

de  la  isla  de  Seeland;  báñale  alN.  E.  el  Ise-fiord: 
se  divide  en  siete  distritos:  Artz,  Love,  Melirlose, 

Udds,  Sausoe,  SkippiugeyTudse:  contiene  48.600 
hab. 

HOLBEIN:  (Juan  ó  Hans):  célebre  pintor 
suizo;  nació  en  Basilea  el  año  de  1495;  su  amigo 

Erasmo  le  envió  a  Inglaterra  con  una  recomenda- 

ción para  el  canciller  Moro,  el  cual  le  dio  muy  bue- 
na acogida,  presentándole  á  Enrique  VIII:  este 

monarca  que  era  muy  aficionado  a  las  bellas  artes, 

apreció  dignamente  la  habilidad  de  Holbein,  dis- 
pensíindole  toda  su  protección,  con  la  cual  se  es- 

tableció en  su  corte:  tenia  este  artista  muy  buen 

gusto  para  la  pintura,  y  jamas  incurrió  en  los  de- 
fectos del  ̂ estilo  alemán,  advirtiéndose  mucha  exac- 

titud en  sus  retratos,  una  imaginación  viva  y  eleva- 
da eu  sus  cuadros  de  composición,  y  mucha  soltura 

en  la  ejecución;  su  colorido  es  vigoroso,  animadas 
sus  encarnaciones,  y  sus  figuras  tienen  un  relieve 

que  seduce  agradablemente  á  la  vista,  con  igual 
acierto  trabajaba  en  la  miniatura,  en  la  pintura  de 

aguada  y  al  óleo;  aseguran  también  que  lo  mismo 
pintaba  con  la  mano  izquierda  que  con  la  derecha: 

entre  los  muchos  cuadros  que  pintó,  los  mas  cono- 

cidos por  su  mérito  singular  son  los  siguientes:  "El 
baile  de  la  aldea;  La  riqueza;  La  pobreza:"  tam- 

bién se  atribuye  á  este  célebre  pintor  el  famoso 

"Baile  de  los  muertos,"  cuya  pintura  se  ve  en  la 
pared  de  un  cementerio  de  Basilea,  representando 
personajes  de  todas  categorías  y  de  todas  edades, 
bailando  con  esqueletos  una  contradanza  infernal, 

imagen  de  la  muerte  que  indistintamente  se  lleva 
á  todos  los  hombres:  la  lista  de  sus  cuadros  puede 

verse  en  el  "Ericomium  JIorioj"  de  Erasmo:  pare- 
ce que  este  aventajado  artista  falleció,  victima  de 

la  peste  que  asolaba  a  Londres  en  el  año  de  1534. 

HOLBERG  CLuis,  barón  de):  autor  dramáti- 
co; nació  en  Bergen,  en  Noruega,  el  año  de  1684, 

de  una  familia  noble,  pero  pobre;  cuando  joven  le 

destinaron  para  la  carrera  militar;  mas  no  tardó 
eu  renunciar  esta  profesión,  seducido  por  su  noble 
pasión  á  las  letras:  después  de  haber  concluido  sus 
estudios,  se  dedicó  primero  á  la  enseñanza,  viajó 
después  por  Francia,  Holanda,  Italia  é  Inglaterra, 
y  volvió  a  su  pais  con  los  nuevos  conocimientos  que 

adquirió  por  sus  observaciones:  en  1714  olituvo  un 

empleo  de  suplente  en  la  universidad  de  Copenha- 
gue, y  en  1716  le  nombraron  catedrático  de  bellas 

letras  de  la  misma  población:  compuso  muchos  dra- 
mas que  le  dieron  grande  reputación,  pudiéndose 

considerar  a  Holberg  como  el  fundador  del  arte 
dramático  y  literario  de  Dinamarca:  en  1747  le 
confirieron  la  dignidad  de  barón,  y  falleció  en  1754, 

dejando  muchos  escritos,  entre  los  cuales  debemos 

mencionar  los  siguientes:  "El  Peltrero,  hombre  de 
estado,  comedia;  Juan  de  Francia,  en  cinco  actos; 

El  labrador  trasforniado  en  señor,  idem;  La  capri- 
chosa, comedia;  El  once  de  julio,  comedia  en  cinco 

actos;  Pedro  Pors,  poema  épico-cómico,  1790,  eu 
4.";  STtiras;  Reflexiones  morales,  1744,  2  tomos  en 
12.°;  Derecho  de  la  naturaleza  y  de  gentes,  1714; 

Historia  del  reino  de  Dinamarca,  3  tomos  en  4.°, 

Copenhague,  1732,"  se  han  pulilicado  las  obras  es- 
cogidas de  Holberg  en  12  tomos  en  8.°,  Copenha- 

gue, desde  1806  a"l814. 
HOLESCHAU:  ciudad  de  Moravia,  á  6  leguas 

X.  de  Hradisch,  y  a  2J  E.  N.  E.  de  Kremsir;  esta 
situada  a  orillas  del  Russawa:su  industria  consis- 

te en  fibricas  de  paños  y  de  lienzos:  población 
4.300  hiil)itantes,  de  los  cuales  1.300  son  judíos. 
HOLGUIX:  ciudad  de  la  isla  de  Cuba  en  la 

parte  oriental,  a  13  leguas  N.  de  Santiago  de  Cu- 

ba, y  á  9j  E.  N.  E.  de  Bayamo,  al  pié  de  las  mon- 
tañas que  recorren  el  centro  de  la  isla:  población 

6.000  habitantes. 

HOLKAR  (ESTADO  de):  en  el  Indostan,  entre 

los  21"  10'  y  los  24*  50'  hit.  X.,  y  los  77°  26°  y  78° 
12'  long.  E.:  se  compone  de  tres  partes  distintas;  la 
mas  considerable  esta  comprendida  en  la  antigua 

provincia  de  Malwa  (al  S.  O.),  en  el  Guzzerat  (al 

E. ),  y  en  el  Kandeich  (al  N.):  está  limitada  al  N. 
por  los  Radjeputs  del  Sindhyah,  al  E.  y  al  O.  por 

las  posesiones  inglesas,  al  S.  por  los  estados  de  Ni- 
zam:  tiene  68  leguas  de  largo  del  X.  O.  al  S.  E., 

y  24  de  ancho:  las  otras  dos  partes,  mucho  mas 

pequeñas,  están  enclavadas  en  el  Malwa:  su  po- 
blación total  es  de  1.200.000  habitantes:  su  ciu- 

dad principal  es  Indora. — Este  estado  debe  su  nom- 
bre a  Molhar-Raou-Holkar,  hijo  de  un  pastor, 

tejedor  del  pueblo  de  Hol  (Decan),  que  se  hizo 
poderoso  entre  los  raahratas,  a  mediados  del  siglo 

XVIII,  y  conquistó  el  pais  que  formó  después  el  es- 
tado de  Holkar:  en  1765  le  succedió  su  sobrino 

Tockodjy,  aumentó  sus  conquistas  y  murió  en  1797: 
después  de  la  muerte  de  éste,  estallaron  terribles 

disensiones  entre  sus  hijos,  y  Djesvend-Raou-Hol- 
kar,  uno  de  ellos,  acabó  por  apoderarse  de  todo  el 

pais  con  perjuicio  de  sus  otros  hermanos;  empero 
sus  depredaciones  le  atrajeron  la  guerra  de  parte 
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de  los  ingleses  ( 1 803  j,  y  vencido  por  el  general  La- 
ke,  se  vio  obligado  a  pedir  la  paz,  la  cual  obtuvo 

con  la  condición  de  entregar  a  los  ingleses  Tclian- 
dur,  Anil)er,  Seinglianí  y  otras  muchas  villas  al  S. 
de  Godavery:  en  1811,  habiendo  muerto  Holkar, 

creyó  su  hijo  y  succesor  Molbar-Raoii,  poiler  apro- 
vecharse de  la  invasión  de  los  bindaris  en  las  pose- 

siones británicas,  y  declaró  la  guerra  a  los  ingleses: 
después  de  muchas  derrotas  sucesivas,  alcanzó  la 
paz  en  Moiidessore  (1818),  si  bien  abandonando 
parte  de  su  territorio,  y  renunciando  a  la  alianza 
de  los  radjeputs;  se  declaró  ademas  vasallo  de  los 
ingleses,  y  les  permitió  levantar  sobre  sus  tierras 
3.000  homijres  de  tropas  auxiliares:  desde  entonces 
loí  ingleses  son  de  hecho  soberanos  del  Holkar:  eu 

1839,  Molhar-Raou  formó  parte  de  la  (oalicion 

que  intentó  inútilmente  oponerse  a  la  cspedlcioii  in- 
glesa encargada  Je  restablecer  a  Chah-Chudjah  en 

el  trono  de  Kabul. 

HOLLAND  (Enrique  Fox,  lord):  el  primero 
que  ha  llevado  el  titulo  de  lord  Holland;  nació  eu 
n05,  murió  en  1774;  fué  sn  padre  Esteban  Fox, 
uno  de  los  servidores  mas  fieles  ile  los  Estuardos,  y 

el  fundador  del  hospicio  de  Clielsea:  se  educó  en 
Eton  con  Pitt,  de  quien  fué  constante  adversario; 
en  1735  entró  en  el  parlamento,  se  hizo  amigo  del 
ministro  Walpole,  (pie  en  1737  le  dio  un  destino  de 
importancia;  en  1746  fué  nombrado  secretario  de 
la  guerra,  y  despnes  pagador  general  de  las  tropas 
(1757):  en  el  año  de  1762  le  confirió  Jorge  IIl  el 
titulo  de  lord  Holland,  y  la  dignidad  de  par:  dejó 

muchos  hijos;  el  mayor,  Esteban  Fox,  heredó  el  ti- 
tulo de  lord  Holland,  y  el  segundo  es  el  célebre  ora- 
dor Cirios  Fox.  (Véase  Fox.) 
HOLLAND  (Ekrique  Ricardo  Vassall  Fox, 

TERCER  i.ord):  hijo  de  Esteban  Fox,  segundo  lord 
Holland,  y  sobrino  del  célebre  Fox;  nació  en  1772 
y  murió  en  1840;  entró  joven  en  la  cámara  de  los 
lores  para  reemplazar  a  su  padre,  y  fué  como  su  tio, 
el  campeón  de  las  libertades  públicas:  en  1806 

formó  parte,  como  lord,  del  sello  privado,  del  minis- 
terio Fox  y  Greuville;  pero  estuvo  poco  tiempo  en 

el  poder;  en  1814  y  1815  se  distinguió  por  su  con- 
ducta generosa  en  favor  de  la  Francia,  y  censuró 

abiertamente  el  mal  proceder  de  Inglaterra  con 

Kapoleon;  contribuyó  poderosamente  a  la  aboli- 

ción de  las  actas  de  corporación  y  del  "test"  (1828), 
y  á  la  reforma  parlamentaria:  formó  parte  del  mi- 

nisterio de  lord  Grey  y  de  lord  Mclbourne,  como 
canciller  del  ducado  de  Laucaster:  se  le  deben  unas 

"Memorias  sobre  Lope  de  Vega  y  Guillen  de  Cas- 
tro, 1805,  y  la  publicación  de  las  Memorias  sobre 

los  diez  últimos  años  de  Jorge  II  por  Horacio  Wal- 

pole, Londres,  1822." 
HOLLAND  (Jorge  Joxathan):  filósofo  ale- 

mán; nació  en  1742  en  Rosenfeld  (Wurtemberg), 
murió  en  1784,  fué  ayo  de  los  hijos  del  principe  cíe 

Wurtemberg  (el  mayor  de  ellos  Federico  Guiller- 
mo, tuvo  después  el  titulo  de  rey ),  y  acompañó  a 

los  jóvenes  príncipes  en  sus  viajes  por  Prusia  y  Ru- 
sia: se  le  deben  entre  otras  obras:  "Reflexiones  fi- 

losóficas sobre  el  sistema  de  la  naturaleza,  de  Hol- 

bach,  Londres  (Neufchatel),  1772,  eu  frauces." 

HOLLAND:  ciudad  de  los  estados  prusianos, 

provincia  de  la  Prusia  oriental,  á  18  leguas  S.  O. 
de  Konigsberg,  y  á  3J  E.  S.  E.  de  Elbing;  está 
situada  en  una  altura,  a  cuyo  pié  corre  el  Weska; 
su  industria  consiste  eu  fabricas  de  lienzos,  paños 

y  cerveza  muy  estimada:  población  2.330  hab. 
HOLMIA:  nombre   latinizado  de  Estocolmo. 
HOLOCAUSTO:  cuando  la  victima  ofrecida 

al  Eterno  era  consumida  toda  en  las  llamas,  se  lla- 
maba el  sacrificio  "holocausto"  nombre  formado  de 

dos  palabras  griegas,  que  significan  "Todo  quema- 
do:" estas  hostias,  deque  se  encuentran  huellas  eu 

los  cultos  mas  antiguos  y  diversos,  eran  inmoladas 
eu  reconocimiento  del  soberano  dominio  del  Altí- 

simo sobre  todas  las  criaturas. — Este  sacrificio  era 

muy  común  entre  los  judíos;  pero  ademas  de  las  ce- 
remonias públicas  y  particulares  en  que  se  ofrecía, 

se  renovaba  por  imiflana  y  tarde  en  el  templo  el 
holocausto  de  un  cordero:  a  la  hora  de  la  oración 

era  cuando  se  pronunciaban  estas  sublimes  pala- 
bras, que  son  el  primer  articulo  de  fe  de  todas  las 

religiones:  "escucha,  ¡oh  Israel!  el  Eterno,  nues- 
tro Dios,  es  el  Ser  vínico." — En  un  sentido  mas  la- 
to, holocausto  significa  toda  especie  de  culto  y  de 

ofrenda. 

HOLOFERNES:  general  de  Nabncodouosor 
I,  invadió  la  Judea  y  puso  sitio  á  Betulia:  iba  á 

apoderarse  de  ella  cuando  fué  degollado  por  Ju- 
dit  durante  su  sueño,  65Í)  años  antes  de  Jesucristo. 

(Véase  Jcdit.) 
HOLSTEIN  "Holsatia"  en  latiu  :  ducado  del 

reino  de  Dinamarca,  que  forma  parte  de  la  Confe- 
deración germánica,  esta  limitada  al  N.  por  el  de 

Slesvvig,  al  N.  E.  y  al  E.  por  el  Báltico,  la  repú- 
blica de  Lubeck  y  la  Prusia,  al  S.  por  la  repúbli- 

ca de  Hamburgo  y  por  el  Elba,  al  O.  por  el  mar 

del  Norte:  tiene  400.000  hab.:  su  capitales  Glucks- 
tadt:  el  ducado  de  Holstein  se  divide  en  20  bal- 
lías;  he  aquí  sus  nombres:  Steiuborg,  pais  de  los 

Ditmarsches,  Rendsburg;  condado  de  Ranzau,  se- 
ñorío de  Piíineberg,  Altoua,  Reinbek,  Trittau, 

Tremsbuttel,  Rethwisoh,  Rheinfeld,  Travendal,  Se- 

geberg,  Neumunster,  Ploen ,  Arensbcek ,  Bordes- 
holm,  Kiel,  Krouhageu  y  Cismar:  es  preciso  aña- 

dir a  estas  muchos  pequeños  distritos  separados,  de 

poca  importancia:  el  ducado  de  Holstein  y  el  Sles- 
wig  tienen  una  administración  común,  y  ambos  paí- 

ses están  regidos  por  una  misma  constitución,  otor- 
gada el  28  de  mayo  de  1831:  riegan  el  ducado  de 

Holstein  el  Elba,  el  Stor,  el  Bille,  el  Alster,  el  Ey- 
der,  &c.,  y  lo  atraviesa  el  canal  de  Kiel:  hallanse 

en  él  muchos  lagos:  produce  cereales  en  abundan- 
cia, legumbres,  patatas,  cáñamo,  lino,  madera,  &c.: 

se  cria  mucho  gauado,  y  sobre  todo  caballos  muy 
estimados:  la  religión  dominante  es  el  luteranismo: 

su  contingente  federal  es  de  3.900  hombres. — El 
Holstein  fue  primitivamente  ocupado  por  pueblos 

sajones;  conquistado  por  Cárlo-Magno  en  el  siglo 
VIII,  estuvo  por  mucho  tiempo,  en  el  reinado  de 

los  succesores  de  este  príncipe,  sometido  á  los  du- 
ques de  Sajonia  y  de  la  raza  de  los  Billung:  estin- 

guida  esta  raza,  el  emperador  Lotario  invistió  del 

Holstein,  a  título  de  condado,  a  Adolfo  de  Schau- 
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enburgo,  en  1106:  la  familia  de  Schauenburgo  con- 
servó este  condado  durante  mas  de  350  años;  en 

tiempo  de  esta  dinastía,  el  Sleswigse  unió  al  Hols- 
tein  (1386),  y  esta  uuion  ha  persistido  después  has- 

ta nuestros  dias  con  muy  cortas  interrupciones: 
habiéndose  estinguido  en  1459  la  linea  de  la  casa 

de  Schauenburgo,  que  reinaba  en  el  Holstein,  los 
estados  eligieron  por  conde  en  1460  á  Cristiano  I, 
de  la  casa  de  Oldemburgo,  y  ya  rey  de  Dinamarca 
(.desde  1448),  si  bien  estipulando  que  i.i  Holstein 

no  se  reuniría  por  esto  á  Dinamarca,  y  t.;ndria  siem- 
pre sus  príncipes  aparte  y  una  administración  pro- 
pia: Cristiano  1  mandó  erigir  el  Holstein  en  duca- 

do por  el  emperador  Federico  III  (1474):  dos 

nietos  de  este  principe,  Cristiano  III  (rey  de  Dina- 
marca desde  1533  hasta  1559),  y  Adolfo,  su  her- 

mano segundo,  dividieron  entre  si  el  ducado  (1544), 

llegando  á  ser  asi  el  tronco  de  dos  ramas  principa- 
les; la  rama  primogénita  ó  rama  real,  que  contiuuó 

reinando  en  Dinamarca,  y  que  ocupa  hoy  todavía 
el  trono  de  este  país  (Véase  Dinamarca);  la  rama 

segnndogénita,  ó  rama  ducal,  que  tuvo  en  partici- 
pación el  castillo  y  el  territorio  de  Gottorp,  y  que 

tomó  de  aquí  el  nombre  de  Holstein-Gottorp:  esta 
segunda  rama  dio  también  origen  á  dos  ramas:  la 
de  Holstein-Gottorp,  de  que  salió  la  familia  que 

reina  en  Rusia  desde  1762,  y  la  de  Hoistein-Got- 
torp-Entin  ú  Holstein-Eutin,  de  donde  salió  la  fa- 

milia que  reinó  en  Suecia  desde  1751  hasta  1818: 

la  rama  real  de  Holstein  y  la  rama  ducal  de  Hols- 
tein-Gottorp han  estado  siempre  en  guerra  por  la 

posesión  de  diversas  partes  del  ducado,  y  sus  luchas 
no  cesaron  hasta  1773,  por  un  arreglo  en  virtud  del 

cual  el  rey  de  Dinamarca  llegó  a  ser  líuico  posee- 
dor de  todo  el  Holstein:  pero  cediendo  á  uua  rama 

de  los  duques  de  Holstein-Gottorp-Eutin  el  ducado 
de  Oldemburgo. — La  rama  de  la  casa  de  Holstein 

que  reina  en  Rusia,  tiene  por  jefe  a  Carlos  Fede- 
rico, duque  de  Holstein-Gottorp:  nació  en  1702, 

murió  en  1739;  se  habiacasado  con  Ana  Fetrowna, 
una  de  las  hijas  de  Pedro  el  Grande,  y  cuyo  hijo, 
Cárlos-Pedro  Ulrico,  fué  elegido  por  la  emperatriz 
Isabel,  su  tia,  para  succederie;  subió  al  trono  en 

1762,  bajo  el  uombre  de  Pedro  III;  los  emperado- 
res descendientes  de  este  principe  son  Pablo  I  (em- 

peradoren  1796),  Alejandro  I  (1801-1825),  Nico- 
lás (hoy  reinante). — En  Suecia,  la  casa  de  Holstein 

habia  adquirido  derechos  al  trono  por  el  matrimo- 
nio de  Federico  I  Y,  duque  de  Holstiin-Gottorp-Eu- 

tin  con  Sofía,  hermana  mayor  de  Carlos  XII;  un 
sobrino  de  este  principe,  Adolfo  Federico,  elegido 

príncipe  real  en  1743  por  la  influencia  déla  Ru.sia, 
subió  al  ti'ono  en  1751 ;  los  reyes  de  Suecia  de  esta 
nueva  dinastía,  son  después  do  Adolfo-Federico, 
Gustavo  III  (rey  desde  1771  hasta  1792).  Gusta- 

vo IV  (rey  en  1792,  depuesto  en  1809),  Carlos  XIII 
(1809-1818,  murió  sin  hijos):  á  consecuencia  de  la 

deposición  de  Gustavo  IV,  la  casa  de  Holstein-Got- 
torp se  halló  eseluida  del  trono,  aunque  tuvo  toda- 

vía vastagos  (Véase  Gustavo  IV). — En  fin,  la  ra- 

ma de  Oldemburgo  tiene  por  jefe  á  I'jderico  Au- 
gusto de  Holstein-Gottorp-Eutin:  este  príncipe  era 

obispo  de  Lubeck,  cuando  fué  investido  en  1773  del 

condado  de  Oldemburgo,  que  poco  después  (1776) 
fué  erigido  por  él  en  ducado;  Federico  Augusto 
murió  en  1785  y  tuvo  por  succesor  á  su  sobrino  el 

duque  Pedro  (murió  eu  1829),  cuya  posteridad  rei- 
na todavía  en  el  ducado  de  Oldemburgo. 
HOLSTEI>;-EUTIX:ramadelalínea de  Hols- 

tein-Gottorp, que  reina  en  Suecia.  (Véase  Hols- 
tein y  EuTiN.) 

HOLSTEIN-GOTTORP:  línea  ducal  de  la  ca- 

sa de  Holstein,  que  reina  en  Rusia  y  en  Suecia. 

(Véase  Holstein.) 
HOLSTEIN-GOTTORP  (el  conde  de):  Véa- 
se Gustavo  IV. 

HOLSTEIN-OLDEMBURGO  (gran  ducado 
de\  Véase  Holstein  y  Oldemburgo. 

HOLSTENIO  (Lucas):  en  alemán  "Holste," 
sabio  laborioso;  nació  en  Hamburgoelaño  de  1596 

y  falleció  en  el  de  1661;  después  de  haber  acaba- 
do sus  brillantes  estudios  en  Leída,  solicitó  un  em- 

pleo en  el  gimnapio  de  Hamburgo;  pero  no  habien- 
do podido  obtenerle,  dejó  para  siempre  su  patria  y 

viajó  por  Italia,  Sicilia,  Inglaterra  y  Francia,  ha- 
biendo contraído  estrechas  relaciones  con  los  sabios 

mas  distinguidos  de  Europa:  durante  su  permanen- 
cia en  París  ( 1624-1627  ),  fué  bibliotecario  del  pre- 

sidente de  Mesmes;  en  la  misma  época  abjuró  el 

protestantismo,  en  el  cual  le  habían  educado,  y  abra- 
zó la  religión  católica  (1625) ;  se  hizo  después  adic- 
to al  cardenal  Francisco  Barberini,  y  pasó  a  esta- 

blecerse en  Roma,  donde  fué  nombrado  bibh'oteca- 
rioy  canónigo  del  Vaticano  ( 1636),  desempeñando 
honoríficamente  muchas  comisiones  delicadas  que 

le  confió  la  corte  de  Roma,  entre  ellas  la  de  reci- 
bir la  abjuración  de  la  reina  Cristina,  y  la  de  tra- 

bajar en  la  conversión  de  Federico,  langrave  de 

Hesse-Darmstadt  (1637):  se  conserva  de  este  au- 

tor una  edición  greco-latina  de  la  "Vida  de  Pitá- 
goras;  y  del  tratado  de  la  Cueva  de  las  ninfas,  por 
Porfirio,  Roma,  1630;  una  edición  griega  y  latina 
de  los  Pensamientos  de  Demócrito,  de  Demótilo  y 

de  Secundo,  1637;  Una  disertación  de  PilastaflTlla- 
ri;  Apuntaciones  sobre  el  Millar  de  oro;  Notas.so- 
bre  Esteban  de  Bizancio,  1679;  ídem  sobre  la  Geo- 

grafía sagrada  y  el  Tesoro  de  Ortelio,  Roma,  1666; 
varías  cartas  publicadas  por  Boissonnade,  París, 

1817,  eu  8.°,  &c. :"  también  ha  dejado  un  gran  nú- 
mero de  obras  por  concluir,  y  un  sinnúmero  de  no- 

tas y  materiales  para  trabajos  que  no  pudo  llevar 
á  cabo. 

HOLSTON:  rio  de  los  Estados-Unidos  (Virgi- 

nia), que  desagua  en  el  Teunessee  á  los  85°  50'  lon- 

gitud O.,  30°  40'  lat.  N. HOLTEN :  ciudad  ds  la  Holanda,  provincia  de 

Over-Issel,  á  3¿  leguas  E.  de  Deventer,  y  á  3¿  S. 
S.  E.  de  Raalte:  tiene  de  población  3.000  hab. 
HOLTVA:  ciudad  de  Rusia,  á  10  leguas  O.  S. 

O.  de  Reltava,  y  á  8|  N.  E.  de  Krementchug,  si- 
tuada en  la  margen  derecha  del  Psiul:  tiene  15.000 

habitantes. 

HOLY-HBAD:  ciudad  de  Inglaterra  (princi- 

pado de  Gales),  en  la  isla  del  convlado  de  Angle- 
sey,  á  7  leguas  N.  O.  de  Caernarvon  y  á  6i  O.  N. 
O.  de  Beaumariz,  en  la  costa  septentrional  de  la 
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pequeña  isla  de  su  nombre:  la  travesía  de  Dublin 
á  Holi-Head,  que  es  de  1 H  leguas,  se  hace  en  tiem- 

po ordinario  eu  12  horas;  hay  6  paquebotes  emplea- 
dos al  servicio  del  correo,  sin  contar  los  que  cargan 

mercancías  y  llevan  pasajeros. 
HOLY-ISLAND,  llamada  también  LINDIS- 

FARNE:  pequeña  isla  de  Inglaterra,  á  2 J- leguas 
S.  E.  de  Berwick,  y  en  la  embocadura  delTweed, 

hacia  los  55»  40'  lat.  N.,  y  a  los  2°  12'long.  E.:  de- 
pende de  la  parte  del  condado  de  Durbam  que  lle- 

va el  nombre  de  Yslaudshire;  tiene  una  legua  de 
largo,  y  media  en  su  mayor  anchura,  y  termina  al 
N.  O.  en  una  larga  y  estrecha  lengua  de  tierra:  pe- 

queño puerto  al  E.  y  pequeña  ciudad  al  S.  O.:  su 
población  es  de  unos  800  hab.,  casi  todos  pescado- 

res; existe  allí  un  fuerte  castillo;  las  ruinas  de  un 
antiguo  monasterio ;  esta  población  está  regada  por 
un  lago  llamado  Luidis. 
HOLYROOD  (es  decir,  Santa  Cküz):  antigua 

abadía  de  Escocia,  y  palacio  real,  cuyas  ruinas  se 
ven  todavía  en  la  estremidad  oriental  de  la  parte 
de  Edimburgo,  llamada  Ciudad  antigua:  la  abadía 
fué  fundada  por  David  I,  rey  de  Escocia,  en  1128, 
para  frailes  agustinos:  en  1544  el  ejército  del  con- 

de de  Herfort  quemó  y  destruyó  el  monasterio:  re- 
construido por  Jacobo  I  y  Carlos  II,  fué  de  nuevo 

destruido  después  de  la  espulsion  de  los  Estuardos, 
y  desde  entonces  no  se  sabe  que  haya  vuelto  á  re- 

edificarse ;  tansolo  el  palacio  es  el  que  se  ha  con- 
servado, donde  se  enseña  á  los  viajeros  la  estancia 

donde  dormía  María  Estuardo,  y  donde  pereció  el 
desgraciado  Rizzio:  este  palacio  ha  servido  algún 
tiempo  de  residencia  del  rey  de  Francia  Carlos 
X,  y  su  familia,  después  de  los  acoutecimientos  de 
1830. 

HOLYWELL:  ciudad  de  Inglaterra,  en  el  pais 
de  Gales  (condado  de  Flint) ,  á  |  leguas  N.  O.  de 
Flint,  y  á  2J  N.  O.  de  Chestcr,  cerca  de  la  orilla 
del  estuario  del  Dee:  esta  ciudad  se  halla  en  uu  es- 

tado floreciente  con  motivo  de  unas  acreditadas  fá- 
bricas de  telas  de  algodón,  así  como  por  las  minas 

de  cobre,  plomo,  calamina,  &c.,  que  se  esplota  eu 
sus  cercanías,  y  por  los  ingenios  en  donde  se  labran 
estos  metales:  también  es  célebre  por  el  pozo  de 
Sau  Winifredo,  situado  al  pié  de  una  montaña,  mas 
abajo  de  la  ciudad:  sus  cercanías  son  muy  pinto- 
rescas. 

IIOMBERG  (Guillermo):  hijo  de  un  caballe- 
ro sajón;  nació  en  Sajonia  el  año  de  1652:  después 

de  haber  estudiado  en  las  principales  universidades 
de  Alemania  y  da  Italia,  pasó  á  Francia,  donde  se 
estableció  mediante  las  ventajosas  ofertas  del  gran 
Colbert:  sus  fósforos,  una  máquina  neumática  de 
su  invención,  mas  perfecta  que  la  de  Guerik;  sus 
microscopios,  que  sou  muy  sencillos,  cómodos  y 
exactos,  y  otros  muchos  descubrimientos  en  quími- 

ca, le  abrieron  las  puertas  de  la  Academia  de  las 
Ciencias  de  Paris,  y  en  1691  fué  recibido  en  ella: 
el  duque  de  Orleaus,  después  regente  del  reino,  sa- 

bedor del  mérito  de  Homberg,  le  nombró  su  pri- 
mer médico,  y  de  este  modo  le  obligó  á  establecer- 

se cerca  de  él  en  calidad  de  físico:  aquel  príncipe, 
que  era  muy  apasionado  á  la  química,  le  concedió 
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una  pensión  y  le  puso  un  laboratorio  bien  provisto, 
y  en  el  cual  trabajó  con  una  actividad  infatigable; 
pero  es  necesario  decir  que  algunos  de  sus  esperi- 
mentos  fueron  ridículos,  y  que  muchas  veces  aña- 

dió falsas  ideas  á  los  resultados  que  obtenía:  mu- 
rió dando  grandes  pruebas  de  piedad  y  de  religión 

en  1715,  dejando  muchos  escritos  en  las  "Memo- 
rias do  la  Academia;"  pero  sin  haberlos  publicado: 

había  abjurado  la  religión  llamada  reformada  en 1682. 

HOMBERG:  ciudad  del  gran  ducado  del  Hese 

■Darmstadt,  provincia  del  Hesse  superior,  á  4^  le- 
guas E.  S.  E.  de  Marburg,  y  á  12  X.  de  Budin- 

gen,  en  la  margen  derecha  del  Ohm,  al  pié  de  una 
montaña  en  donde  tiene  uu  castillo:  está  circuida 

de  muros,  y  contiene  una  iglesia  y  uu  hospital:  ce- 
lebra 4  mercados  anuales;  población  1.517  hab. 

HOMBRE:  en  las  armerías  es  muy  frecuente  la 

figura  humana,  ya  en  imágenes  de  santos,  ó  símbo- 
los de  virtudes,  ya  en  representación  de  reyes,  hom- 

bres armados,  niños  desnudos,  &c.,  lo  que  se  debe- 
rá üsplicar  con  todas  sus  circunstancias  siempre  que 

so  halle:  puede  espresar  este  blasón  noble  de  Dios, 

según  Garma,  el  empeño  honroso  con  que  uu  hom- 
bre viendo  un  retrato  de  sí  mismo,  se  estimula  á 

empresas  propias  de  la  gloria  de  todo  hombre,  en 
cuyo  ingenio,  fortaleza,  prudencia  y  despejadas  po- 

tencias, y  esteriores  actos  cupieron  los  mas  secre- 
tos misterios  de  naturaleza,  la  invención  de  prodi- 

giosos artificios,  la  heroicidad  y  valentía  del  ánimo, 
la  concepción  de  gloriosos  pensamientos,  y  la  eje- 

cución de  los  designios  mas  sublimes. 
HOMBRE  DE  HIERRO:  el  vasallo  que  tenia 

obligación  de  obedecer  á  su  señor,  y  seguirle  ar- 
mado á  la  guerra:  también  se  llamaba  casa  de  hier- 

ro aquella  en  que  estos  hombres  habitaban. 
HOMBRE  DE  ARMAS:  el  que  combatía  á  ca- 

ballo, armado  de  todas  armas:  iba  acompañado  de 
tres  archeros,  un  escudero  y  uu  paje:  los  dos  últi- 

mos también  iban  á  caballo,  llevando  otros  de  re- 
puesto para  su  señor  y  ademas  uno  con  el  equipaje. 

HOMBRE  DE  CAUCIÓN:  el  que  tenia  que 
entregarse  en  rehenes  ó  caución  para  que  su  señor 
disfrutase  libertad:  estos  hombres  quedaban  pri- 

sioneros hasta  que  el  preso  ó  volvía  á  la  prisión  ó 
cumplía  lo  estipulado  para  salir  do  ella. 
HOMBURGO:  ciudad  do  Bavicra,  á  1|  leguas 

N.  de  Dos  Puentes,  y  13^  O.  de  Spire:  está  situa- 
da á  orillas  del  pequeño  Erbacli  afluente  del  Blie- 

se:  esta  ciudad  tiene  un  palacio  que  antes  servia  de 
fortaleza:  población  1.160  hab. 
HOMBURGO:  ciudad  del  langraviato  de  Hes- 

se-Homburgo  y  cabeza  del  señorío  de  su  nombre, 
á  I  leguas  X.  N.  O.  de  Francfort  sobre  el  Mein, 
y  á  6  N.  E.  de  Maguncia:  está  situada  al  pié  de 
una  colina  sobre  la  cual  se  levanta  el  castillo  en 
doudc  reside  el  langrave:  contiene  dos  templos,  uno 
luterano  y  otro  reformado,  una  iglesia  eat¿iica  una 
sinagoga,  y  una  casa  de  caridad:  celebra  muchos 
morcados  muy  concurridos:  población  2.910  hab. 
HOME  (Enrique,  Lord  Kames):  escultor  y  ju- 

risconsulto escoces;  nació  en  Kames,  en  1696,  fué 
lord  del  tribunal  criminal  de  Escocia  en  1163,  y 
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murió  en  1783:  este  sabio  escribió  mnebas  obras 

de  las  cuales  citárnoslas  mas  interesantes;  "Ensa- 
yo sobre  los  principios  de  moral  y  de  religión  na- 

tural, 1759;  Tratados  del  derecho  histórico,  1751; 
Elementos  de  critica,  1762;  Bosquejo  de  la  histo- 

ria del  hombre,  1773,  dos  tomos  en  4.";  Aclara- 
ciones concernientes  al  derecho  común  y  estatuto 

de  Escocia,  un  tomo  en  8.°;  Decisiones  del  tribu- 
nal de  Casación,  1728." 
HOME  (Juan):  autor  dramático,  escoces;  na- 

ció en  1724,  en  el  condado  de  Roxburgh,  murió  en 
1808;  era  cura  de  Escocia  cuando  dio  á  la  escena- 
en  1750  la  tragedia  de  "Duylos,"  una  de  las  mejo- 

res del  teatro  inglés;  hostigado  por  sus  com pañe- 
ros á  abandonar  su  curato  por  haber  cultivado  las 

letras  profanas,  se  dedicó  esclusivamente  á  la  lite- 
ratura dramática,  y  dio  otras  muchas  tragedias: 

lord  Bute  fué  su  protector  decidido,  y  por  su  me- 
diación obtuvo  varios  empleos  honrosos  y  lucrati- 

vos: sus  obras  han  sido  publicadas  por  Mackenzie, 
Edimburgo,  1822,  3  vol  en  8." 
HOMENAJE:  reconocimiento  hecho  por  un 

vasallo  en  presencia  de  su  señor:  acto  por  el  que 
se  constituía  hombre  ó  vasallo  de  otro:  lo  verifica- 

ba arrodillado,  con  la  cabeza  descubierta,  sin  es- 
pada ni  espuelas,  y  poniendo  sus  manos  entre  las 

del  señor  que  estaba  sentado  y  cubierto:  después 
de  haber  pronunciado  las  palabras  del  homenaje, 
el  señor  le  concedía  el  feudo  y  le  daba  una  bande- 

ra, espada  ó  llaves. 
HOMENAJES:  las  torrecillas  que  tienen  los 

castillos  y  torres,  espresando  siempre  el  número  al 
describirlas:  algunos  heraldos  las  llaman  Danjo- 
uadas. 

HOMER:  parroquia  de  los  Estados-Unidos,  es- 
tado de  Nueva- York,  á  40  leguas  O.  de  Albany: 

la  población  principal  está  situada  en  una  gran  lla- 
nura á  orillas  del  Tinghnioga;  tiene  una  iglesia,  una 

cárcel  y  setenta  casas:  este  lugar  fué  construido  en 
1798;  la  parroquia  contiene  5.504  hab. 
HÓMERIDES:  se  designa  con  este  nombre,  ora 

á  los  descendientes  de  Homero,  ora  á  los  poetas  de 
cierta  época  y  de  cierta  escuela,  cuyos  cantos  reco- 

gió Homero,  ora  á  los  poetas  posteriores  á  Homero 
que  se  ejercitaron  sobre  asuntos  análogos  á  los  que 
él  había  tratado. 
HOMERITAS:  pueblo  de  la  Arabia  antigua, 

habitaba  la  parte  meridional  de  la  Arabia  feliz,  al 
S.  E.  de  los  sábeos. 

HOMERO:  el  mas  antiguo  y  célebre  de  los  poe- 
tas griegos:  no  se  sabe  nada  de  cierto  sobre  su  per- 

sona: referiremos,  no  obstante,  las  tradiciones  mas 
generalmente  admitidas  acerca  de  él:  según  unos, 
florecía  en  el  siglo  IX  antes  de  Jesucristo,  y  según 
otros  en  el  X  (907  antes  de  Jesucristo,  según  los 
mármoles  de  Paros):  siete  ciudades  se  han  dispu- 

tado el  honor  de  haber  sido  patria  de  Homero: 

Smyrna,  Chíos,  Colophon,  Salamis,  Rbodos,  Ar- 
gos, Athenffi. 

Orbis  de  patria  certat,  Homere,  tua. 

Pero  las  pretensiones  mas  fundadas  son  las  de 
Esmirna  y  Quio:  cuentan  que  Homero  turo  por  ma- 

dre á  una  joven  de  Esmirna,  llamada  Critheis,  que 
había  quedado  huérfana  y  fué  seducida  por  su  tu- 

tor; que  nació  en  las  márgenes  del  rio  Melés,  que 
riega  á  Esmirna  (de  donde  tomó  el  sobrenombre 
de  Melesigeno);  que  Femio,  cpie  tenía  en  E.smírna 
una  escuela  de  música  y  de  bellas  letras,  se  enamo- 

ró de  Critheis,  se  casó  con  ella  y  adoptó  á  su  hijo; 

que  después  de  la  muerte  de  Femio  le  succedíó  Ho- 
mero en  su  escuela ;  que  habiendo  concebido  después 

el  proyecto  de  la  Iliada,  viajó  para  adquirir  por  si 
mismo  el  conocimiento  de  los  hombres  y  de  los  lu- 

gares; que  mal  aconsejado  por  sus  compatriotas  á 
su  regreso,  abandonó  su  ingrata  patria  y  fué  á  es- 

tablecerse á  Quio,  donde  abrió  una  escuela;  que  en 
su  vejez  se  quedó  ciego  y  reducido  á  la  indigencia, 
teniendo  que  andar  errante  de  pueblo  en  pueíjlo,  re- 

citando sus  versos  y  mendigando  su  pan ;  que,  en  fin, 

murió  en  la  pequeña  isla  de  los,  una  de  las  Cicla- 
das: se  conservan  bajo  el  nombre  de  Homero  dos 

poemas  épicos,  en  24  cantos  cada  uno:  la  "Iliada," 
en  que  canta  los  efectos  de  la  cólera  de  Aquiles,  las 
desgracias  de  los  griegos  en  el  sitio  de  Troya  du- 

rante la  ausencia  del  héroe,  y  la  venganza  terrible 

que  éste  tomó  por  el  asesinato  de  Pa troció;  la  "Odi- 
sea," donde  cuenta  los  viajes  de  Ulises  errando  de 

provincia  en  provincia  después  de  la  toma  de  Tro- 
ya, y  la  vuelta  de  este  príncipe  á  su  reino  de  Itaca; 

más  nn  poemíta  heroíco-cómico  la  "Batrachomyo- 
maquía  ó  combate  de  los  ratones  y  de  las  ranas;  33 

himnos  y  algunos  epigramas:"  todas  estas  obras  es- 
tán escritas  en  el  dialecto  jónico:  la  "Iliada  y  la 

Odisea"  han  sido  consideradas  en  todas  épocas  co- 
mo las  obras  maestras  de  la  Epopeya:  por  lo  demás 

estos  dos  poemas  brillan  por  dotes  muy  diferentes: 
admírase  en  la  '"Iliada"  la  grandeza  de  las  concep- 

ciones, la  belleza  y  la  sencillez  del  plan,  los  atrevi- 
dos vuelos  de  la  imaginación,  la  riqueza  y  la  subli- 

midad de  las  imágenes;  obsérvase  en  la  "Odisea" 
un  plan  menos  regular,  una  imaginación  menos  bri- 

llante; pero  también  arrastra  al  lector  un  ínteres 
vivísimo  y  una  naturalidad  encantadora:  ademas 
de  su  belleza  intrínseca,  la  "Iliada  y  la  Odisea"  te- 

nían para  los  antiguos  el  mérito  de  comprender  las 
tradiciones  teológicas,  los  nombres  y  el  origen  de 
los  pueblos,  la  descripción  y  situación  de  los  países, 
y  estos  dos  poemas  gozaban,  aunque  por  diferentes 
conceptos,  de  grande  autoridad:  los  poemas  de  Ho- 

mero, según  sabios  críticos,  fueron  anteriores  á  la 
invención  de  la  escritura,  y  por  largo  tiempo  se  con- 

servaron solamente  en  la  memoria;  hasta  que  Pisis- 
trato,  ó,  según  otro,  Hiparco,  su  hijo,  formaron  co- 

lección de  estos  poemas,  que  ya  los  rapsodas  habían 
desfigurado,  descartando  de  ellos  los  episodios  rnas 

interesantes  para  recitarlos:  después  fueron  revisa- 
dos por  los  críticos  mas  famosos  de  la  antigüedad, 

Aristóteles,  Aristofano  de  Bizancio  y  Aristarco; 
este  último  fué  quien  dividió  la  Iliada  y  la  Odisea 
en  24  cantos  cada  uno,  y  les  dio  la  forma  con  que 
han  llegado  hasta  nosotros:  estos  dos  poemas  han 
sido  comentados  por  Didimo,  Eustato,  &c.:  á  pesar 
de  la  admiración  universal  de  que  ha  sido  objeto, 

Homero  ha  tenido  algunos  detractores:  cítase  sobre 
todo  á  Zoilo  en  la  antigüedad,  y  Perranlt  y  Lamo- 
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the  entre  los  modernos:  algunos  sabios,  Wolf  entre 
otros,  han  querido  sostener  que  Homero  no  existió 
jamas,  y  que  los  poemas  que  poseemos,  bajo  su  nom- 

bre, no  eran  mas  que  una  colección  de  trozos  com- 
puestos por  diferentes  autores,  que  llaman  "Homé- 

rides"  y  que  formaban  una  especie  de  escuela,  y  que 
todos  estos  trozos  se  reunieron  y  coordinaron  mas 
adelante  en  dos  grandes  poemas;  pero  aunque  sea 
cierto  que  estos  poemas  hayan  sufrido  alteraciones 
é  intercales,  la  unidad  del  plan  y  el  orden  que  reina 
en  ellos  destruyen  completamente  tan  atrevida  pa- 

radoja: otros  han  supuesto  con  mas  verosimilitud, 
que  la  IHada  y  la  Odisea  no  eran  del  mismo  autor, 
y  haa  considerado  á  la  Odisea  muy  posterior  á  la 
Iliada:  en  cuanto  á  la  Batrachomyomaqnia  y  á  las 
demás  piezas  que  de  ordinario  se  colocan  en  el  nú- 

mero de  las  poesías  homéricas,  están  conformes  los 
autores  en  creer  que  no  son  de  Homero,  siendo  por 
otra  parte  muy  poco  dignas  de  tan  gran  poeta:  acer- 

ca del  nombre  de  Homero  se  han  dado  diversas  es- 
plicaciones;  cada  autor  adopta  la  que  conviene  á  su 
sistema;  los  unos,  partidarios  de  las  tradiciones  vul- 

gares, traducen  este  nomlire  por  ciego;  otros  por 
rehén,  porque  Homero  sirvió  de  relien  en  un  guerra 
que  se  hicieron  los  habitantes  de  Esmirna  y  de  Co- 

lofón; otros,  en  fin,  lo  hacen  derivar  de  "homereo," 
reunir,  pretendiendo  que  esta  palabra  designa  al 
compilador  que  no  hace  otra  cosa  mas  que  reunir  los 
elementos  esparcidos  para  formar  de  ellos  un  conjun- 

to.— Existen  multitud  de  ediciones  y  traducciones 
de  Homero:  entre  las  primeras  se  nota  la  de  Floren- 

cia, 1488,  dos  volúmeues  en  folio,  dada  por  Deme- 
trio Chalcondylas;  es  la  mas  antigua;  la  de  H.  Etie- 

ne,  grecolatina,  Paris,  15G6;deBarnes,  Cambridge, 
1711;  de  Sam-Clarke,  Londres,  1729-40;  de  Yil- 
loisou,  Venecia,  1788  (hecha  de  un  manuscrito  que 
acababa  de  descubrirse  en  Yenecia  con  los  signos 
críticos  de  los  Alejandrinos  y  preciosos  escolios) ; 
de  J.  A.  Wolf,  Halle,  1794,  Leipsick,  1804-1817; 
de  Heyne,  Leipsick,  1802  (contiene  la  Iliadíj  so- 

lamente): M.  A.  Mai  publicó  en  Milán  (1819), 
fragmentos  inéditos  de  la  Iliada:  las  mejores  tra- 

ducciones de  Homero  son:  en  verso,  la  del  señor 
Hermosilla  (véase  este  nombre),  las  de  Rochefort, 

d'Aignan  y  de  Rignan,  entre  los  franceses;  la  de 
Wos  (alemán),  la  de  Raimundus  Cunichius, en  ver- 

sos latinos;  en  prosa,  la  de  los  ingleses  Pope  y  Con- 
per,  las  de  Badmers  y  Stolbcrg,  entre  los  alemanes, 
y  las  de  madama  Dacser  de  Bitaube,  de  Lebrun 
y  de  Dugas,  Montbel  (con  testo  y  notas),  entre 
los  franceses,  y  ¡jor  último  la  de  los  italianos  Sal- 
vini  y  Monti:  existe  una  vida  de  Homero  en  griego 
atribuida  á  Herodoto  y  traducida  por  Lacher:  la 
justa  celebridad  del  poeta  griego  y  el  mérito  indis- 

putable de  su  poema  la  "Iliadíi,"  nos  ha  movido  á 
dar  mas  estension  de  la  necesaria  al  presente  artí- 

culo: otra  razón  hemos  tenido  presente,  y  es  la  omi- 
sión qne  han  padecido  los  escritores  estranjeros, 

aun  los  mas  modernos,  de  la  versión  castellana  que 
Hermosilla  ha  hecho  de  la  Iliada,  omisión,  que  ora 
proceda  de  ignorancia,  ora  del  natural  desden  con 
(|ue  siempre  han  mirado  aquellos  las  glorias  de  Es- 

paña, nos  creemos  eu  el  deber  de  salvar,  á  fuer  de 

buenos  españoles,  haciendo  honorífica  mención  de 
este  importante  trabajo;  de  ninguna  manera  po- 

dríamos lograr  mejor  nuestro  objeto,  que  insertan- 
do íntegro  á  continuación,  el  razonadojuicio  crítico 

que  de  la  Iliada  y  de  la  referida  traducción  ha  he- 
cho nuestro  amigo  el  concienzudo  escritor  D.  Fran- 

cisco Pérez  de  Auaya. 

Iliada  de  Homero. — Hermosilla. 

A  mediados  del  siglo  X,  antes  de  la  era  vulgar, 
se  cantaba  públicamente  en  Grecia  un  poema  so- 

bre la  guerra  de  Troya,  que  generalmente  se  atri- 
bula á  un  poeta  llamado  Homero,  cuya  cuna  se  han 

disputado  después  hasta  siete  ciudades:  la  primera 
cuestión  que  acerca  de  este  poema  han  promovido 
los  críticos,  consiste  en  suponer  algunos,  empeñán- 

dose en  notar  alguna  diferencia  en  el  estilo  de  sus 
varios  libros,  que  no  ftieron  todos  estos  escritos  por 
una  misma  mano;  pero  contra  esto  bastará  obser- 

var que  en  todo  el  poema  hay  la  unidad  de  plan  y 
de  miras  que  solo  puede  convenir  á  la  obra  de  un 
solo  autor;  obra,  cuyos  libros,  siendo  tan  largos, 
han  podido  y  debido  trasmitirse  por  medio  de  la 
escritura,  siendo  ademas  las  diferencias  de  estilo 
únicamente  las  que  corresponden  á  un  poema  en 

que  se  presentan  escenas  diversas,  caracteres  tam- 
bién diversos,  y  las  variadas  descripciones  que  exi- 
gen el  asunto  y  el  interés  que  éste  debe  escitar  en 

los  lectores:  mas  todas  estas  diferencias,  aunque  las 
concedamos,  son  nada  en  presencia  de  los  caracte- 

res generales  de  todo  el  poema,  y  de  los  rasgos  y 
pinceladas  que  revelan  la  forma,  manera  y  estilo 
de  un  solo  hombre:  no  es  fácil,  sino  muy  difícil  y 
casi  imposible  contrahacer  y  remedar  á  Homero; 
y  si  algún  poeta  de  su  tiempo  ó  posterior,  lo  hubie- 

se conseguido,  la  grandeza  de  su  nombre  y  su  mis- 
ma fama  no  lo  hubieran  ocultado  á  la  posteridad: 

aun  después  de  convenir  en  que  la  Iliada  sea  obra 
de  una  sola  mano,  por  ser  uno  mismo  su  lenguaje,  su 
estilo,  su  colorido,  el  corte  de  los  versos,  el  giro  de 
la  frase,  y  sobre  todo  los  caracteres  propios  de  su 
dignidad  y  sencillez,  todavía  pretenden  algunos  hu- 

manistas que  la  "Iliada"  es  un  poema  que  inspiró 
á  Homero  su  mismo  genio  sin  ningún  estudio  ni  ar- 

te: |)ero  esto,  por  grande  que  sea  el  genio  de  Ho- 
mero, es  absolutamente  imposible:  ademas  de  que 

tampoco  puede  suponerse,  hallándose  la  poesía  bas- 
tante cultivada  y  adelantada  antes  que  naciese  Ho- 
mero, el  cual  pudo  estudiar  otros  muchos  ])oemas 

épicos,  que  ya  en  su  tiempo  existían,  y  en  ellos  las  re- 
glas que  después  lo  dirigieron  para  escribir  sus  dos 

poemas,  que  como  mas  acabados  y  perfectos  hicie- 
ron olvidar  los  anteriores:  ademas,  según  se  lee  eu 

la  vida  de  Homero,  atribuida  á  Herodoto,  el  autor 

de  la  "Iliada"  tuvo  por  maestro  á  un  célebre  lite- 
rato y  poeta  llamado  Feraio,  cuyo  nombre  inmor- 

talizó eu  la  Odisea  el  agradecido  discípulo:  consta 
también  de  la  misma  vida,  que  éste  era  maestro  ó 
director  de  una  antigua  y  célebre  escuela  de  litera- 

tura en  Esmira,  y  que  por  su  muerte  le  succedió 
Homero  eu  aquel  magisterio:  esto  prueba  que  ya 
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en  aquellos  tiempos  habia  escuelas  públicas  de  li- 
teratura, en  que  se  formó  Homero  para  llegar  á 

ser  uo  solo  el  mas  grande  de  los  poetas,  sino  tam- 
bién el  mas  correcto  de  los  escritores:  para  esto  úl- 
timo no  basta  el  genio  sin  el  estudio,  produciendo 

el  primero  bellezas  de  primer  orden  y  pensamien- 
tos magníficos  y  sublimes;  pero  que  pierden  mucho 

de  su  mérito  y  aparecen  informes  é  irregulares, 
cuando  el  conocimiento  del  arte  y  el  estudio  no  les 
han  dado  la  brillantez  que  tienen  todas  las  creacio- 
nesde  Homero:  sus  dos  poemas  descubren  su  cien- 

cia y  su  filosofía,  sus  muchos  viajes  y  el  profundo 
conocimiento  que  tenia  de  la  religión,  historia,  nsos 
y  costumbres  de  los  pueblos  que  describía:  nada  de 
esto  autoriza  para  creer  que  Homero  fuese  un  ge- 

nio rudo  é  inculto,  uo  pudiendo  dudarse  que  fuese 
un  sabio  lleno  de  todos  los  conocimientos  que  en 
su  época  podían  suministrarles  las  ciencias  y  las  le- 

tras: el  asunto  de  la  "Diada"  es  la  famosa  espedi- 
cíon  de  los  griegos  contra  la  Asia  menor;  hecho 
histórico  en  el  fondo,  aunque  exornado  con  leyen- 

das fabulosas,  de  que  se  aprovechó  el  poeta  para 
dar  ínteres  á  su  obra:  para  formar  su  plan  con  ar- 

reglo á  este  objeto,  escoge  un  episodio  de  aquella 
famosa  guerra  eutre  griegos  y  troyanos,  cual  es  la 
contienda  entre  Agamenón  y  Aqniles;  supone  que 
éste  por  despecho  se  retira  del  combate;  refiere  los 
que  se  dieron  mientras  que  Aquiles  no  tomó  parte 
en  ellos,  habiendo  sido  en  los  mismos  vencidos  los 

griegos  y  perecido  Patroclo,  con  cuyo  motivo  cor- 
rió Aquiles  á  vengar  la  muerte  de  su  amigo,  arran- 

cando la  vida  á  Héctor,  el  mas  valiente  de  los  tro- 
yanos: á  este  estrecho  círculo  se  ciñó  Homero,  y 

en  él  halló  abundante  materia  para  los  24  libros 

de  la  "Iliada,"  que  comprenden  mas  de  16.000  ver- 
sos: su  verdadero  objeto  no  es  otro  que  el  de  inmor- 

talizar los  nombres  de  los  príncipes  griegos  que 
concurrieron  al  sitio  de  Troya;  y  para  ello  se  vale 
de  uu  acontecimiento  común,  y  que  en  cierto  mo- 

do hasta  carece  de  grandeza,  cual  es  la  contienda 
entre  los  dos  capitanes  y  el  enojo  de  Aquiles:  aun- 

que dueño  del  asunto,  y  sin  que  pudieran  ocultár- 
sele las  grandes  bellezas  que  le  suministraba,  quiso 

ceñirse  á  un  breve  tiempo  anterior  á  la  toma  de  la 
ciudad,  reduciendo  toda  la  parte  bélica  a  cuatro 
días  de  combate:  el  voto  unánime  de  29  siglos  ha 
declarado  la  Iliada  como  el  poema  mas  grande  y 

perfecto  en  su  género,  en  el  que  ha  sabido  el  poe- 
ta interesar  á  tantas  generaciones  y  en  el  que  supo 

derramar  á  manos  llenas  todas  las  galas  de  que  era 

capaz  la  poesía  griega,  y  los  conceptos  mas  subli- 
mes de  su  género,  sin  desentenderse  ni  un  solo  mo- 

mento siquiera  de  lo  que  exige  el  ínteres  de  la  ac- 
ción: siu  episodios  inútiles,  sin  acciones  accesorias 

traídas  por  fuerza  para  enlazarse  con  el  asunto  prin- 
cipal, interesa  este  poema  principalmente  por  su  so- 

la acción,  por  el  plan  y  distribución  de  ella,  y  por 
el  singular  encanto  que  sabe  comunicar  el  poeta  á 
cuanto  refiere  ó  describe,  seguu  la  forma  y  manera 

con  que  lo  hace;  todo  en  este  poema  nace  del  fon- 
do mismo  de  la  materia,  y  todo  en  él  es  natural,  ve- 

rosímil y  necesario:  según  espresion  de  un  sabio 
francés,  Mr.  Chateaubriand,  Homero  es  uu  modelo 

de  verdad  y  de  belleza:  algunos  escritores,  sin  da- 
da por  el  prurito  de  singularizarse,  se  han  empeña- 
do en  hallar  lunares  en  este  gran  poema,  y  su  pro- 

pósito solo  probaria  ó  que  no  comprendían  á  Ho- 
mero, ó  que  no  se  colocaban  en  el  punto  de  vista 

que  era  conveniente  para  juzgarle,  para  juzgar  una 
obra  que  cuenta  ya  mas  de  2000  y  tantos  años  de 
antigüedad:  se  cree  que  Homero  dormitaba  alguna 
vez;  pero  mas  bien  debe  creerse  que  reparaba  sus 
fuerzas  para  elevarse  después  á  las  regiones  mas 
sublimes:  á  pesar  de  cuanto  se  diga,  las  grandes 
pinceladas  con  que  Homero  describe  los  objetos, 
ya  físicos,  ya  morales;  la  manera  dramática  con 
que  prepara  los  sucesos,  y  en  fin,  aquellas  intencio- 

nes tan  profundas,  tan  naturalmente  disimuladas  y 
de  tan  grande  efecto,  lo  hicieron  y  le  harán  siem- 

pre digno  de  los  elogios  de  la  posteridad. — Para 
justificar  nuestra  opinión,  pues  seria  interminable 
la  tarea  de  señalar  una  por  una  todas  las  bellezas 
de  la  Ilidia,  requíriéudose  para  esto  un  comentario 
voluminoso,  citaremos  aquellos  pasajes  que  mas  ce- 

lebrados han  sido,  y  que  serán  muy  suficientes  pa- 
ra que  nuestros  lectores  que  no  conozcan  la  Ilidia, 

formen  una  idea  de  ella,  y  se  complazcan  en  las  be- 
llezas de  los  fragmentos  que  lespreseutamos.— Dis- 

puesto un  desafio  entre  París  y  Menelao,  habia  subi- 
do Elena  á  una  torre  de  la  ciudad  para  desde  ella 

presenciar  el  combate:  Yenus  se  acerca  á  ella  en 
figura  de  una  esclava  que  la  habia  acompañado  des- 

de Lacedemonia  la  tira  blandamente  por  el  manto; 
la  hace  volver  la  cabeza ;  la  dice  que  París  la  llama,  y 
se  le  pinta  con  los  colores  mas  halagüeños  y  capaces 
de  renovar  y  avivar  su  antigua  y  por  entonces  amor- 

tiguada pasión:  llénase  Elena  de  cólera  al  escuchar- 
la; pero  cuando  reconoce  á  Venus,  la  dirige  en 

amarga  ironía  el  dis  -urso  mas  elocuente  que  se  en- 
cuentra en  todo  Homero,  que  según  espresion  de  un 

sabio  critico,  eu  este  pasaje  Homero  se  escedió  á 
sí  mismo:  véase  este  discurso,  y  á  continuación  la 

enérgica  reconvención  que  Elena  dirige  á  su  aman- 
te, y  la  contestación  sagaz  con  que  éste  se  disculpa 

y  procura  templar  el  enojo  de  su  amada. 

¡  Cruel  divinidad !  ¿Es  que  deseas 
seducirme  otra  vez?  ¿Acaso  quieres 
de  la  Frigia  llevarme  ó  la  Meouia, 
á  alguna  gran  ciudad,  si  en  ella  habita 
otro  mortal  de  tí  favorecido? 
ó  tal  vez  porque  ahora  Menelao 
á  Páris  ha  vencido,  y  á  su  casa 
á  esta  odiosa  mujer  llevarse  quiere; 
cuidadosa  tú  viniste,  nuevos  dolos 
maquinando  á  impedir  que  yo  le  siga? 

Si  Páris  te  es  tan  caro,  en  su  morada 
permanece,  abandona  los  caminos 
de  las  deidades,  y  á  pisar  no  vuelvan 
tus  plantas  el  Olimpo.  Siempre  en  torno 
asiste  del  amado,  gime,  llora, 

y  en  prolongada  agitación  la  vista 
uo  apartes  de  él  hasta  que  hacerte  quiera, 
ó  su  esposa  ó  su  esclava.  A  mí  no  es  dado 
(reprensible  seria)  de  su  lecho 
participar;  que  las  troyanas  todas 
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mi  liviandad  culparan,  y  hartas  penas 
siente  mi  corazón.  La  hermosa  Venus 
la  respondió  colérica:  ¡Infelice! 
no  así  tú  quieras  irritarme:  teme 
que  airada  te  abandone ;  y  ofendida, 
tanto  como  te  amé,  ya  te  aborrezca. 
Yo  sabría  entre  griegos  y  troyanos 
sembrar  funestos  odios,  y  la  triste 
víctima  tú  de  su  furor  serias. 

Dijo;  y  Elena,  aunque  del  alto  Jove 
hija,  temió  su  cólera;  y  cubierta 
con  el  candido  velo  trasparente, 
en  silencio  salió  sin  que  ninguna 
de  las  teñeras  la  viese,  y  de  la  diosa 
en  pos  marchaba.  Cuando  ya  la  vieron 
de  Pári  en  el  palacio  suntuoso, 
las  dos  esclavas  á  entender  volvieron 
en  sus  labores;  y  la  hermosa  Elena 
al  magnífico  tálamo  sus  pasos 
encaminó;  y  la  diosa,  sonriendo 
y  tomaudo  una  silla,  se  la  puso 
enfrente  de  Alejandro.  Allí  sentada 
Elena,  y  apartada  de  él  la  vista, 
en  iracundas  voces,  del  esposo 
la  cobardía  castigó,  diciendo: 
¡Vienes  do  pelear!   ¡ Hiciera  Jove 
que  muerto  allí  quedaras  por  la  diestra 
del  esforzado  capitán  vencido, 
que  antes  era  mi  esposo!  Pues  que  necio 
un  dia  te  jactabas  de  que  mucho 
en  fuerzas,  en  valor  y  hasta  en  el  arte 
de  manejar  la  pica  le  aventajas; 
vuelve  de  nuevo  en  arrogantes  voces 
á  provocar  al  fuerte  Menelao 
á  que  contigo  en  singular  combate 
salga  á  lidiar. . . .  Mas,  no;  yo  te  aconsejo 
que  á  las  lides  renuncies,  y  no  quieras 
ya  cuerpo  á  cuerpo  en  temerario  arrojo 
pelear  con  el  rubio  Menelao ; 
no  sea  que  al  instante  de  su  lanza 
mueras  al  filo.  Respondióle  Páris: 

Xo  así,  mujer,  con  injuriosas  voces 
me  insultes;  que  si  ahora  Menelao 
venció  con  el  auxilio  de  Minerva, 
acaso  yo  le  venceré  otro  dia: 
también  tenemos  dioses  favorables. 

Pero  hagamos  la  paz,  y  cariñosos 
solo  pensemos  en  placeré?.  ICnnca 
tanto  de  amor  el  poderoAo  imperio 
sintió  mi  corazón,  ni  au/i  aquel  dia 
en  que  robada  te  embarqué  en  la  nave 
y  las  costas  dejamos  de  la  fértil 
Lacedemonia,  y  venturoso  dueño 
me  hiciste  de  tu  amor  y  tu  Ijelleza 
en  la  isla  de  Cranae,  como  ahora, 
que  de  ti  cual  un  dia,  enamorado 
arde  mi  pecho  en  amorosa  llama. 

Este  pasaje,  y  el  no  menos  interesante  de  la  des- 
pedida de  Héctor  y  Andrómaca  y  otros  muchos 

que  con  harto  sentimiento  omitimos  por  no  dar  mas 
estension  á  este  artículo,  sirven  al  mismo  tiempo 
para  dar  á  conocer  la  versificación  llena,  armonio- 

sa é  imitativa  del  traductor,  uno  de  los  mejores  he- 
lenistas que  hubo  en  España,  sabio  literato,  y  que 

poseia  todos  los  recursos  de  nuestro  idioma  y  poe- 
sía: en  la  versión  que  publicó  de  la  Iliada  se  pro- 
puso hacer,  no  una  imitación  del  original  como  ha- 

cen los  traductores  vulgares,  sino  una  reproducción 
del  original  mismo  con  todos  sus  pensamientos  prin- 

cipales y  subalternos,  con  todas  sus  alusiones  á  usos, 
costumbres  y  creencias,  que  ya  están  muy  lejos  de 
nosotros,  con  sus  imitaciones  armónicas,  con  sus 
cortes  de  versos,  y  lo  consiguió  con  tanta  felicidad, 
que  en  su  obra  podemos  juzgar  (en  cuanto  es  per- 

mitido en  una  traducción )  los  vuelos  arrebatados 
del  cantor  de  Aquiles:  fíícil  habría  sido  á  Hermosi- 
11a  (y  bien  lo  prueba  el  trozo  ya  citado)  haber  da- 

do á  toda  su  traducción  la  misma  llenura  y  sonori- 
dad que  tienen  los  versos  que  acabamos  de  copiar; 

pero  en  este  caso  no  hubiera  sido  traductor  fiel;  no 
hubiera  pintado  con  tanta  exactitud  los  descansos 

y  pausas  del  genio  de  Homero:  hubiera  desapare- 
cido aquella  marcha  sonora,  y  por  decirlo  así,  fa- 

miliar, desde  la  cual  se  remonta  Homero  como  de 
improviso,  á  las  regiones  mas  altas  del  sublime,  sin 
perder  (que  es  lo  mas  admirable  en  este  poeta)  el 
carácter  de  la  sencillez  antigua,  de  la  perfección  no 
estudiada,  que  ha  sido  la  desesperación  de  cuantos 
se  propusieron  imitarle:  para  darnos  á  Homero  en 
nuestra  lengua,  como  es,  supo  conservar  fielmente 
el  traductor  el  tono  del  original,  y  no  elevarse  con 
pretensiones  ambiciosas,  cuando  el  poeta  griego  ca- 

mina sencilla  y  llanamente:  algunas  espresiones  que 
en  castellano  parecen  familiares,  dejó  de  intento  el 
traductor,  porque  son  modismos  de  nuestra  lengua, 
que  no  parecen  sino  tomados  de  la  griega,  según 
traducen  á  Homero:  tal  es  [lor  ejemplo  el  del  libro 
2o  verso  65: 

Y  no  poco  trabajo  les  costara. 

Cuando  la  espresion  española  traduce  exacta- 
mente, el  traductor  no  ha  debido  querer  ser  mas 

poeta  que  el  original:  esta  traducción  de  la  Iliada 
es  el  fruto  de  una  vida  entera  consagrada  al  estu- 

dio del  original:  Hermosilla  nunca  se  aparta  de  él: 
le  sigue  paso  á  paso:  lo  acompaña  en  sus  encumbra- 

dos vuelos,  ó  desciende  con  él  á  tierra:  plega  sus 
alas  ó  se  remonta  al  mismo  tiempo  que  el  águila  de 
Esmirna:  estaba  seguro  de  que  las  que  parecen  cal- 

das en  Homero,  no  son  mas  que  preparaciones  he- 
chas de  intento  para  elevarse  después  con  ma3'or 

fuerza :  estos  contrastes  prueban  mejor  que  nada  la 
superioridad  de  su  genio. 
UOMES.  (Véase  Ricos-homes.  Grandes  de  Es- 

PA.v  a-Hidalgos.  ) 

HO-MI :  di.strito  de  la  Chiua,  provincia  de  Yun- 
nan:  la  ciudad  de  este  distrito  está  situada  á  8  le- 

guas E.  N.  E.  de  la  del  departamento  del  Inan,  y 
301  s.  E.  de  la  del  de  Yun-nan. 

homilía,  del  griego  "omilla:"  discurso  ó  mas 
bien  conferencia,  con  el  objeto  de  esplicar  al  pue- 

blo el  Evangelio  y  los  dogmas  de  la  Iglesia:  el  nom- 
bre griego  de  homilía,  dice  Fleury  en  su  "Historia 

eclesiástica,"  significa  un  discurso  familiar,  como 
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la  palabra  latina  "sermo,"  y  se  llamabau  así  los 
discursos  que  se  ])ronunciaban  en  la  iglesia,  para 
demostrar  que  no  eran  arengas  y  discursos  de  apa- 

rato como  los  de  los  oradores  profanos,  sino  pláti- 
cas, como  las  de  un  maestro  con  sus  discípulos,  ó 

de  un  padre  con  sus  hijos:  debemos  no  obstante  ad- 
vertir que  en  su  principio  solo  designaba  la  palabra 

"homilía"  una  asamblea,  y  no  las  exhortaciones 
paternales  hechas  á  una  reunión  de  fieles:  no  debe 
confundirse  la  homilía  con  el  sermón,  y  adoptamos 
con  todos  los  teólogos  la  distinción  establecida  por 
Focio,  á  saber,  que  la  homilía  se  hacia  familiar- 

mente, pudiendo  compararla  con  una  conferencia, 
porque  los  sacerdotes  interrogaban  al  pueblo,  y 
eran  por  éste  interrogados;  el  sermón  por  el  con- 

trario es  solemne,  y  el  que  lo  predica  sube  á  la  cá- 
tedra, á  la  manera  de  los  oradores  antiguos:  se  con- 
servan gran  número  de  homilías  de  los  padres  grie- 

gos y  latinos,  escritas  todas  por  obispos,  porque 
en  los  primeros  siglos,  solo  el  episcopado  tenia  el 
derecho  de  predicar;  por  esta  razón  no  tenemos 
ninguna  homilía  de  S.  Clemente  de  Alejandría,  y 
de  Tertuliano,  pues  hasta  el  siglo  V  no  se  estendió 
la  facultad  de  predicar  a  los  sacerdotes:  las  homi- 

lías de  S.  Juan  Crisóstorao  y  de  S.  Agustín  deben 
colocarse  en  primera  línea  de  todas  cuantas  han 
llegado  hasta  nosotros. 

HOMORIO:  uno  de  los  sobrenombres  de  Jüpi' 
ter  entre  los  griegos,  que  corresponde  al  de  Termi* 
nalis,  dado  por  los  romanos:  unos  y  otros  honraban 
á  este  dios  bajo  la  forma  de  una  piedra,  sobre  la 
que  hacían  los  juramentos  mas  solemnes. 
HOMPESCH(Ferxaxdode):  último  gran  maes- 

tre de  la  orden  de  Malta;  nació  en  Dusseldorf  en 
1744,  fué  investido  de  esta  dignidad  en  ITQI:  ga- 

nado, según  se  dice,  por  el  dinero  y  las  promesas 
del  Directorio,  se  sometió  sin  resistencia  en  1798 
á  la  escuadra  francesa  que  iba  á  Egipto  bajo  el 
mando  de  Bonaparte,  y  fué  conducido  á  Trieste: 
en  vano  protestó  contra  la  usurpación  francesa  y 
abdicó  su  soberanía  en  favor  del  emperador  de  Ru- 

sia Pablo  I:  anduvo  errante  algim  tiempo  por  Ale- 
mania, después  se  refugió  en  Francia  y  murió  en 

Montpeller  en  1803. 
HOMS  ó  HEMS,  EMESA:  ciudad  de  la  Siria 

(Damasco),  al  X.  E.  de  Damasco:  tiene  25.000 
habitantes:  es  capital  de  livah:  hay  muchas  mez- 

quitas, iglesias  cristianas,  griegas,  bazar,  gran  khan, 
&c.:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  seda,  telas 

de  algodón  y  jabón:  hace  mucho  comercio  con  lla- 
ma. Damasco  y  Alepo:  los  ingleses  la  ocuparon  en 

1840. 

HOXAN  (  Albu-Vezyd~/  :  árabe ;  tradujo  todas las  obras  de  Aristóteles  de  orden  de  Almamont 

VII,  califa  Abasida:  dicen  que  le  daban  por  ca- 
da libro  de  este  filósofo  tanto  oro  como  pesaba  la 

obra:  Honan  era  cristiano  y  florecía  en  el  siglo  IV. 
HO-NAN:  departamento  de  la  China:  la  ciu- 

dad de  este  departamento  está  á  34  leguas  del  de- 
partamento de  Khaifung,  por  los  34°  43'  15"  lat. 

N.,  y  los  11 6°  8'  51"  long.  E.:  esta  ciudad  dio  á  la 
China  el  primer  emperador  de  la  dinastía  de  Song, 

y  ha  figurado  mucho  bajo  el  nombre  de  Tung-King, 
en  las  antiguas  revoluciones  de  este  pais. 
HOXARÜRA:  puerto  de  la  isla  de  Xahu,  una 

de  las  islas  de  Sandwich,  en  el  gran  Océano  equi- 
noccial, y  capital  de  todo  el  archipiélago :  es  residen- 

cia del  rey:  tiene  un  fuerte:  la  mayor  parte  de  las 
casas  es  de  mimbres:  su  población  asciende  á  5.000 
habitantes. 

HOXCALA  (Antonio):  canónigo  de  Avila  en 
España,  era  de  la  diócesis  de  Calahorra,  y  vivia 
en  el  año  1555:  fué  discípulo  de  Xebrija,  y  escri- 

bió las  obras  siguientes:  "Gramática:  Commenta- 
ria  in  Genesim:  Pentaplum  christiauíe  pietatis:" 
Sta.  Teresa  ha  alabado  mucho  á  Honcala. 
HOXDA:  ciudad  de  la  Xueva  Granada  á  4  le- 

guas E.  de  Mariquita,  y  á  ITJ  X.  O.  de  Santa  Fe 

de  Uogotá:  lat.  X.  5°  11'  42",  long.  O.  70°  59'  4": 
éntra.se  en  ella  por  dos  puentes,  uno  de  los  cuales 
sirve  para  pasar  el  rio  Magdalena:  tiene  aduana,  y 

su  población  consiste  en  4.500  habitantes:  esta  ciu- 
dad produce  en  abundancia  todos  los  frutos  de  los 

trópicos,  y  es  abundante  la  cosecha  de  maíz,  azúcar 

y  tabaco. HOXDIO  (José:):  geógrafo  y  grabador  de  ma- 
pas; nació  en  1546  en  Vackene  en  Flandes,  y  mu- 

rió en  Amsterdan  en  1611:  estudió  en  Gante  y 
vivió  largo  tiempo  en  Inglaterra,  donde  se  dio  á 
conocer  por  su  habilidad  en  construir  diversos  ins- 

trumentos matemáticos,  y  por  su  fundición  de  ca- 
racteres de  imprenta:  se  conservan  de  él  na  "Tra- 

tado de  la  construcción  de  los  globos,  1697;  unas 
ediciones  del  gran  Atlas  de  Gerardo  Mercator,  y 
algunos  mapas  y  plantas  de  la  Descripción  de  la 

Guyana,"  por  Walt-Releigh,  X'uremberg,  1599, 

en  4.° 

IIOXDO:  rio  de  México.  (Véase  Río  Grande.) 
IIOXDT  ú  HOXT:  brazo  del  Escalda.  (Véase HOXT.) 

HOXDURAS:  provincia  de  América,  antes  uno 
de  los  estados  de  la  confederación  de  la  América 
central,  hoy  estado  independiente;  está  limitada  al 
X.  por  la  bahía  de  Honduras,  que  la  separa  del 
Yucatán,  al  O.  por  Goatemala,  al  S.  por  el  estado 
de  Xicaragua,  al  E.  por  el  mar  de  las  Antillas:  su 
estension  del  X.  E.  al  S.  O.  es  de  unas  88  leguas, 

y  su  mayor  anchura  de  76:  tiene.  100.000  habitan- 
tes: su  capital  es  Comayagua:  el  clima  es  cálido, 

húmedo  y  malsano,  especialmente  en  la  costa  orien- 
tal :  el  suelo,  generalmente  desigual,  presenta  gran- 
des llanuras  y  valles,  cubiertos  la  mayor  parte  de 

frondosas  selvas;  es  sumamente  fértil,  y  produce 
en  abundancia  maiz,  arroz,  uvas,  cacao,  aziícar,  ca- 

fé, algodón,  toda  clase  de  frutas  y  legumbres,  yes- 
celentes  pastos,  en  los  cuales  se  cria  mucho  gana- 

do: los  montes  encierran  ricas  minas  de  oro  y  de 

plata:  la  pesca  es  muy  abundante:  este  pais  fué  des- 
cubierto en  1502  por  Cristóbal  Colon,  que  arribó 

á  la  parte  de  la  costa  habitada  por  los  Mosquitos, 
y  después  fué  conquistado  por  uno  de  los  capitanes 
de  Hernán  Cortés:  formó  al  principio  un  gobierno 

particular,  y  en  1790  fné  convertida  en  simple  in- 
tendencia, después  formó  parte  de  la  confederación 

de  Goatemala  hasta  1839:  los  ingleses  establéele- 
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ron  allí  desde  1198  una  colonia  de  que  es  capital 
Balise. 
HONDURAS  (bahía  ó  golfo  de):  llámase  así 

la  jjarte  del  mar  de  las  Antillas  comprendida  entre 
el  cabo  de  las  Honduras  y  la  península  de  Yuca- 
tan,  á  los  16°  18'  15"  lat.  N.,  y  88»  20'  90°  45'  long. 
O.:  la  mayor  anchura  de  la  bahía  puede  calcular- 

se en  64  leguas,  y  su  profundidad,  contando  la  ba- 
hía Amatico,  es  de  otras  tantas  leguas:  entre  los 

cabos  que  se  prolongan  en  esta  bahía,  el  principal 
es  el  de  las  Tres  Puntas  al  N.  E.:  recibe  muchos 
rios,  entre  otros  el  Jagua,  el  Ulna,  el  Motagua,  el 
Rio  Golfo,  el  Balise,  &c.:  esta  bahía  está  llena  de 
bancos  de  arena  y  de  arrecifes,  que  hacen  la  nave- 

gación muy  peligrosa:  sus  corrientes  son  muy  vio- 
lentas, sobre  todo  cuando  sopla  el  viento  del  Norte. 

HONPLEUR:  ciudad  y  puerto  de  Francia,  ca- 
pital de  cantón  (Calvados),  á  2  leguas  S.  E.  del 

Havre,  en  la  embocadura  del  Sena  y  en  la  mar- 
gen izquierda:  tiene  19.130  hab.:  es  depósito  real 

de  frutos  coloniales:  hay  un  tribunal  de  comercio, 
una  subcomisaría  de  marina,  dirección  de  contri- 

buciones indirectas,  bolsa  de  comercio  y  escuela  de 
náutica:  esta  ciudad  es  mas  comerciante  que  fabril: 

sin  embargo,  hay  fábricas  de  encajes,  de  caparro- 
sa, almacenes  de  galleta  para  la  marina;  muchas 

cordelerías,  clavos,  cervecerías,  refino  de  azúcar, 
lencerías  y  astilleros:  hácese  mucha  salazón  de 
pescado,  tocino  y  vaca:  es  abundante  la  pesca  del 
arenque,  sarga  y  pescadilla:  es  muy  activo  su  co- 

mercio, así  de  importación  como  de  esportacion: 
Honfleur  fué  en  lo  antiguo  muy  floreciente,  pero 
ha  decaído  mucho  desde  la  fundación  del  Havre: 
Carlos  VII  la  tomó  á  los  ingleses  en  1440;  los 
calvinistas  se  apoderaron  de  ella  en  15G2;  pero  el 
duque  de  Aumale  la  reconquistó  el  misino  año: 
fué  la  última  ciudad  de  Normandía  que  se  some- 

tió á  Enrique  IV. 
HONG-KONG:  isla  de  la  bahía  de  Cantón,  á 

los  22."  16'  lat.  N.,  111»  50'  long.  E.  al  E.  deMa- 
cao:  tiene  3  leguas  de  largo  sobre  1\  en  la  anchu- 

ra media:  fué  ocupada  por  los  ingleses  en  1842. 
HONGS:  mercaderes  chinos  de  Cantón,  que 

hasta  1842  tuvieron  el  monopolio  del  comercio  con 
el  estranjero. 
HONIMAO,  llamada  también  ULEASTRE  ó 

SAPARUA:una  de  las  Molucas,  á  los  426°  42' 
long.  E.,  3°  30' lat.  S.:  produce  mucho  arroz  y  clavo 
de  especia,  de  lo  cual  se  hace  un  comercio  bastante 
importante. 
IIONNECOURT:  villa  de  Francia,  departa- 

mento del  Norte  (Flandcs),  distrito  y  á  2|  leguas 
S.  de  Cambray,  y  á  1|  S.  de  Marcoi,  cerca  del 
Escalda:  tenia  una  abadía  que  era  encomienda 
de  benedictinos:  su  población  es  de  1.060  hab. 
HONNECOURT  (batalla  de):  esta  célebre 

batalla,  ganada  por  las  armas  españolas  se  dio  el 
dia  26  de  mayo  de  1642:  continuaba  la  guerra  de 
los  Treinta  Años,  los  mariscales  de  Francia  Gram- 
mont  y  Harcourt  dominaban  en  Flandes;  pero  D. 
Francisco  de  Meló,  después  de  haberse  apoderado 
de  dos  plazas  fuertes  importantes  y  ganar  la  en- 

trada en  aquel  pais,  preparó  la  batalla  de  Hon- 

necourt,  y  consiguió  una  victoria  gloriosa  sobre 
aquellos  dos  célebres  guerreros;  la  infantería  fran- 

cesa, con  sus  cañoues,  banderas,  bagajes  y  muni- 
ciones, todo  cayó  en  poder  de  los  españoles:  Me- 

ló, de  resultas  de  esta  victoria,  pudo  haber  empreir- 
dido  conquistas  de  mayor  importancia ;  pero  recibió 
orden  de  pasar  á  Westfalia ;  y  su  obediencia  y  amor 
á  la  disciplina,  siempre  digno  de  elogio,  nos  privó  de 
nuevos  triunfos.— Los  historiadores  franceses,  siem- 

pre dispuestos  á  rebajar  en  lo  posible  el  mérito  de 
nuestros  triunfos,  dicen  que  la  batalla  de  Honne- 
court  fué  ganada  por  los  españoles  á  causa  de  las  in- 

trigas que  el  cardenal  Richelieu  habia  puesto  enjue- 
go, porque  viéndose  en  desgracia  de  Luis XIII,  de- 

seaba ganar  de  nuevo  la  confianza  de  este  monar- 
ca, que  debia  asustarse  al  ver  los  progresos  de  las 

armas  españolas:  escusado  es  añadir  que  aquellos 
escritores  no  solo  juzgan  con  injusticia  del  valor 

de  los  tropas  españolas,  sino  que  injurian  grave- 
mente la  memoria  del  mariscal  de  Grammont,  que 

siendo  como  fué  uno  de  los  guerreros  mas  hábiles, 

y  uno  de  los  caballeros  mas  cumplidos  de  su  épo- 
ca, no  pudo  entrar  en  las  intrigas  del  cardenal,  ni 

sacrificar  voluntariamente,  con  su  reputación,  un 
cuerpo  de  ejército  que  le  estaba  confiado. 
HONNITON:  villa  de  Inglaterra  (Devon),á 

5  leguas  E.  de  Eseter,  cerca  de  la  margen  iz- 
quierda del  Otter:  tiene  3.509  hab.:  hay  muchas 

fabricas  de  encajes  y  bordados,  que  se  envían  á 
Londres. — En  tiempo  de  la  conquista  de  los  nor- 

mandos fué  propiedad  de  Roberto,  conde  de  Mor- 
tagne;  habiéndose  rebelado  el  hijo  de  éste  contra 
Enrique  I,  fué  confiscado  su  patrimonio  y  dado  á 
Ricardo  de  Rivers,  de  que  salieron  los  Courte- 
nay,  condes  de  Devon. 
HONOLULÚ:  una  de  las  islas  Sandwich.  (Véa- 
se Honarcra.) 

HONOR:  divinidad  alegórica  adorada  por  los 
romanos:  el  primer  templo  que  tuvo  en  Roma,  le 
fué  consagrado  por  Escipiou  el  Africano:  Marco 
Claudio  Marcelo  le  erigió  otro,  al  lado  del  cual 
consagró  uno  á  la  Virtud,  por  el  cual  era  preciso 

pasar  para  llegar  al  del  Honor,  dando  á  enten- 
der con  esto  que  no  se  alcanza  la  gloria  sino  por 

medio  de  acciones  virtuosas:  habia  en  Roma  otro 

templo  dedicado  al  Honor  y  á  la  Virtud  que  Ma- 
rio mandó  construir  después  de  la  victoria  que  ga- 
nó á  los  cimbros, 

HONORABLES:  en  heráldica  se  llaman  pie- 
zas honorables  de  primer  grado  por  su  orden,  las 

doce  siguientes:  la  frente,  el  palo,  la  faja,  la  cruz, 

la  banda,  la  barra,  el  aspa,  la  cabria,  la  borda- 
dura,  el  palio,  la  barba,  y  el  escudete:  piezas  de 
segundo  orden;  las  doce  siguientes:  la  orla,  la  cin- 

ta, la  vara,  la  cotiza,  la  gemela,  las  trinas,  la  ven- 
da, el  ceñidor,  la  estrecha  ó  cruz  disminuida,  el 

lazo,  la  tenaza  y  el  filete:  piezas  de  tercer  orden, 
las  doce  que  siguen:  el  lambel,  el  girón,  el  cantón, 
el  franco  cuartel  ó  cantón  de  honor,  la  pina,  la  pi- 

la, el  contrafilete,  el  bastón,  el  anillo,  la  línea,  la 
barreta  y  el  plumeteado:  las  de  cuarto  grado,  lla- 

madas "seances,"  son:  el  quinado,  puntos  equipola- 
dos,  el  agedrezado,  el  bezanteado,  el  rociado,  el 
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losangeado,  el  mallado,  el  rastrado,  el  faselado,  el 
cartelado  ó  billeteado,  el  burilado  ó  barelasy  elisos- 
celado.  (Yéause  estas  voces.  ) 
HONORATO  (San):  obispo  de  Arles;  nació 

eu  la  Galia  septentrional,  de  una  familia  oriunda 
de  Roma;  fundó  hacia  391  el  monasterio  de  Lerins, 
y  fué,  á  pesar  de  su  resistencia,  elevado  en  427  á 
la  silla  de  Arles:  se  le  celebra  el  16  de  enero:  la 

Iglesia  celebra  ademas  á  otro  santo  del  mismo  nom- 
bre, obispo  de  Amiens  en  660. 

HONORATO  DE  SANTA  MARÍA  (Blas 
Yanzei.le,  llamado  el  Padre):  carmelita  descalzo; 
nació  en  Limoges  en  1651,  murió  eu  1129:  fué  em- 

pleado por  su  orden  en  las  misiones  del  Levante: 
permaneció  mucho  tiempo  en  Malta:  era  un  hom- 

bre sabio  y  laborioso,  y  publicó  un  "Tratado  de  las 
indulgencias,  1101;  Reflexiones  sobre  las  reglas  y 
el  uso  de  la  critica  tocante  á  la  historia  de  la  Igle- 

sia, 1712-1720,  3  vol.  eu  4.";  Disertaciones  sobre 
la  caballería  antigua  v  moderna,  1718,  en  4."" 
HONORIA  ó  HONORIADE,  HONORIA  ú 

HOXORIAS:  una  de  las  provincias  de  la  dióce- 
sis de  Font,  eu  el  imperio  y  la  prefectura  de  Orien- 
te; estaba  formada  de  la  Bitinia  oriental  y  de  la 

Paflagonia  occidental ;  tenia  por  capital  á  Claudio- 

polis. HONORIACOS:  soldados  pertenecientes  á  una 
antigua  milicia  que  hubo  en  España,  y  que  fué  tan 
afecta  á  los  godos,  que  les  facilitó  la  conquista  de 
la  Península. 

HONORIO  (Fi.Avio):  emperador  de  Occiden- 
te, segundo  hijo  de  Teodosio;  no  tenia  mas  que  9 

años  cuando  murió  su  padre,  año  395:  dividió  el 
imperio  con  su  hermano  Arcadio,  y  obtuvo  el  Oc- 

cidente: fué  al  principio  su  tutor  y  ministro  Stili- 
con,  hábil  general,  que  retardó  por  algún  tiempo 
con  sus  victorias  ganadas  á  los  bárbaros  la  calda 
del  imperio;  pero  irritado  después  Honorio  con  su 
ambicioso  ministro  que  intentaba  destronarle,  mau- 
dó  darle  muerte  (408;:  Alarico.  rey  de  los  godos, 
que  ya  haljia  hecho  muchas  incursiones  en  Italia, 
se  apoderó  de  Roma  y  la  entregó  al  saqueo  (409) : 
Honorio  se  retiró  á  Rávena,  y  no  debió  su  salva- 

ción sino  á  la  muerte  de  Alarico,  acaecida  poco 
después:  este  príncipe  débil  se  dejó  arrebatar  las 
provincias  mas  hermosas  del  imperio,  y  durante  su 
reinado  fué  cuando  los  bárbaros  invadieron  la  Gran 
Bretaña,  la  Galia  y  la  España:  murió  en  423,  á  los 
38  años. 

*  HONORIO  I:  hijo  de  Petronio,  noble  roma- 
no; fué  elegido  PontiBce  el  27  de  octubre  de  625 

cuya  elección  confirmó  en  el  acto  el  Exarca  de  Rá- 
vena que  se  encontralia  entonces  en  Roma,  a  nom- 

bre del  emperador.  Este  Papa  reprendió  duramen- 
te á  los  escoceses  porque  no  celebraban  la  pascua 

el  domingo  después  de  la  décimacuarta  luna  de 
marzo,  sino  el  en  que  cala  dicha  luna.  Honorio  es- 
tinguió  el  cisma  de  Silvia  y  tuvo  el  consuelo  al  fin 
de  su  gobierno  de  ver  abrazar  el  catolicismo  á  la 
Croacia  y  de  que  el  emperador  Heraclio  sacase  de 
manos  de  los  persas  la  Santa  Cruz;  construyó  va- 

rios templos  y  reedificó  otros  que  estaban  arruina- 
dos. Habiendo  gobernado  la  Iglesia  doce  años,  once 

meses  y  diez  y  seis  días,  murió  el  12  de  octubre  de 
638  y  fué  enterrado  en  el  Vaticano.  La  memoria 
de  este  Papa  ha  sido  muy  calumniada  por  los  enemi- 

gos del  papado  con  motivo  de  la  conducta  que  ob- 
servó eu  la  cuestión  del  monotclismo,  para  poner  es- 

ta bajo  su  verdadero  punto  de  vista,  así  como  para 
desvanecer  las  imputaciones  que  se  hacen  contra 
Honorio.  Podríamos  allegar  la  opinión  de  muchos 
autores ;  mas  para  no  fatigar  á  nuestros  lectores,  nos 
limitaremos  á  reproducir  en  seguida  lo  que  acerca 
de  tan  célebre  controversia  escribió  el  conde  de 
Maistre. 

"El  único  Papa  que  puede  originar  dudas  legíti- 
mas, menos  por  sus  yerros  que  por  la  condenación 

que  sufrió,  es  Honorio.  Pero  ¿qué  significa  la  con- 
denación de  un  hombre  y  do  un  soberano  Pontífice 

pronunciada  á  ios  42  años  de  su  muerte?  Uno  de 
esos  desgraciados  sofistas  que  solían  deshonrar  el 
trono  patriarcal  de  Constautinopla,  un  azote  de  la 
Iglesia  y  de  la  sana  razón,  Sergio,  en  una  palabra, 
patriarca  de  Constantinopla,  discurrió  preguntar 
á  principio  del  siglo  VII  si  en  Jesitcristn  hahia  dos 
rniuntades.  Decidido  él  por  la  negativa,  consultó 
al  Papa  Honorio  en  palabras  ambiguas.  El  Papa, 
que  no  descubrió  el  lazo,  creyó  que  se  trataba  de 
dos  voluntades  humanas,  es  decir,  de  las  dos  leyes 
que  afligen  á  nuestra  infeliz  naturaleza,  y  de  que 
ciertamente  estaba  del  todo  libre  el  Salvador.  Ho- 

norio, ademas,  traspasando  quizá  las  máximas  ge- 
nerales de  la  Santa  Sede,  que  teme  sobre  todo  las 

cuestiones  nuevas  y  las  decisiones  precipitadas,  de- 
seaba que  no  se  hablara  de  dos  voluntades,  y  escri- 

bió en  este  sentido  á  Sergio,  en  lo  cual  pudo  come- 
ter un  error  que  se  llamarla  administrativo,  porque 

si  faltó  en  esta  ocasión,  fué  á  las  leyes  del  gobier- 
no y  de  la  prudencia.  Calculó  mal  si  se  quiere:  no 

vio  las  consecuencias  funestas  de  los  medios  eco- 
nómicos que  creyó  podia  emplear;  pero  en  todo 

esto  no  se  nota  ninguna  derogación  del  dogma, 
ningún  error  teológico.  Que  Honorio  entendió  la 
cuestión  en  el  sentido  supuesto,  se  demuestra  pri- 

mero con  el  testimonio  espreso  é  irrecusable  del 
hombre  mismo  de  cuya  pluma  se  habla  valido  pa- 

ra escribir  su  carta  a  Sergio;  quiero  decir,  del  abad 

Juan  Sympon,  el  cual  tres  años  después  de  la  muer- 
te de  Honorio  escribía  al  emperador  Constantino, 

hijo  de  Heraclio:  "Cuando  hal)lamos  de  una  sola 
voluntad  en  el  Señor,  no  teníamos  presentes  sus  dos 
naturalezas,  sino  su  humanidad  sola.  En  efecto,  ha- 

biendo sostenido  Sergio  que  en  Jesucristo  habia  dos 
voluntades  contrarias,  dijimos  que  no  se  podían  re- 

conocer en  él  dichas  dos  voluntades,  á  saber,  la  de 
la  carne  y  la  del  espíritu,  como  nosotros  las  tenemos 
desde  el  pecado  (1)." 

Y  ¿qué  cosa  hay  mas  decisiva  que  estas  palabras 

del  mismo  Honorio  citadas  por  S.  Máximo:  "No 
hay  mas  que  una  voluntad  en  Jesucristo,  supuesto 
que  sin  duda  la  divinidad  se  habia  revestido  de 
nuestra  naturaleza,  pero  no  de  nuestro  pecado,  y 

(I)  Véase  Car.  Sardagna  Theolog.  dogni.  polem.  en 
8°,  1810:  t.  I,  controv.  IX,  m  appeiid.  de  Honorio,  iiúm. 

3UÓ,  p.  2'JJ. 
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que  así  le  ei'au  esti'años  todos  los  peusamieiitos  car- 
nales (1)." 

Si  las  cartas  de  Houorio  hubieran  couteuido  real- 
mente el  veneno  del  monotelismo,  ¿cómo  puede  fi- 

gurarse nadie  que  Sergio,  que  ya  Labia  tomado  su 
resolución,  no  se  hubiese  apresurado  á  publicarlas 
por  todos  los  medios  imaginables?  Sin  embargo,  no 
lo  hizo;  al  contrario,  ocultó  las  cartas  ó  carta  de 
Honorio  mientras  vivió  éste,  que  fueron  dos  años: 
¡nótese  bien!  Pero  inmediatamente  después  de  la 
muerte  del  Pontífice,  acaecida  en  638,  el  patriarca 
de  Constantinopla  no  se  contuvo  y  publicó  su  es- 
posiciou  ó  ectesis  tan  famosa  en  la  historia  eclesiás- 

tica de  aquella  época: con  todo,  no  citó  las  cartas 
de  Honorio;  lo  que  también  es  muy  notable.  En 
los  42  años  siguientes  á  la  muerte  de  éste,  los  mo- 
notelitas  no  hablaron  jamas  de  la  segunda  de  di- 

chas cartas:  mmo  que  no  estaba  hecha.  Aun  Pirro 
en  la  célebre  disputa  con  S.  Máximo,  no  se  atreve 

á  sostener  que  "Honorio  hubiese  impuesto  silencio 
sobre  una  ó  dos  operaciones:"  limítase  á  decir  va- 

gamente que  "aquel  Papa  había  aprobado  el  sentir 
de'  Sergio  sobre  una  voluntad  única."  Disculpán- dose el  emperador  Heraclio  con  el  papa  Juan  IV 
el  año  6-11  por  la  parte  que  había  tomado  en  la 
cuestión  del  monotelismo,  guarda  también  silencio 
acerca  de  las  cartas,  así  como  el  emperador  Cons- 

tante II  en  su  apología  dirigida  en  619  al  papa 
Martin  con  motivo  del  lii^o,  otra  locura  imperial 
de  entonces.  Pues  ¿cómo  puede  creerse  que  en  estas 
discusiones  y  en  tantas  otras  de  la  misma  natura- 

leza no  se  hubiera  apelado  públicamente  á  las  de- 
cisiones de  Honorio,  si  entonces  se  hubieran  consi- 
derado como  inficionadas  de  la  herejía  monoté- 

lica? 

Añádese  que  si  este  Pontífice  hubiera  callado- 
después  que  Sergio  se  declaró,  podría  sin  duda  ar- 
giiirse  de  este  silencio  y  mirarle  como  un  comentario 
culpable  de  sus  cartas ;  pero  al  contrario,  mientras  vi- 

vió no  cesó  de  clamar  contra  Sergio,  de  amenazarle 
y  de  condenarle.  S.  Máximo  de  Constantinopla  es 
también  un  testigo  ilustre  de  este  hecho  interesan- 

te. "Debe  reírse  uno,  dice,  ó  mas  bien  debe  llorar 
á  vista  de  esos  desgraciados  (Sergio  y  Pirro),  que 
se  atreven  á  citar  supuestas  decisiones  favorables 
á  lii  impía  ectesis,  intentan  colocar  en  sus  filas  al 
gran  Honorio,  y  se  adornan  á  los  ojos  del  mundo 
con  la  autoridad  de  un  hombre  eminente  en  la  cau- 

sa de  la  religión. . . .  ¿Quién,  pues,  ha  podido  ins- 
pirar tanta  audacia  á  esos  falsarios?  ¿Qué  hombre 

piadoso  y  ortodoxo,  qué  obispo,  qué  Iglesia  no  los 
ha  conjurado  á  que  abandonen  la  herejía?  Pero 
sobre  todo,  ¿qué  no  ha  hecho  el  divino  Hono- 

rio? (2)"  Hay  que  confesar  que  era  un  hereje  sin- 
gular. 

(1)  Quia  profectii  ü  diviiiitate  assuinpla  est  natura  nos- 
tra  non  culpa....  absque  carnalibiis  voluiitatibus.  (Estrado 
de  la  carta  de  S.  Máximo  ad  Marinnm  presbyUrum.  Véa- 

se á  Jac.  Syriiiondi,  soc.  Jesu  presb.,  opera  varia,  en  folio, 
imprenta  real,  Parl.f,  1696:  t.  IIÍ,  p.  481.) 
(2)  QuíE  hos  fmonothelitas)  non  rogavit  ecclesia  etc.; 

"|iiid  antera  et  diviims  Honorius  (S.  Max.  Mart.  epist.  ad  Pe- 
Iruní  illustrem  apud  Syrm.  iibisiipra,  p.  489.) 

£h  necesario  mucha  atención  para  leer  esta  carta  quet>o- 
Tomo    IV. 

El  papa  S.  Martin  que  murió  eu  el  año  C55, 
decía  también  eu  su  carta  á  Arnaud  de  Utrecht: 

"La  Santa  Sede  no  ha  cesado  de  exhortarlos  (á 
Sergio  y  Pirro),  de  advertirlos,  de  reprenderlos  y 
de  amenazarlos  para  atraerlos  á  la  verdad,  á  la  que 

habían  hecho  traición  (1)." 
Ahora  bien,  la  cronología  prueba  que  aquí  no 

se  puede  tratar  sino  de  Honorio,  porque  Sergio  le 
sobrevivió  solo  dos  meses,  y  la  Silla  pontifical  va- 

có diez  y  nueve  después  de  la  muerte  de  Honorio. 
Antes  de  escribir  al  Papa,  decía  Sergio  á  Ciro 

de  Alejandría,  que  "por  el  bien  de  la  paz  parecía 
útil  guardar  silencio  acerca  de  las  dos  voluntades, 
á  causa  del  peligro  alternativo  de  destruir  el  dog- 
lua  de  las  dos  naturalezas,  suponiendo  una  sola  vo- 

luntad, ó  establecer  dos  voluntades  opuestas  en  Je- 
sucristo, si  se  profesaban  dos  voluntades  (2)." 

Pero  ¿dónde  estaría  la  contradicción  á  no  tra- 
tarse de  dos  voluntades  humanas?  Parece,  pues, 

evidente  que  la  cuestión  se  había  trabado  al  prin- 
cipio sobre  la  voluntad  humana,  y  que  solo  se  tra- 

taba de  saber  si  al  revestirse  el  Salvador  de  nuestra 
naturaleza,  se  había  sometido  á  estas  dos  leyes,  que 

son  la  pena  del  primer  pecado  y  el  tormento  de  nues- tra vida. 

En  estas  materias  tan  elevadas  y  tan  sutiles  las 
ideas  se  tocan  y  se  confunden  fácilmente  si  uno  no 
está  sobre  sí.  Pregúntase  por  ejemplo,  sin  ningu- 

na esplicacion  si  hay  dos  voluntades  en  Jesucristo. 
Es  claro  que  el  católico  puede  responder  sí  6  no, 
sin  dejar  de  ser  ortodoxo.  Si,  considerando  las  dos 
naturalezas  unidas  sin  confusión:  n<i,  considerando 
nada  mas  que  la  naturaleza  humana  exenta  por 
su  augusta  asociación  de  las  dos  leyes  que  nos  de- 

gradan :  no,  si  se  trata  únicamente  de  escluir  las 
dos  voluntades  humanas:  sí,  si  se  quieren  confesar 
las  dos  naturalezas  del  hombre  Dios. 

Así  la  palabra  monotelismo  en  sí  misma  no  espre- 
sa una  herejía:  es  menester  esplicarse  y  demostrar 

cuál  es  el  objeto  de  la  palabra:  sí  se  refiere  á  la  hu- 
manidad del  Salvador,  es  legítima:  si  se  dirige  á 

la  persona  teándrica,  es  heterodoxa. 
Reflexionando  uno  sobre  las  palabras  de  Sergio, 

tales  como  acaban  de  leerse,  se  siente  inclinado  á 
creer  que  semejante  en  esto  á  todos  los  herejes,  no 
partía  de  un  punto  fijo  y  que  no  tenia  ideas  charas, 

aunque  el  calor  de  'la  disputa  las  hizo  luego  mas 
precisas  y  determinadas. 

Esta  misma  confusión  de  ideas  que  se  observa  en 

lo  tenemos  traducida  en  latín  por  un  griego  que  no  le  sabia 
No  solo  la  frase  latina  e.s  confusa,  sino  que  ademas  el  Ira- 
ductor  se  toma  la  libertad  de  inventar  palabras  para  salir 
de  la  dificultad,  como  por  ejemplo  en  esta  frase:  Ncc  ad- 
vcrsus  apostolicam  sedcm  mcntiripigritati  siint,  donde  el  ver- 
\}0  pigritari  esta  indudablemente  puesto  para  espresar  la 
palabra  griega  oamr,  cuyo  equivalente  latino  no  ocurría  al 
traductor.  Probablemente  ignoraba  pigror  que  es  latino; 
pigritor  ó  pigrito  es  de  la  baja  latinidad  (De  Imit.  Christi, 
libril,  cap.  XXV,  núm.  8.) 

(1)  Joh.  Domin.  Mansi  sac.  concil.  nov.  et  ampliss. 
collectio.  Florentia,',  17G4  eu  folio,  tomo  X,  p.  1186. 

(2)  Estas  son  las  propias  palabras  de  Sergio  en  su  car- 
la  á  Honorio  (Apud  Peirum  Ballerinum  de  vi  ac  ratione 
prímatus  summorum  pontificum  etc.  (Veroiia;,  1766,  eu 

4?,  cap.  XV,  nüm..o5,  p.  oO.'.) 21 
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ei  escrito  de  Serg-io,  se  apoderó  del  entendimiento 
del  Papa  que  no  estaba  preparado:  estremecióse  al 
vislumbrar  aun  de  mi  modo  confuso  el  partido  que 
el  espíritu  griego  iba  á  sacar  de  esta  cuestión  pa- 

ra conmover  de  nuevo  la  Iglesia.  Sin  intentar  dis- 
culparle enteramente,  supuesto  que  grandes  teólo- 

gos juzgan  qne  no  tuvo  razón  en  emplear  una  pru- 
dencia demasiado  política  en  esta  ocasión,  confieso 

sin  embargo  que  no  me  admiro  mucho  de  que  tra- 
tara de  sofocar  esta  disputa  en  sn  (7rigen. 

Sea  como  quiera,  una  vez  que  Honorio  decia  so- 
lemnemente á  Sergio  en  su  segíinda  carta  exhibi- 

da en  el  concilio  VI:  "guardaos  bien  de  publicar 
que  yo  Le  decidido  nada  sobre  una  ó  dos  volunta- 

des (1);"  ¿cómo  puede  tratarse  del  error  de  Ho- 
norio que  no  decidió  nada?  Me  parece  que  para 

errar  hay  que  afirmar. 
Desgraciadamente  su  prudencia  le  engañó  mas 

de  lo  que  se  hubiera  atrevido  á  imaginar.  Emjjon- 
zoñándose  cada  dia  ma.s  la  cuestión  á  medida  qne 
se  estendia  la  herejía,  se  empezó  á  hablar  mal  de 
Honorio  y  de  sus  cartas.  Por  fin,  á  los  42  años  de 
su  muerte  fueron  presentadas  en  las  sesiones  XII 
y  XIII  del  concilio  VI,  y  sin  ninguna  diligencia 
preliminar  ni  defensa  previa  á  Honorio  fué  anate- 

matizado, á  lo  menos  según  consta  de  las  actas  co- 
mo han  llegado  á  nosotros.  Sin  embargo,  cuando 

un  tribunal  condena  á  muerte  a  un  hombre,  es  cos- 
tumbre que  diga  por  qué.  Si  Honorio  hubiese  vi- 

vido en  la  época  del  concilio  VI,  le  hubieran  cita- 
do, hubiera  comparecido,  y  espuesto  en  su  favor  las 

razones  que  nosotros  empleamos  hoy,  y  otras  mu- 
chas que  la  malicia  del  tiempo  y  la  de  los  hombres 

han  suprimido. . . .  Pero,  ¿qué  digo?  hubiera  ido  á 
presidir  en  persona  el  concilio  y  hubiera  dicho  á 
ios  obispos  tan  deseosos  devengaren  un  Pontífice 
romano  las  manchas  horribles  de  la  silla  patriarcal 

de  Constaiitinophi:  "líermanosmios,  sin  duda  Dios 
os  abandcHia,  pues  que  osáis  juzgar  á  la  cabeza  de 

la  Iglesia,  que'fué  puesta  pai-a  juzgaros  á  vosotros 
misinos.  No  necesito  de  vuestra  reunión  para  con- 

denar el  iiionoteüsmo.  ¿Qué  podréis  decir  que  yo 
i->o  haya  dicho?  Mis  decisiones  bastan  á  la  Iglesia. 
Disuelvo  el  concilio  y  me  retiro." 

Honorio  no  cesó,  como  se  ha  visto,  de  profesar, 

enseñar  y  defender  la  verdad  hasta  su  último  alien- 
to, exhortando,  amenazando  y  reprendiendo  á  los 

mismos  monotelitas,  cuyas  opiniones  quisiera  per- 
snadíi'senos  que  habia  abrazado.  Honorio  en  su  mis- 

ma carta  segunda  (tengámosla  por  uutéiitica  pa- 
labra por  palabra)  espresa  el  dogma  de  un  modo 

que  forzó  á  Fo.ssuet  á  aprobarle  (2).  Honorio  mu- 

(!)  Non  nos  oportet  niiam  vel  duas  operationes  deti- 
nieutes  prsedicare  fUaller.  locu  ciujtü  iifim.  :i5.  p.  306.)  Se- 

ria ¡íidtil  hacer  oliservaiel  giro  grieg»  de  estas  espresione.s 
traducidas  de  uua  traducción.  Los  originales  latinos  mas 

preciosos  han  perecido.  Los  griegos  escribieron  lo  qne  qui- sieron. 

(2)  Pero  la  manera  de  espresarse  es  notable.  Bossuet 
conviene  en  que  Honorii  verba  orthodoxa  máxime  videri. 
(Libri  VII,  al.  XII,  défens.  c.  XXII.;  No  ha  habi.io  jaraiis 
otro  hombre  en  el  universo  que  fuera  lan  dueño  de  bu  plu- 

ma. Cualquiera  creerá  A  primera  vista  poder  traducir;  La 

esprea'wn  de  Honorio jparece  muy  ortodoxa;  pero  se  tquivo- 
£(irid.-  Poesnet  do  dijo  Tnairi-me  orthodírxa  vtdtri,  sino  or- 

rió  en  posesión  de  su  silla  y  de  su  dignidad,  sin  qne 

después  de  su  desgraciada  correspondencia  con  Ser- 
gio, escribiese  jamas  una  línea,  ni  profiriese  una  pa- 

labra qne  la  historia  haya  señalado  como  sospecho- 
sa. Sus  cenizas  descansaron  pacifica  y  honrosamente 

en  el  Vaticano:  sus  imágenes  continuaron  brillando 
en  la  Iglesia,  y  su  nombre  en  los  dípticos  sagrados. 
Un  santo  mártir  que  está  en  nuestros  altares,  le 
llamó  hombre  dkinn  a  poco  de  su  muerte.  Los  pa- 

dres del  concilio  VIH  general  celebrado  en  Cons- 
tantinopla,  es  decir,  el  Oriente  entero  presidido  por 
el  patriarca  de  Constantiuopla,  profesan  solemne- 

mente (pie  "no  era  hcito  olvidar  las  promesas  he- 
chas á  Pedro  por  el  Salvador,  y  cuya  verdad  se  ha- 

bla confirmado  por  la  esperiencia,  supuesto  que  la 
fe  católica  habia  subsistido  siempre  sin  mancha,  y 
se  habia  enseñado  invariabk/neiite  la  doctrina  pura 

en  la  Sede  Apostólica  (1)." — J.  m.  n. 
HONORIO  II:  antipapa.  (Véase  CmALOUs.) 
HONORIO  II,  llamado  antesel  CARDENAL 

LAMBERT:  obispo  de  Ostia,  elegido  Papa  en 

1124,  murió  en  1 1 30 ;  confirmó  a  Lotario  en  la  dig- 
nidad imperial,  y  condenó  por  diferentes  faltas  á 

los  abades  de  Cluni  y  del  monte  Casino:  se  conser- 
van algunas  cartas  ele  este  obispo. 

HONORIO  III,  llamado  primero  CENCÍO 
SAVELLI:  nació  en  Roma;  fué  elegido  Papa  en 
1216,  murió  en  1221;  reconoció  la  orden  de  Santo 
Domingo  y  la  de  los  carmelitas,  predicó  inútilmen- 

te una  cruzada  para  reconquistar  la  Tierra  Santa, 
y  armó  á  Luis  VIII  contra  los  albigeuses:  fué  el 

])rimeroque  concedió  indulgencias  en  la  canoniza- 
ción de  los  santos,  y  prohibió  por  los  años  de  1220 

la  enseñanza  del  derecho  civil  en  París:  se  conser- 

va bajo  su  nombre:  "Conjura tio  adversas  principeiii 
tenebrarnm  et  angelos  ejus,"  Roma,  1629,  en  8.° 
HONORIO  IV,  JACOBO  SABELLI:  roma- 

no; elegido  Papa  en  1285,  murió  en  1287;  libró  á 
los  estados  de  la  Iglesia  de  los  bandidos íjue  la  in- 

festaban, sostuvo  en  Sicilia  el  partido  francés  con- 
tra la  casa  de  Aragón,  y  fué  el  defensor  de  las  in- 

munidades eclesiásticas. 

HONPSTCHOOTE:  villa  de  Francia,  departa- 
mento del  Norte  (Flaudes),  a  3  leguas  E.  S.  E.  de 

Dunkerque,  y  a  9  N.  de  Lila:  lat.  N.  50"  58'  56," 
long.  E.  6°  IV  10":  pob.  3.882  hab.:  el  8  de  setiem- 

bre de  1792  se  dio  bajo  los  muros  de  esta  villa  una 
gran  batalla  entre  franceses  é  ingleses,  eu  la  cual 
fueron  estos  últimos  corapletaiaente  derrotados:  los 
holandeses  la  incendiaron  en  1708. 

HON'^II  ó  NAGY  HONTII  (es  decir,  Gr.uv 
Honth):  condado  de  Hungría;  linda  al  N.  con  Io.s 
condados  de  Solil  y  de  Bars;  al  O.  con  este  último 

thodojii  majiinif  ridtri.  í'l  máxime,  recae  íobre  videri  y 
no  sobre  orlodoxa;  pliia  Cf presar  esta  .«ntileza  en  la  lengua 

patria,  era  preciso  que  se  pudiera  dícir:  La  espresion  mu- 
chisimo  parere  ortodoxa.  La  verdarf  arrastra  al  jirande  hom- 

bre que  parcee  mncliisimo  resistirse  mi  |ioro  á  ello. 
(I)  Hscc  quíE  dicta  sunt  rerum  iirobautur  effeclibns, 

quia  in  Sede  Apiistolicú  est  sempiír  cailmlica  sérvala  leli- 
gio,  ctsanrtc  celébrala  doctrina  (Act.  I.  Syii.)  Vid.  Natal. 
Alexaiidri  d¡^serralio  de  pholiano  schismate  et  VIII  Syn.  C. 
1'  iii  Thesauro  theologico  Veneliis,  1762,  en  4?,  lomo  U,  ̂ . 
Xllt.  p.t)57. 
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con  el  cual  tiene  [xii'  limites  el  Szet.'lence;  al  E.  con 
el  de  Neogrand,  y  al  S.  y  al  S.  O.  cuii  el  de  Gran, 
del  cual  lo  separa  en  gran  parte  el  Danubio:  su  es- 
tensioii  del  X.  al  S.  es  de  14^  leguas;  su  mayor  an- 

chura del  E.  al  O.  de  8,  y  su  superficie  es  de  82: 
este  condado  contiene  tres  ciudades  libres  realen- 

gas y  99.089  liab. 
HOXTHEIM  (Juan  Xícglas  de):  verdadero 

autor  de  la  obra  couocida  con  el  nombre  del  "Fe- 

bronio;''  era  canciller  de  la  universidad  de  Treve- 
ris,  consejero  y  sufragáneo  del  elector,  obispo  de 
Mirioüto  I  in  partibus);  nació  en  ITOl  en  Treveris, 
y  se  dio  a  conocer  entre  los  sabios  por  sus  dos  obras 

tituladas:  "Decas  legura  illustriuiu,  &c.;  Trevireii- 
ses  diplomática,  et  pragmática,  &;c.:"  escribió  su 
tercer  obra  en  la  que  se  declaraba  eoutra  el  poder 
temporal  de  los  papas;  fué  traducida  en  alemán  y 
en  IVauces,  y  se  hicieron  de  ella  numerosas  edicio- 

nes en  toda  Europa:  temiendo  Hontheim  que  le  pre- 
parasen alg-un  laxo,  íirnió  una  retractación  de  su 

doctrina,  la  cual  dirigió  á  Roma,  y  no  contento  con 
sn  misión,  juntó  á  esta  retractación  una  carta  pas- 

toral para  los  fieles  de  la  diócesis  de  Treveris:  mu- 
rió en  el  ducado  de  Luxemburgo  IIOO. 
HOX  11  VEROS  (,D.  Ber.vardoi:  benedictino 

español  que  tenia  grandes  conocimientos  en  la  teo- 
logía moral:  fué  catedrático  de  teología  en  la  uni- 

versidad de  Oviedo;  consultor  del  supremo  tribu- 
nal de  la  Inquisición;  general  de  su  congregación 

eu  España,  y  finalmente  obispo  de  Calahorra:  es- 
criliió  una  obra  titulada:  "Las  lágrimas  de  la  Igle- 

sia militante:"  murió  en  1662. 
HOOD  (Samuel):  almirante  inglés,  nació  en 

1735,  en  15utleigh,y  entró  mny  joven  en  la  marina: 
acababa  de  ser  nombrado  capitán  de  navio,  cuan- 

do en  1759  se  apoderó  de  la  fragata  francesa  la 

"Belona,"  por  lo  que  se  le  dio  el  mando  del  "Áfri- 
ca," navio  de  61  cañones:  nombrado  en  1780  al- 

mirante, se  batió  dos  años  después  con  el  conde 
de  Grasse,  y  le  hizo  prisionero  en  la  altura  de  la  is- 

la Dominica,  reparando  asi  el  revés  que  acababan 
de  esperiinentar  los  ingleses  contra  Sun  Cristóbal: 
de  vuelta  á  Londres  fué  creado  par  de  Irlanda: 
ocupó  el  puerto  de  Tolón;  pero  el  general  Dugoin- 
mier  le  obligó  poco  después  á  evacuar  esta  pla- 

za, lo  cual  verificó  en  seguida  de  haber  quemado 
en  el  puerto  18  buques  de  guerra  que  no  pudo  lle- 

var consigo:  en  1794  atacó  la  isla  de  Córcega  sin 
fruto  alguno:  á  su  vuelta  á  Inglaterra  en  1796  ob- 

tuvo el  titulo  de  vizconde,  después  el  gobierno  del 
hospital  de  Greenwic,  y  murió  en  1816. 
HOOFf  MAXN  (Isabel):  nació  en  Ilarlem  en 

16:'i4  y  ocupa  un  lugar  honroso  en  el  p:irna.so  ho- landés: manifestó  su  talento  desde  su  mas  tierna 
edad:  se  perfeccionó  con  la  lectura  de  los  antiguos, 
y  cultivó  con  acierto  la  poesía  latina:  pero  su  casa- 

miento con  Pedro  de  Kooloart  negociante  de  Har- 
lein  la  hizo  desgraciada,  pues  ia  afición  desmedida 
que  tenia  sn  marido  a  la  disipación,  arruinó  la  ca- 

sa: se  trasladaron  á  Cassel  ambos  esposos,  cuando 
el  langrave  de  Hcsse,  creando  el  puerto  de  Carls- 
bahe  nombró  á  un  Kooloart  director  del  comercio, 
y  habiendo  muerto  el  elector  en  1730.  y  Kooloart 

dos  años  después,  terminó  Isabel  sus  dias  en  CasseJ 
poco  menos  que  en  la  indigencia,  en  1736:  Guiller- 

mo Kops  ha  recogido  las  mejores  composiciones 
holandesas  y  latinas  de  su  ilustre  conciudadana  y 
las  ha  publicado  en  1774. 
IIOOrT  (Vak):  escritor  holandés.  (Véase  Van HOOFT.) 

líOÓGEVEEX'^;  villa  de  Holanda,  provincia 
de  Drenthe  a  5  leguasS.  de  Assen,  y  á  4  E.  N.  E. 
de  Meppel ;  cabeza  de  territorio,  en  terreno  bajo 
y  pantanoso:  jjoblacion  4,300  habitantes. 
HOOGLEDE:  ciudad  de  Bélgica  (^Elandes  oc- 

cidental), a  4  leguas  X.  E.  de  Ipres,  y  á  4i  S.  S. 
O,  de  Brujas;  es  cabeza  de  territorio:  población 
3,600  habitantes. 
HOOGSTRJÍTEX  (David  Va.v):  literato  ho- 

landés, nació  en  Roterdam,  eu  1658;  estudió  hu- 
manidades en  la  escuela  erasmiana  de  aquella  ciu- 

dad, y  desde  sus  prhneros  años  manifestó  un  gusto 
estremado  por  la  poesía  holandesa,  la  cual  culti- 

vaba su  padre  Francisío  Van  con  bastante  acierto: 
estudió  medicina  en  la  universidad  de  Leída,  y 
después  se  estableció  eu  Dordrech:  fué  nombrado 
profesor  de  su  facultad  eu  la  universidad  de  Ams- 
terdan,  y  no  tardó  eu  llegar  al  rectorado:  pero 
una  grave  enfermedad  le  ocasionó  una  sordera 
que  no  le  permitió  volver  á  desempeñar  sns  funcio- 

nes escolares:  «n  13  de  noviembre  de  1724,  una  es- 
pesa niebla  le  hizo  caer  en  una  cloaca  de  la  ciudad, 

y  de  resultas  murió  á  los  ocho  días:  hay  de  él: 
"Disertatio  de  hodierno  medicinaístatu,  Dordrech, 
1683;  Un  diccionario  holandés  y  latino;  El  gran 
diccionario  histórico  universal  sirviendo  de  mode- 

lo a  los  de  Moreri  y  de  Bayle,"  y  otras  varias  obras. 
IIOOG  VLIET  (  Arn'oldo):  poeta  holandés;  na- 

ció en  Vlaardingen  en  1687,  murió  eu  1763;es au- 

tor de  un  poema  titulado  "Abraham  el  patriarca," 
que  los  holandeses  consideran  como  una  de  sus  poe- 

sías épicas,  y  de  una  traducción  en  verso  de  los  "Fas- 
tos de  Ovidio,"  1719  y  1730. 

HOOKE  (Roberto):  sabio  inglés;  nació  en  1685, 
en  la  isla  de  Wight,  murió  en  1702;  fué  uno  de  los 
primeros  individnos  de  la  sociedad  real  de  Londres 
(1662),  y  no  tardó  en  ser  secretario  perpetuo  de  la 
misma:  en  1064  fué  nombrado  profesor  de  mecánica 
de  la  sociedad  real,  y  obtuvo  en  1665  la  cátedra  de 
geometría  en  el  colegio  de  Gresbain:  Hooke  inven- 

tó un  resorte  para  regularizar  el  movimiento  del 
volante  en  los  relojes;  perfeccionó  los  instrumentos 

astronómicos,  y  aun  antes  que  X'ewton  sospechó  la 
teoría  de  la  gravitación,  é  hizo  en  mecánica,  en  fí- 

sica, en  astronomía  y  eu  química  muchos  é  impor- 
tf;n!.es  Ge^ciibrimientjs:  '.stc  sabio  no  enuvo  exento 

de  la  miserable  pasión  de  ia  envidia;  disputó  a  jVew- 
ton  sus  mejores  descubrimientos,  y  tuvo  cou  Heve- 
liusy  Iluyghen  acaloradas  discusiones:  sus  principa- 

les obras  son:  "Método  para  medir  la  tierra,  1665; 
Micrografía,  ó  descripción  de  los  cuerpos  mas  pe- 

queños, 1665,  en  folio;  Tratados  de  los  helioscopios, 
1076;  Lectiones  culterianaí,  167S;  Esperiencias  y 
oiiscrvaciones  filosóficas,"  Londres,  1726,  en  8.* 
HOOKE  (Xathaxiel):  historiador  inglés;  na- 
ció hacia  1690,  en  Dublin.  de  padres  católicos,  mu- 
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rió  eu  1764;  es  autor  de  una  "Historia  romana" 
(hasta  el  fin  de  la  república),  Londres,  n33-tl, 
4  vol.  eu  4.°,  obra  estimada,  que  fué  reimpresa  en 
180(i,  11  vol.  en  8.°:  está  acompañada  de  "Discur- 

sos y  reflexiones  críticas,"  que  han  sido  traducidos 
ál francés  por  su  hijo,  Paris,  1770-84,  3  vol.  en  12.°: 
la  duquesa  de  Marlborugh  le  encargó  la  redacción 
de  sus  Memorias,  sobre  su  conducta  en  la  corte  de 

Inglaterra;  vieron  la  luz  pública  en  1742.^Su  hijo, 
Lucio  José  Hooke,  se  educó  eu  Francia,  donde  re- 

cibió la  borla  de  doctor  de  Sorbona,  y  fué  catedrá- 
tico de  teología;  presidió  á  la  famosa  tesis  del  abate 

de  Prades  (en  1751),  y  tuvo  muchos  disgustos  por 
haberla  aprobado  sin  leerla. 
HOOKER  (Ricardo):  teólogo  inglés;  nació  en 

1554;  fué  rector  de  Drayton-Beaucham,  en  el  con- 
dado de  Buckingham,  en  seguida  de  í3is-hop's-Eour- 

ne  (Kent),  y  murió  cu  1600:  sus  obras  han  sido 
recogidas  (1662),  en  folio,  con  la  vida  del  autor: 
"Gobierno  eclesiástico,"  obra  llena  de  erudición,  y 
que  eseitó  la  admiración  de  Clemente  VIII. 
HOORN.   (Véase  Horn.) 

IIOPITAL  (L').  (Véase  L'Hopital.) 
HORACIO  (Quinto  Horacio  Flaco)  :  nació  en 

Venusio,  ciudad  fronteriza  de  la  Lucania  y  de  la 
Pulla,  el  dia  8  de  diciembre  del  año  de  Roma  688: 
la  república  romana  tocaba  á  su  término  y  al  ün 
iba  á  comenzar  para  Roma  la  gloria  literaria, 
cuando  la  ciudad  eterna  habia  llegado  al  último 
grado  de  gloria  por  medio  de  las  armas.  El  padre 
de  Horacio  era  uu  liberto,  un  hombre  inteligente 
que  habia  sabido  aprovecharse  de  su  libertad  para 
hacer  fortuna,  y  como  padre  tierno,  empleó  parte 
lie  sus  bienes  en  educar  á  su  hijo  haciéndole  apren- 

der las  bellas  letras  y  los  estudios  severos  de  la 
escuela  ateniense,  siendo  él  mismo  quien  le  condu- 

ela á  estos  institutos  de  enseñanza:  era  á  un  mis- 
mo tiempo  su  mentor  y  su  amigo:  á  la  edad  de  22 

años  ya  poseia  Horacio  el  idioma  de  Homero. 
Habiendo  encontrado  eu  Atenas  á  Bruto  el  ase- 

sino de  César,  éste  conquistó  el  alma  del  joven 
Horacio  y  le  persuadió  que  fuera  soldado  y  que  le 
siguiera  en  l;is  guerras  civiles;  la  primera  vez  que 
Horacio  vio  una  batalla,  fué  en  las  llanuras  de  Fi- 
lipos,  y  huyó,  "Relicta  non  beue  parmula,"  como 
él  mismo  lo  dice  lisonjeándose  de  su  espanto:  y  en 
efecto,  puede  decirse  que  fué  esto  una  feliz  coliar- 
día.  ¡  Qué  gran  poeta  hubiera  perdido  la  ciudad  de 
Roma  si  Quinto  Horacio  Flaco,  jefe  de  bando,  hu- 

biese sido  el  mismo  "bárbarus  miles"  que  vino  á 
usnqiar  la  tranquila  cabana  del  pastor  de  Virgi- 

lio, y  á  quemar  á  sus  pies  sus  doradas  mieses!  Ho- 
racio tuvo  raiedodc  esta  gloria,  comode  la  muerte: 

tenia  un  secreto  presentimiento  de  cjue  era  poeta, 
y  comprendió  que  aquellas  guerras  intestinas  no 
podían  ser  muy  duraderas:  que  no  encontrando  ya 
Roma  que  devorar  ni  aun  eu  sus  propias  entrañas, 
marcharia  por  la  sonda  del  sosiego,  es  decir,  por 
el  camino  de  las  bellas  artes,  que  cultivarla  la  poe- 

sía, la  elocuencia,  y  que  la  paz  brillaría  por  do 
quiera:  comprendió  igualmente,  que  no  estaba  le- 

jos el  dia  en  que  la  república  romana  viniese  á  ser 
la  corte  mas  opulenta  del  universo;  y  por  todas  es- 

tas razones  quiso  conservar  su  existencia:  tuvo  ade- 
mas la  esperauza  de  que  tarde  ó  temprano  su  ge 

nio  le  daria  algún  retiro  dichoso  y  tranquilo  en  las 
verdosas  laderas  del  Tívoli  y  de  Tibur,  porque  hu- 

biera tenido  miedo  de  usurpar  el  pobre  dominio  de 
Títiro  ó  de  Melibeo:  después  de  la  derrota  y  muer- 

te de  Bruto  y  Casio,  se  aprovechó  Horacio  de  la 
amistad  que  los  vencedores  concedieron  á  los  que 
dejasen  las  armas,  y  volvió  á  Italia,  donde  se  halló 
sin  patrimonio,  porque  desgraciadamente  fué  tam- 

bién comprendido  eu  la  confiscación;  con  el  objeto 
de  poder  subvenir  á  su  subsistencia,  se  vio  obligado 
á  comprar  un  empleo  ó  cargo  de  secretario  del  te- 

soro," scriptum  quajstorium ;"  pero  tenia  mas  deseos 
de  darse  á  conocer  como  poeta,  que  salir  de  su  es- 

tado de  pobreza:  estudió  como  poeta  los  maravillo- 
sos manantiales  del  verso  griego,  sus  sonoras  caden- 

cias, y  su  forma  sencilla,  y  procuró  nivelar  el  verso 
latino  con  aquellos  raros  y  preciosos  modelos,  cu- 

yos recursos  conocía  muy  á  fondo:  este  trabajo,  que 
anunciaba  ya  un  grande  artista  se  cstendió  por  la 
ciudad  de  Roma,  que  de  dia  en  dia  se  iba  presen- 

tando con  sus  signos  de  paz:  empezó  con  unas  cuan- 
tas sátiras  y  algunas  odas,  y  aunque  no  daba  su 

nombre  ni  recitaba  sus  versos  en  público.  Varo  y 

Virgilio  supieron  que  habia  en  las  oficinas  del  teso- 
ro un  poeta  que  hacia  odas  como  las  de  Píndaro  y 

sátiras  como  las  de  Lucilío,  por  lo  que  uo  pasó  mu- 
cho tiempo  sin  que  Horacio  fuese  amigo  de  estos 

dos  genios  y  el  honor  de  su  siglo:  el  amable  y  sen- 
sible Virgilio  fué  el  primero  que  concibió  la  idea  de 

recomendarle  á  Mecenas,  para  lo  cual  también  Va- 
ro coadyuvó:  presentado  Horacio  al  favorito  de 

Augusto,  habló  de  sí  mismo  con  singular  modestia, 

y  poco  tiempo  después  le  llamó  Mecenas  para  ad- 
mitirle en  el  uúmero  de  sus  amigos:  este  aconteci- 
miento de  la  vida  del  gran  poeta  romano  debe  refe- 

rirse al  año  de  Roma  714,  esto  es,  tres  años  después 
de  la  batalla  de  Pilípos:  á  los  dos  años  acompañó 
á  Mecenas  en  su  viaje  á  Brindis,  cuyo  objeto  era 
reconciliar  á  Antonio  con  Augusto,  pues  ambos  se 
hallaban  predispuestos  á  encender  la  guerra  civil 
que  con  tan  vivos  colores  nos  ha  pintado  Horacio: 

créese,  pues,  que  desde  esta  época  comenzó  Hora- 
cio á  conquistarse  el  favor  de  Mecenas,  porque  es 

muy  probable  que  poco  después  de  este  viaje,  y  cier- 
tamente antes  del  año  de  Roma  720,  fué  cuando 

Mecenas  le  regaló  en  las  cercanías  de  Tibur  aque- 
lla posesión  que  tantas  veces  ha  tenido  ocasión  de 

celebrar  en  sus  obras:  desde  entonces  abrazó  since- 
ramente Horacio  el  partido  de  Augusto  cuando  ya 

no  existia  el  de  la  repiíblica,  pues  no  sepodia  reco- 
nocer por  tal  aquel  que  estaba  dirigido  por  Sexto 

Pompeyo:  Antonio  no  era  ya  mas  que  el  humilde 
orador  do  una  reina  estranjera;  pero  la  causa  de 
Augusto  era  la  de  los  romanos,  y  de  aquí  tomó  ar- 

gumento nuestro  poeta  para  las  diferentes  odas  en 
que  se  propone  seguir  á  Mecenas  en  el  ejército  que 
Augusto  capitaneaba  marchando  contra  su  compe- 

tidor, prediciendo  sus  victorias,  é  indignándose  con- 
tra los  enemigos:  en  fin,  la  famosa  batalla  de  Aecío, 

que  restituyó  la  paz  al  universo,  aseguró  también 
la  tranquilidad  del  poeta,  y  desde  este  suceso  pare- 
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ce  que  su  vida  no  ofrece  acontecimientos  muy  seña- 
lados: Horacio  no  era  ya  joven,  y  aunque  se  liabia 

distinguido  por  su  patriotismo  jamas  tuvo  ambicien, 
pues  habiendo  querido  Augusto  hacerle  de  su  par- 

tido y  nombrarle  su  secretario  particular,  el  poeta 
rehusó  este  honor,  mas  esta  ocurrencia  no  irritó  al 
vencedor  de  Filipos,  antes  bien  no  cesó  de  hacer 
sinceras  y  afectuosas  demostraciones  á  nuestro  poe- 

ta: á  todo  correspondió  Horacio  celebrando  las 
glorias  de  Augusto  siempre  que  hallaba  oportuni- 

dad para  ello  y  cooperando  en  cuanto  podia  como 
poeta  á  su  plan  de  reforma  de  las  costumljres  de 
Roma:  bajo  este  sistema  compuso  el  año  de  Roma 

736  el  poema  secular,  "Carmen  seculare,"  y  algu- 
nos años  después  celebró  en  versos  atrevidos,  ar- 

moniosos y  elegantes  las  victorias  de  Tiberio  y  de 

Druso:  "Drusus  gerentem  bella  sub  Alpibus:"  lejos 
de  haber  pertenecido  jamas  á  ningún  corrillo  lite- 

rario, los  ridiculizaba  con  su  sátira,  pues  se  entre- 
gaba al  estudio  de  las  musas,  en  medio  de  los  ho- 

nores, y  escuchando  el  grato  murmurar  de  las  fuen- 
tes: la  amistad  de  Mecenas,  el  bienestar  de  que  le 

era  deudor,  su  misma  categoría,  pues  aunque  era 
hijo  de  un  liberto  ocupaba  en  los  espectáculos  un 
asiento  cerca  de  Mecenas,  y  al  lado  de  los  caballe- 

ros romanos,  aseguraban  su  independencia;  era,  co- 
mo él  mismo  lo  dice,  el  último  entre  los  primeros, 

y  el  primero  entre  los  últimos:  convidábale  Mece- 
nas á  su  mesa  frecuentemente,  á  lo  cual  jamas  po- 
dia desentenderse,  y  se  vio  obligado  por  espacio  de 

mucho  tiempo  á  acompañar  á  su  protector  y  ami- 
go en  sus  salidas  al  campo,  pero  habiendo  llegado 

á  una  edad  avanzada  encontró  un  motivo  justo  pa- 
ra eximirse  de  esta  especie  de  sujeción,  y  abrevian- 
do cada  vez  mas  su  residencia  en  Roma,  consiguió 

habitar  la  mayor  parte  del  tiempo  en  su  retiro  de 
Tibur:  sus  opiniones  políticas  fueron  las  mismas  que 
las  de  los  hombres  mas  estimados  de  su  época,  y  á 
imitación  de  Cicerón  y  de  Catón  prefirió  el  partido 
del  senado  y  el  gobieruo  legítimo  de  su  patria  al 
partido  popular  que  servia  entonces,  como  en  todo 
tiempo,  de  instrumento  para  los  ambiciosos,  que  so- 

lo querían  apoderarse  del  mando  destruyendo  la  an- 
terior legislación:  jamas  fué  traidora  sus  principios, 

ni  menos  supo  disimularlos,  ni  temió  recordar  su 
amistad  con  Bruto,  y  tuvo  la  suficiente  valentía  pa- 

ra alabar  con  sus  verses  los  últimos  apoyos  de  la 
república  espirante:  si  cantó  en  alabanza  de  Au- 

gusto fué  porque  creyó  servirle  con  su  talento  coo- 
perando al  bien  que  este  emperador  hacia:  pero 

preciso  es  tener  presente  que  esquivó  su  intimidad, 
sin  dar  otra  razón  para  semejante  conducta  que  su 
decidida  afición  al  retiro  y  á  su  independencia:  por 
lo  referido  se  comprende  lo  injustamente  que  le  tra- 

taron varios  de  sus  contemporáneos,  y  aun  algunos 
de  nuestros  biógrafos  modernos,  calificándole  de 
astuto  cortesano  y  adulador:  ¿qué  mas  pudo  hacer 
el  proscripto  de  Filipos  que  no  querer  tomar  parte 
en  el  nuevo  gobierno?  ademas,  preciso  es  que  conoz- 

camos que  anduvo  limitado  en  los  elogios  hacia 
Augnsto,  pues  solóle  alababa  cuando  se  distinguía 
por  un  hecho  muy  señalado:  el  entusiasmo  lírico 
puede  también  servirle  de  escusa,  cuando  se  encuen- 

tra alguna  exageración;  tal  es  esta  en  la  epístola 

primera  del  libro  segundo,  "cum  tot  sustineas:"tan 
grave  es  el  tono  del  poeta,  que  dificilraente  se  le  dis- 

culparla, si  no  supiéramos  qué  circunstancias  hicie- 
ron escribir  á  Horacio  la  mencionada  epístola:  Ho- 

racio no  había  dirigido  aún  ninguna  epístola  á 

Augusto,  por  lo  cual  éste  se  ofendió:  "Sabed,  le  di- 
jo, que  estoy  encolerizado  contra  tí,  porque  no  me 

diriges,  sino  muy  pocas  veces,  tus  escritos:  ¿Temes 
deshonrarte  á  los  ojos  de  la  posteridad,  haciendo 

ver  que  eres  amigo  mío?"  de  este  modo  hablaba  la 
sobresaltada  conciencia  de  este  célebre  usurpador: 
no  es  menos  infundada  la  calificación  de  cobarde 

que  tantas  veces  han  dado  á  nuestro  poeta,  apo- 
yándola en  una  confesión  que  él  mismo  hace  en  su 

oda  á  Pompeyo  Varo:  dicen  que  abandonó  su  égi- 
da en  Filipos;  mas  él  mismo  demuestra  que  no  cum- 

plió con  su  deber,  "non  bene:"  para  juzgarle  con 
imparcialidad,  se  hace  indispensable  saber  todo  lo 
que  pasó :  Horacio  emprendió  la  fuga,  cuando  el  va- 

lor y  aun  la  misma  virtud  de  sus  compañeros  se  vio 
abatida;  en  ocasión  en  que  guerreros  muy  respeta- 

bles tuvieron  que  sucumbir  al  rigor  de  las  espadas 
enemigas;  y  sin  embargo,  Horacio  se  acusa,  lo  que 
de  seguro  no  hubiera  hecho  ningún  cobarde:  es  sa- 

bido que  la  cobardía  jamas  hermana  con  la  inde- 
pendencia de  carácter,  y  esta  era  cualidad  con  que 

se  señalaba  el  poeta  romano:  también  se  le  acusa 
de  orgulloso,  de  poco  modesto  en  sus  escritos,  por 
lo  cual  sus  detractores  han  tenido  presente  algunas 
de  sus  poesías;  pero  si  es  verdad  que  en  la  epístola 
diez  y  nueve  del  libro  primero  ensalzó  su  propio  mé- 

rito, lo  hizo  con  aquella  noble  confianza  que  tan 
bien  armoniza  con  el  verdadero  talento;  mas  otras 
por  lo  contrario,  solo  revelan  su  modestia:  otros  dos 
rasgos  de  su  carácter  que  siempre  le  harán  honor, 

son,  su  profunda  veneración  á  la  memoria  de  su  pa- 
dre, y  la  indisputable  constancia  en  la  amistad,  y 

en  ninguna  parte  espresó  mejor  estos  sentimientos, 
que  en  sus  odas  á  Pompeyo  Varo,  á  Séptimo,  á  Vir- 

gilio y  á  Mecenas:  las  costumbres  de  Horacio  han 
sido  censuradas  con  la  misma  dureza  que  su  carác- 

ter; sin  duda  alguna  Horacio  tuvo  en  su  juventud 
sus  queridas  y  amó  los  placeres  de  la  mesa  y  el  buen 

vino;  pero  tampoco  se  puede  negar  que  han  trata- 
do con  demasiada  ligereza  de  un  vicio  que  era  en- 

tonces tan  común  entre  los  romauos:  también  se  le 

ha  imputado  como  un  crimen  el  haber  hablado  á 
veces  con  un  lenguaje  obsceno;  pero  las  composicio- 

nes que  le  han  acarreado  esta  acusación,  se  reducen 
á  algunas  odas  escritas  contra  unas  viejas,  ocios  de 
su  juventud  que  no  se  publicaron  mientras  vivió  el 
autor;  indudablemente  el  mismo  Horacio  es  el  que 
inocentemente  ha  suministrado  las  armas  á  sus  ad- 

versarios, introduciendo  en  una  de  sus  sátiras,  "Jam 
dudum  ausculta,"  uno  de  sus  esclavos,  el  cual  le 
echa  en  cara  todo  género  de  vicios,  según  el  decir 

de  otro  esclavo,  portero  de  un  mal  declamador  lla- 
mado Crispino,  al  cual  habia  puesto  en  ridículo 

cien  veces:  en  nuestro  sentir,  este  era  un  medio  del 
cual  se  valia  Horacio  para  censurar  indirectamen- 

te los  vicios  de  los  demás;  pero  sin  duda  no  preveía 
que  después  de  algunos  siglos  tendría  comentadores 
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que  se  apoJerarian  de  estos  materiales  para  formar 
su  biografía:  por  último,  si  la  juveutud  de  Horacio 
fué  un  tauto  relajada,  en  su  vejez  no  dejó  de  reparar 
sus  errores  ó  estravios,  dedicándose  enteramente 
al  retiro,  la  meditación  y  la  filosofía:  al  llegar  a  la 
edad  madura,  lejos  de  seguir  las  opiniones  de  Epi- 
curo,  reconoció  formalmente  una  Providencia,  pues 
en  la  epístola  diez  y  odio  del  libro  primero,  la  pide 
bienes,  abundancia  y  salud,  y  solo  se  diferencia  de 
los  moralistas  en  que  se  fia  de  sí  mismo  sobre  los 
bienes  del  alma,  la  moderación  y  la  virtud:  no  sien- 

do filósofo  de  profesión  ni  habiendo  adoptado  los 
sistemas  de  ningún  maestro, 

Nullius  addictus  jurare  inverba  magistri, 

pudo  sin  inconsecuencia  pasar  de  una  escuela  á  otra 
en  todo  lo  relativo  á  la  especulación. — Los  que 
hasta  aquí  han  hablado  de  Horacio,  han  hecho 
mas  justicia  á  sus  escritos  que  á  su  carácter  y  cos- 

tumbres: en  un  reducido  tomo  que  tendrá  unos 
10.000  versos  ha  hecho  Horacio  que  llegue  su  nom- 

bre á  la  mas  remota  posteridad;  la  admiración  que 
inspiran  sus  escritos  ha  ido  creciendo  de  siglo  en 
siglo,  y  ningiin  poeta  latino  hubo  que  compitiese 
con  Horacio,  á  escepcion  de  Virgilio:  tenemos  de 
él:  1.°  cuatro  lil)ros  de  odas,  en  que  alternativamen- 

te emplea  todos  los  tonos,  desde  el  mas  sublime 
hasta  el  mas  festivo,  y  de  aquí  proviene  que  á  veces 
le  hayan  querido  comparar  simultáneamente  con 
Píndaro  y  Aiiacreonte,  aunque  ninguno  de  estos 
dos  autores  le  sirvió  esclusiva mente  de  modelo:  2." 
un  libro  do  Epodos  que  vio  la  luz  pública  después 
de  la  muerte  de  Horacio,  y  que  sin  embargo  de  te- 

ner algunos  fragmentos  de  un  mérito  sobresaliente, 
hay  otros  que  están  escritos  en  el  metro  y  espíritu 
de  Arquilocuo  y  dictados  por  resentimientos  per- 

sonales; 3.°  el  poema  secular;  4.°  dos  libros  de  sá- 
tiras, género  en  que  solamente  le  habia  precedido 

Lucillo  á  quien  aventajó  en  la  pureza  y  elegancia 

de  estilo,  gracia,  sutileza  y  urbanidad;  5."  dos  li- 
bros de  epístolas  que  son  tal  vez  lo  mas  precioso 

que  nos  ha  dejado,  y  donde  se  debe  estudiar  a  Ho- 
racio particularmente:  compuso  ademas  algunas 

fábulas,  el  Arte  poética,  donde  se  encuentran  es- 
celentes  preceptos  de  muy  buen  gusto  literario. — 
Era  Horacio  de  pequeña  estatura  y  de  complexión 
delicada,  legañoso  desde  su  juventud,  encaneció 
antes  de  tiempo  y  se  puso  muy  obeso:  falleció  el  27 
de  noviembre  del  ano  de  Roma  745  á  la  edad  de 
57  años:  réstanos  hablar  solamente  de  las  edicio- 

nes que  se  han  hecho  de  las  obras  de  este  poeta, 
empezando  por  decir  que  las  poesías  de  Horacio  se 
han  traducido  en  todas  las  lenguas  del  mundo  mo- 

derno, y  hasta  en  la  antigua  lengua  de  Safo  y  de 
Píndaro ;  y  aunque  las  ediciones  de  sus  obras  fueron 
raras  en  el  siglo  XV,  se  han  multiplicado  después 
tan  prodigiosamente,  que  acaso  puedan  contarse 
hoy  dia  mas  de  800:  en  un  principio  se  contentaron 
sus  editores  con  imprimir  su  testo,  según  los  prime- 

ros manuscritos  que  vinieron  á  sus  manos,  y  estas 
ediciones  recomendadas  con  el  nombre  de  "Prin- 

ceps," aunque  muy  buscadas,  son  de  mérito  escaso: 

Laudino  y  ̂lancianelo  fueron  los  que  primeramen- 
te añadieron  al  testo  un  comentario,  porque  antes 

de  ellos  se  limitaron  á  imprimir  los  de  los  antiguos 
escolásticos:  en  los  primeros  años  del  siglo  XVI, 
Aldo  el  Antiguo  se  ocupó  en  la  critica  del  testo  é 
investigaciones  y  confrontación  de  los  manuscritos: 
siguiendo  su  ejemplo  Mureto,  Jorge,  Fabricio,  Teo- 

doro, Pulraann,  ¿íc:  Lambiuo  dio  la  primera  edi- 
ción de  Horacio,  por  lo  cual  mereció  el  sobrenom- 

bre de  Editor  Critico,  y  á  éste  siguieron  Cruquio 
y  Torrencio:  á  principios  del  siglo  XVIII  comenzó 
de  nuevo  la  critica,  dando  los  ingleses  el  ejemplo, 

y  Butley  corrigió  el  testo  con  presencia  de  nume- 
rosos manuscritos;  pero  Cuninglian  trastornó  casi 

completamente  sus  correcciones,  presentando  otras 
nuevas:  últimamente,  el  año  de  1811  se  dio  á  luz 
en  Pioma  una  edición  critica  de  las  obras  comple- 

tas de  Horacio  por  Carlos  de  Horacio,  por  Carlos 
Fea,  y  en  los  últimos  siglos  la  interpretación  hizo 
también  grandes  progresos:  las  poesías  líricas  han 
sido  muy  bien  comentadas  por  Jani  y  Mr.  Mits- 
cherlich,  Leipsick,  1800;  y  el  célebre  Wieland  ha 
traducido  é  interpretado  las  sátiras  y  las  epístolas 
como  sabio,  como  hombre  de  mundo,  como  poeta, 

y  nadie  mejor  que  él  ha  conocido  a  Horacio:  des- 
pués de  lo  que  acabamos  de  apuntar,  juzgamos  de 

nuestro  deber  indicar  algunas  de  sus  ediciones:  una 

sin  fecha,  en  4.°,  Milán,  que  se  cree  ser  la  primera: 
cuatro  ediciones  del  siglo  XV,  Milán,  1447,  en  4.°, 
Ferrara,  id.  id.;  Xápoles,  id.;  Venecia,  1419,  en 

4.°;  la  edición  de  Sedan,  Jannon,  1627,  en  16.°;  las 
dos  publicadas  por  los  Elzevires,  á  saber,  la  de  He- 
ninio,  1629,  3  tomos  en  12.°;  dos,  el  uno  grabado 
y  el  otro  impreso,  y  el  tercero  después  de  los  docu- 

mentos preliminares,  y  la  edición  de  1676,  en  8.°, 
con  las  notas  de  J.  Boud:  las  dos  ediciones  de  Des- 

prez, la  una  en  4.°,  Paris,  1691,  para  la  colección 
"ad  unum,"  y  la  otra  para  la  llamada  "variornra," 
Amsterdan,  1695;  la  bellísima  edición  toda  graba- 

da, publicada  por  J.  Piné,  Londres,  1733  á  37; 
muchas  ediciones  inglesas  del  siglo  XVIII;  y  por 

último,  las  magnificas  ediciones  en  folio,  publica- 
das en  Parma  por  Bodoni  en  1791,  y  en  Paris  por 

Didot  el  mayor  en  1799,  de  un  singular  mérito  ti- 
pográfico: son  varias  las  traducciones  que  se  hallan 

en  castellano,  tanto  en  verso  como  en  prosa  de  la 
epístola  á  los  Pisones,  ó  sea  el  Arte  poética,  eclip- 

sadas todas  desde  que  publicó  la  suya  I).  Francisco 
Martínez  de  la  Rosa:  también  teníamos  traducidas 

ó  impresas  hace  algunos  siglos,  las  obras  completas 
del  poeta  de  Venusio,  siendo  la  primera  de  estas 
traducciones,  la  que  hizo  Anillen  de  Diezma,  qne  se 
publicó  en  Granada  en  1599,  y  la  segunda  la  del 
P.  Urbano  Campos,  impresa  en  León  en  1682;  y 
por  último,  poseemos  la  traducción  de  las  obras  de 
Horacio  en  versos  castellanos  con  notas  y  observa- 

ciones criticas,  y  el  testo  al  frente,  hecha  por  D. 
Javier  de  Burgos  desde  el  año  1820  al  23  y  publi- 

cada en  Madrid,  4  tomos  en  8.°  mayor;  traducción 
que  eternizara  el  nombre  del  traductor  y  hará  siem- 
¡u'c  honor  á  la  literatura  española. 
HORACIO  COCEES  (P.):  héroe  de  los  pri- 

meros tiempos  de  Roma;  defendió  solo  contra  el 
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ejército  de  Porsena  (507  antes  de  Jesucristo),  la 
entrada  del  puente  Sublicio,  mientras  que  sus  com- 

pañeros cortaban  este  puente  detrás  de  él;  luego 
que  fué  destruido,  se  arrojó  al  rio  armado,  lo  atra- 

vesó á  nado  y  entró  en  Roma  sano  y  salvo:  Coeles 
quiere  decir  tuerto,  sobrenombre  que  se  le  Jió  por 
haber  perdido  un  ojo  en  un  combate. 
HORACIOS:  nombre  de  tres  hermanos  roma- 

nos que  en  tiempo  de  Tulio  Hostilio,  hacia  667  an- 
tes de  Jesucristo,  pelearon  en  favor  de  Roma  con- 
tra los  tres  Curiados,  campeones  de  la  ciudad  de 

Alba,  en  presencia  del  ejército  de  los  romanos  y  de 
los  albaneses  para  decidir  cuál  de  los  dos  pueblos 
mandaría  al  otro:  habiendo  muerto  dos  de  los  Ho- 

racios al  principio  de  la  acción,  el  tercero  fingió 
huir,  y  viendo  á  los  Curiados  que  ya  estaban  debi- 

litados por  sus  heridas,  seguirle  a  distancias  des- 
iguales, se  -solvió  contra  ellos  y  los  venció  uno  á 

uno:  al  entrar  en  Roma  después  de  su  victoria,  ma- 
tó á  su  hermana  que  le  reconvino  por  la  muerte  de 

uno  de  los  Curiados,  su  amante:  citado  inmediata- 
mente ante  los  jueces,  fué  condeuado  á  muerte; 

pero  él  apeló  de  esta  sentencia  al  pueblo  que  le 
perdonó  eu  consideración  á  su  victoria,  y  solo  le 
obligaron  á  pasar  por  debajo  del  yugo. 
HORADADAS:  las  piezas  agujereadas  por 

donde  en  vez  de  verse  el  campo  del  escudo,  se  ad- 
vierte distinto  esmalte. 

HORAPOLO  ú  HORUS  APOLO:  gramáti- 
co griego;  uació  hacia  fines  del  siglo  IV  en  Funoe- 

betys,  terca  de  Panopla,  en  Egipto;  enseñó,  según 
dicen,  la  gramática  y  las  bellas  letras  en  Constan- 
tinopla  y  Alejandría,  en  tiempo  de  Teodosio:  se 

conserva  bajo  su  nombre  un  libro  titulado  "Hiero- 
glyphica,"  que  parece  ser  una  traducción  del  egip- 

cio, y  en  el  cual  se  esplican  muchos  gerogli fieos: 
esta  obra  ha  servido  de  gran  recurso  a  M.  Cliam- 
pollion  para  la  espiicacion  délos  geroglíficos,  con  la 
que  ha  adquirido  hace  pocos  años  tanta  celebridad: 
J.  Comedie  de  Panu  ha  dado  en  Utrech  (1227) 
una  edición  greco-latina:  la  mas  reciente  es  la  de 
Alejandro  Turner  con  grabados  y  traducción  in- 

glesa, Londres,  1840,  en  8.°:  lia  sido  traducido  al 
francés  por  Requier,  Pari.-i,  1779,  en  12.°:  M.  Cn. 
Lenormant  ha  escrito  sobreestá  obra  una  "Memo- 

ria" erudita,  Paris,  1818. 
HORAS  (las):  en  la  mitología  de  los  griegos, 

las  Horas  eran  hijas  de  Júpiter  y  de  Temis,  y  ha- 
bitaljan  el  Olimpo,  donde  desempeñaban  las  fun- 

ciones de  ministros  del  sol  y  porteros  del  cielo;  unas 
veces  presidian  á  las  divisiones  del  dia  y  entonces 
se  contaban  12  (ó  10  entro  los  griegos),  y  otras  se 
las  hacia  presidir  á  las  estaciones,  y  entonces  no 
se  admitían  mas  que  5,  a  saber:  Dice,  Irene  y  Eu- 
nomia,  presidiendo  cada  una  de  ellas  á  una  esta- 

ción, á  la  primavera,  al  estío  y  al  invierno,  y  ade- 
mas, Carpo  y  Thalatia,  que  presidian  al  otoño. 

HORCA  Y  CUCHILLO:  estas  palabras  son 
históricas  en  cuanto  simbolizan  el  derecho  que  al- 

gunos señores  tenían  para  imponer  la  pena  capital 
en  los  pueblos  de  su  dominio. 

HORCAS  CAUDIN AS,  en  ktin  "furculce  cau- 
dincE"  llamadas  también  VALLE  CAÜDINO  ó 

STRETTO  DI  ARPAIA:  desfiladero  de  la  ca- 
dena del  Apenino  en  el  reino  de  Xápoles,  á  5  le- 

guas N.  E.  de  Ñapóles  y  al  lado  del  camino  de  esta 
ciudad  en  Benevento:  marchaba  Roma  á  la  con- 

quista del  mundo,  y  apenas  se  habia  repuesto  del 
terror  que  le  inspiraron  los  galos,  cuando  sufrían 
ya  el  yugo  la  mayor  parte  de  los  pueblos  comarca- 

nos: entre  aquellos  que  vanamente  intentaron  opo- 
nerse al  rápido  engrandecimiento  de  la  nueva  po- 

tencia, se  distinguen  los  samuitas  vencidos  anterior- 
mente en  varias  refriegas;  una  estratajema  puso 

en  sus  manos  la  fortuna  del  enemigo,  pero  en  vez 
de  saber  aprovecharse  de  ella,  esperimentaron  la 
afrenta  mayor  que  puede  sufrir  una  nación  vencida: 
de  nuevo  vuelven  á  emprenderse  las  hostilidades: 
Claudio  Pondo,  general  de  los  samnitas,  después 
de  haber  pronunciado  una  arenga,  en  la  que  de- 

mostró la  justicia  de  esta  imeva  guerra,  pasó  á 
acamparse  con  sus  tropas  lo  mas  secretamente  que 
pudo  cerca  de  Caudio,  hoy  aldea  de  Árpala:  des- 

de este  lugar  manda  á  Calada,  donde  sabia  que 
estaban  ya  los  cónsules  romanos,  diez  soldados  dis- 

frazados de  pastores,  ordenándoles  qne  se  pusieran 
á  apacentar  sus  ganados,  cada  uno  de  ellos  en  un 
sitio  diferente,  pero  á  corta  distancia  de  los  pues- 

tos romanos,  y  que  si  eran  preguntados  dijeran  to- 
dos contestes:  "Que  las  legiones  de  los  samnitas 

estaban  en  Apulia  y  que  sitiaban  á  Lncería  con 
todas  sus  tropas  y  qne  no  tardarían  en  apoderarse 

de  dicho  punto  a  viva  fuerza:"  los  supuestos  pas- 
tores cumplieron  exactamente  con  su  misión,  y  los 

romanos  decidieron  marchar  en  socorro  de  Luce- 
ría:  dos  caminos  conducen  á  esta  población,  el  uno 
fácily  practicable  que  se  estiende  por  las  costas  del 
mar  Superior  (mar  Adriático),  que  aunque  mas  lar- 

go, es  también  el  mas  seguro;  el  otro  es  mas  corto  y 
atraviesa  las  Horcas  Caudinas,  pero  tiene  dos  pro- 

fundos desfiladeros,  estrechos  y  cubiertos  de  bos- 
ques, los  cuales  se  juntan  por  una  cadena  de  monta- 

ñas que  rodea  este  sitio:  entre  estos  dos  desfiladeros 
existe  una  llanura  cubierta  de  yerba  y  algo  pan- 

tanosa, al  través  de  la  cual  se  pasa:  los  romanos 
después  que  bajaron  á  esta  llanura  por  otro  cami- 

no practicable,  quieren  penetrar  en  el  segundo  des- 
filadero; pero  instantáneamente  se  ven  cercados 

por  árboles  derribados  y  por  enormes  masas  de 
grandes  peñascos;  reconocen  entonces  el  artificio 
de  sus  adversarios,  y  seguidamente  aperciben  un 
cuerpo  de  ejército  en  la  altura  que  domina  el  des- 

filadero: se  precipitau  para  retroceder,  mas  se  ha- 
llan detenidos  por  la  dificultad  del  terreno  y  por 

las  armas  que  briosamente  se  oponen  á  su  retira- 
da: intentan  fortificarse,  pero  bien  pronto  abando- 
nan su  proyecto:  los  romanos  pidieron  un  armisti- 
cio: celébrase  un  tratado,  por  medio  del  cual  Pon- 

cio  hacia  pasar  á  sus  antagonistas  por  condiciones 
muy  vergonzosas,  y  á  las  que  tuvieron  que  sucum- 

bir, y  de  aquí  procede  la  frase  de  pasar  bajo  el 
yugo:  este  acontecimiento  ocurrió  el  año  de  521 
antes  de  Jesucristo. 

*  HORCASITAS:  pueblo  de  la  munidp.  de 
San  Luis  Acatlan,  part.  de  Ometepec,  depart,  de 
Tlapa,  est,  de  Guerrero, 
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*  HORCASITAS:  villa  cabec.  del  part.  y  distr. 
de  su  nombre,  est.  de  Sonora. 

HORDA:  palabra  que  viene  del  tártaro  "orto 
ú  ordo,"  signitiea  tienda,  y  por  estension  familia. 

HORDA  DE  ORO  (T.ártaros  de  la^  ó  DE 

LA  GRANDE  HORDA.  (Yéase  Tártaros.) 

HORDUAR,  ciudad  déla  India  inglesa  (Ca- 
lasta):  al  N.  E.  de  Delhi,  a  orillas  del  Ganges: 

hay  un  templo  célebre  de  Kichnn,  á  que  concur- 
ren multitud  de  peregrinos:  celebra  una  gran  fe- 

i'ia,  la  mas  considerable  del  Indostan. 
HOREB:  célebre  montaña  de  la  Arabia  anti- 

gua, situada  en  el  pais  llamado  Hedjaz,  al  O.  y  no 

lejos  del  monte  Sínai,  á  los  2S°  33'  lat.  N.  y  31"  42' 
loDg.  E.:  aquí  fué  donde  Moisés  vio  á  Dios  en 
una  zarza  ardiendo,  y  donde  Elias  se  refugió  para 

evitar  la  persecución  de  Jezabel:  al  pié  de  la  mon- 
taña hay  un  monasterio  de  benitos. 

HORGEN:  ciudad  de  Suiza,  á  2|  leguas  S.  S. 
E.  de  Zurich,  y  á  1  X.  O.  de  WadenscUwyl,  en  la 

orilla  S.  O.  del  lago  de  Zurich:  esta  ciudad  fué  in- 
cendiada en  1443  por  los  confederados,  después  de 

la  brillante  victoria  que  consiguieron  sobre  los  de 
Zurich:  en  1531  fué  saqueada  por  las  tropas  de 
los  cantones  católicos;  su  población  consiste  en 
3.500  hab. 

HORMISDAS:  nombre  de  cuatro  príncipes  de 

la  dinastía  de  los  Sasanidas  que  reinaron  eu  Per- 
sia,  el  primero  en  271  y  212;  el  segundo  desde  303 

á311;  el  tercero  desde  457  hasta  460  (fué  destro- 
nado por  su  hermano  Perosés,  á  quien  habia  usur- 
pado el  trono),  y  el  cuarto  desde  579  hasta  592:  es- 

te último,  hijo  de  Cosrocs  el  Grande,  fué  vencido  por 
los  generales  griegos  y  por  las  hordas  tártaras, 
perdió  las  conquistas  que  su  padre  habia  hecho,  y 
descontentó  de  tul  modo  á  sus  subditos,  que  le 
destronaron  y  dieron  muerte:  el  nombre  persa  de 
Hormisdas  es  Hormus  ú  Ormuzd, 

HORMISDAS:  Papa  desde  514  hasta  523;  se 
hizo  notable  por  sus  virtudes  y  por  su  celo  contra 
los  eutiqueos. 

HORMUS.  (Yéase  Hormisdas  y  Orjus.^ 
HORN  ü  HOORN:  ciudad  amurallada  de  los 

Países  Bajos,  provincia  de  Holanda,  á  fi  leguas  N. 
N.  E.  de  Amsterdan,  en  el  seno  de  una  pequeña 

bahía  formada  por  el  Zuiderzee:  lat.  N.  52°  38'  28;" 
long.  E.  8°  45'  40":  es  residencia  de  un  tribunal  de 
primera  instancia:  tiene  una  junta  déla  compañía 

de  las  Indias  orientales,  un  colegio  de  almirautaz- 
go,  una  casa  de  caridad  y  escuela  latina:  es  patria 
de  Guillermo  Schoutcn,  que  en  1616  descubrió  el 

cabo  al  cual  dio  el  nombre  de  su  ciudad  natal:  po- 
blación 9.600  hab. 

HORN:  ciudad  de  Alemania  en  el  principado 

de  Lippe-Detraold,  al  X.  de  Paderborn:  su  pobla- 
ción es  de  1.250  hab. 

HORX  ú  HORXES:  ciudad  y  antiguo  conda- 
do de  los  Paises  Bajos.  (^  Véase  Hornes.) 

HORX  (islas):  dos  islas  de  la  Polinesia,  á  los 

169"  10'  long  E.,  15°  6'  lat.  S,:  fueron  descubiertas 
por  Lemaire  y  Schuten  eu  1616;  probablemente  son 
las  mismas  que  las  islas  de  la  Consolación,  vistas 
por  Maurelle  en  1781. 

HORX  (Gustavo,  conde  de):  senador  y  condes- 
table de  Suecia;  nació  en  1592,  murió  en  1657;  fué 

uno  de  los  mejores  generales  de  Gustavo  Adolfo: 
mandaba  el  ala  izquierda  del  ejército  sueco  eu  la 

batalla  de  Leipsick,  y  contribuyó  mucho  á  la  vic- 
toria: después  de  la  muerte  de  Gustavo  en  Lutzen, 

marchó  á  Suabia  con  parte  del  ejército,  y  se  unió 
al  duque  de  AVeimar:  fué  hecho  prisionero  en  la 

batalla  de  Xordlingen,  dada  en  1634  contra  su  con- 
sentimiento, y  no  recobró  su  libertad  hasta  el  año 

1642:  prestó  después  servicios  importantes  á  la  rei- 
na Cristina  en  la  guerra  de  Dinamarca,  derrotó  mu- 

chas veces  á  los  daneses,  y  fué  nombrado  feld-ma- 
riscal,  y  después  condestable  y  conde. 
HORX  (Arbid  Bernardo,  conde  de):  senador 

sueco;  nació  en  1664  de  la  familia  del  precedente, 

tuvo  gran  parte  en  los  acontecimientos  que  siguie- 
ron á  la  muerte  de  Carlos  XII,  fué  el  principal 

motor  de  la  revolución  de  1719,  presidió  á  la  die- 
ta sueca  en  1720,  y  determinó  á  los  estados  á  ele- 
var sobre  el  trono  al  príncipe  Federico  de  Hesse 

Cassei  (rey  bajo  el  nombre  de  Federico  I ) :  habién- 
dose formado  dos  partidos  en  el  reinado  de  este 

príncipe,  Arvid  Horn  se  puso  á  la  cabeza  del  que 

fué  conocido  con  el  nombre  de  Gorros,  que  defen- 
día los  intereses  de  la  Rusia  y  de  la  Inglaterra,  y 

tuvo  por  mucho  tiempo  la  supremacía  del  poder  y 

del  mando;  pero  en  1738  prevaleció  el  partido  cou- 
trario  (el  de  los  Sombreros),  favorable  á  la  Fran- 

cia, y  se  retiró  de  los  negocios:  murió  en  1742. 
HORX  (Federico):  conde  de  Aminne,  general 

sueco;  nació  en  1725  en  la  Sudermania,  murió  en 
1796;  entró  primero  al  servicio  de  la  Francia;  se 
distinguió  en  las  campañas  de  1743,  1745  y  1750 
contra  los  austríacos;  debióse  a  su  intrepidez  la 

victoria  de  Hastenbeck  i'  1 757 ),  fué  llamado  á  Sue- 
cia cuando  estalló  la  guerra  entre  esta  nación  y  la 

Prusia,  y  llegó  á  ser  uno  de  los  consejeros  mas  ín- 
timos de  Adolfo  Federico  y  de  Gustavo  III:  en- 

cargado por  este  último  del  mando  de  las  tropas 

reunidas  en  Estocolmo,  donde  se  temia  una  insur- 
rección, desempeñó  con  el  mayor  acierto  esta  mi- 

sión dehcada,  siendo  premiado  con  el  grado  de  te- 
niente general  y  con  el  título  de  conde. — Su  hijo  el 

conde  Horn,  tuvo  parte  en  la  conjuración  formada 

por  Ankarstriem  contra  Gustavo  III,  y  fué  conde- 

nado á  muerte;  pero  fué  conmutada  la  pena  en  des- 
tierro perpetuo,  retirándose  á  Copenhague,  donde 

murió  en  1823:  dedicó  sus  ratos  de  ocio  á  las  le- 

tras, y  compuso  poesías  ligeras. 

HORX  (Jorge):  en  latin  "Hornius,"  sabio  ale- 
mán; nació  en  1620  en  el  Palatinado,  murió  en 

1670:  enseñó  historia  política  y  geografía  en  Har- 

dcrwick  y  en  Leída:  dejó  una  "Historia  eclesiásti- 
ca, en  latin.  Leída,  1655,  traducida  al  francés,  Rot- 

terdan,  1699;  una  Historia  de  Inglaterra,  1645; 
un  Tratado  sobre  el  origen  de  los  americanos,  la 
Haya,  1652;  una  Historia  de  la  filosofía,  Leida, 

1655,  y  muchas  compilaciones  históricas  y  geográ- 
ficas bajo  los  títulos  Arca  de  Xo;b,  1666,  Arca 

Mosis,  1668,  Ulyssea,"  1671. 
HOPvX  (Francisco  Cristóbal):  nació  en  1781 

en  Brunswick,  murió  en  1837;  desempeñó  varias 
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cátedras  en  Berlín  y  en  Brema;  pero  á  eausa  de  la 

debilidad  de  su  salud,  tuvo  que  renunciar  la  ense- 
ñanza, y  se  entregó  desde  entonces  esclusivamente 

a  la  composición  de  sus  obras :  las  mas  notables  son : 

"El  solitario;  Gnisardo  el  poeta;  Los  poetas,  &c.; 
trozos  de  historia:  Nerón,  Tiberio,  Otlion,  Galba; 
vida  de  Federico  Guillermo,  &c.;  obras  de  critica: 

las  l)ellas  letras  en  Alemaniaen  el  siglo  XVIII,  &c." 
HORX  (Fempe  de).  Véase  Hornes. 

HORNACHOS:  sierra  de  la  provincia  de  Ba- 

dajo-!, que  se  desprende  de  la  cordillera  Mariani- 
ca,  y  separa  la  Serena  de  la  tierra  de  Barros;  es 

poco  elevada,  y  su  terreno  de  mucha  raiga  eseelen- 
te  para  el  cultivo. 
HORXBüRG:  ciudad  de  los  estados  prusianos, 

provincia  de  Snjonia,  á  13  leguas  O.  S.  O.  de  Mag- 
deburgo,  y  á  2  X.  O.  de  Osterwicck;  está  situada 

en  la  mirgen  derecha  del  He:  esti  murada  y  con- 
tiene un  castillo,  una  iglesia  y  un  hospital:  pobla- 

ción 2  367  hab.,  de  los  cuales  hay  62  jndios. 

HORNCASTELE:  ciuilad  de  Inglaterra,  a  5^ 

leguas  E.  de  Lincoln,  y  a  4i  X^.  de  Boston;  esti  si- tuada en  un  valle,  en  la  nnrgen  izquierda  del  Bain, 

que  esti  hal)¡litado  para  la  navegación  hasta  el  Wi- 
tliara:  comercia  en  cueros  que  se  curten  en  la  ciu- 
dail:  pob.  3.058  hab. 

HORNB-TOOKE  (J.):  filólogo  y  publicista 
inglés;  nació  en  Londres  en  1736,  murió  en  1812; 

entró  primero  en  la  carrera  eclesiástica;  pero  ha- 
blen lo  contraído  amistad  con  el  patriota  Wilkes, 

la  abandonó  para  entregarse  á  la  política;  fué  uno 

de  los  mas  acérrimos  defensores  de  la  libertad;  fun- 
dó un  club  para  sostener  el  bilí  de  los  derechos, 

defendió  enérgicamente  en  un  folleto  la  causa  de 
los  americanos  sublevados  contra  la  metrópoli,  por 
cuya  cansa  fué  preso:  mostróse  también  decidido 
partidario  de  la  revolución  francesa,  y  se  vio  de 
nuevo  acusado;  pero  esta  vez  fué  absuelto:  en  1801 
fué  Hombrado  individuo  ile  la  cámara  de  los  Comu- 

nes: se  deben  á  IIorne-Tooke  ingeniosas  investiga- 
ciones sobre  la  historia  de  la  palabra:  sus  opiniones 

filológicas  estin  consignadas  en  la  obra  singular  ti- 

tulada: "Epea  petcroenta  ípalabra  saisladas) ;  Or 
the  Diversionsof  Purley,"  1786-1805,  2  volúme- 

nes en  4.°,  y  1827,  2  volúmenes  en  8.°:  manejaba 
con  rara  hal)iliiiad  el  chiste  y  el  sarcasmo. 
HORXECK  lOrTOKAR  de):  historiador  y  poeta 

alemán;  nació  en  el  castillo  de  Horiieck  en  Estiria, 

hacia  1250,  murió  en  1310;  se  cuenta  en  el  niíme- 
ro  de  ios  Minnesingers  mas  distinguidos:  peleó  ba- 

jo las  banderas  de  Rodolfo  de  Habsburgo,  y  vio  de 

cerca  á  los  personajes  históricos  de  su  tiempo:  es- 

cribió una  "Historia  de  los  imperios  del  mundo 
(hasta  la  muerte  de  Federico  II);  y  una  Crónica 

de  los  suce.sos  contemporáneos"  (1266-1309),  es- 
crita en  verso,  y  que  contiene  83.000  versos ;  es  una 

de  las  fuentes  mas  preciosas  para  la  historia  de 

aquella  éi)0ca:  en  la  biblioteca  de  Vicna  se  con- 
serva la  primera  de  estas  obras  manuscrita,  y  la 

segunda  se  halla  en  los  "Scriptores  rerum  auslria- 
carum,"  de  Pez,  1745. 
HORXEMAXX  (Federico  Con'rado):  viajero 

alemán,  nació  en  Hildesheimen  1772;  la  Sociedad 
Toiio  IV. 

de  África  en  Londres,  le  encargó  hacer  un  viaje 
de  descubrimiento  al  interior  de  África;  en  1797 

salió  del  Caii'o,  visitó  la  antigua  Oasis,  donde  es- 
taba el  templo  de  Júpiter  Ammon,  pasó  á  Murzuk, 

capital  de  Fezzan,  y  desde  allí  penetró  por  tierra 
hasta  Trípoli:  salió  de  esta  ciudad  en  1800  con  la 

caravana  de  Burnu;  no  existen  noticias  suyas  pos- 
teriores a  esta  época:  desde  Trípoli  habia  enviado 

á  Inglaterra  el  diario  de  sus  viajes,  que  se  publicó 

bajo  el  titulo  de  "Diario  de  los  viajes  de  F,  Hor- 
licniann  desde  el  Cairo  á  Mnrzuk  en  1797  y  1798;" 
fué  traducido  al  inglés  del  manuscrito  alemán,  Lon- 

dres, en  1802  en  4.°,  con  mapas;  y  después  al  fran- 
cés por  Griffet  de  la  Baume,  1803. 

HORXES  ú  HORX:  villa  y  castillo  del  anti- 
guo reino  de  los  Países  Bajos,  hoy  en  Bélgica,  mas 

acá  del  Mosa,  cerca  de  Ruremonda;  estaba  en  el 

territorio  de  Lieja,  pero  dependiente  del  ducado 
de  Brabante:  Hornes  y  los  dominios  que  dependían 
de  él  fueron  erigidos  cu  condado  en  1450  por  el 
emperador  Federico  IV,  llamado  el  Pacifico,  en 
favor  de  Jacobo,  señor  de  Hornes,  montero  mayor 
hereditario  de  Brabante:  la  familia  de  Hornes  se 

estinguíó  en  la  persona  de  Juan,  conde  de  Hornes, 

(que  murió  en  el  siglo  XVI;,  y  el  cual  no  tenien- 
do hijos,  adoptó  a  los  que  su  mujer  había  tenido 

de  su  primer  matrimonio  con  nn  Moutmorency-Ni- 
velle:  (Véase  Xivelle.) 

HORXES  (Felipe  Moxtmorexcy-Xivei.le,  con- 

de de'>  :  una  de  las  víctimas  mas  dciilorables  de  Fe- 
lipe II,  era  hijo  mayor  de  José  de  Montinorency, 

señor  de  Nívelle,  y  de  Ana  de  Egmoiit:  perdió  a 

su  padre  a  la  edad  de  ocho  años,  y  su  madre  se  ca- 
só en  segundas  nupcias  con  Juan,  último  conde  de 

Hornes,  que  no  teniendo  hijos  le  dejó  sus  bienes  y 
su  nombre:  desde  muy  joven  entró  al  servicio  de 
Carlos  V,  que  le  invistió  de  altas  dignidades  y  le 

dio  el  gobierno  de  Güeldres:  contribuyó  podero- 
samente á  las  victorias  ganadas  por  España  a  Fran- 

cia en  San  Quintín  y  en  Gravelingas:  sin  embargo, 

en  1567  fué  preso  con  el  conde  de  Egmont,  su  pa- 
riente, por  orden  del  duque  de  Alva,  gobernador 

de  los  Países  Bajos,  acusado  de  estaren  inteligen- 
cia con  Guillermo  de  Orange,  y  amlios  fueron  deca- 

pitados al  año  siguiente:  uno  y  otro,  sin  embargo, 
liabian  permanecido  fieles  á  la  autoridad  del  rey 

de  España,  consistiendo  solamente  su  crimen  en 
[icrtenecer  á  la  religión  reformada. 
HORXOS:  grupo  de  ocho  pequeñas  islas  en  el 

Rio  de  la  Plata,  goI)ierno  de  Buenos  Aires,  cerca 

v  al  X'.  E.  de  la  ciudad  de  este  nombre:  lat.  S.  34° 

20';  lons.  O.  64°  14'. 
HORXOS  (cvEO  de):  en  la  cstremidad  meridio- 

nal de  América,  hncialos  55°  58'  30"  lat.  S.,  y  álos 
63°  39'  29"  long.  O.  termina  al  S.  la  mas  considera- 

ble de  las  islas  del  Ermitaño,  inmediatas  á  la  cos- 
ta meridional  de  la  Tierra  de  Fuego:  los  navegan- 
tes prefieren  doblar  este  cabo  para  pasar  del  gran- 
de Océano  al  Océano  Atlántico  Austral,  mas  bien 

que  seguir  la  derrota  por  el  estrecho  de  Magalla- 
nes, que  ofrece  á  veces  mucho  riesgo:  el  clima  es 

muy  crudo,  y  el  país  inmediato  á  este  cabo  está 
cubierto  de  selvas  y  habitado  por  salvajes  poco  co- 
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nocidos:  eu  1610  fué  descubierto  este  cubo  por  el 
holandés  Guillermo  Schouten,  el  cual  le  dio  el  nom- 

bre de  su  ciudad  natal. 
HORNOY:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Somme  {Picnrdía),á  ój  leguas  O.  S.  O.  de  Amiens, 
y  á  5|  S.  de  Abbeville:  población  1.200  habitan- 
tes. 
HORNSEY:  ciudad  de  Inglaterra,  está  situada 

ár  orillas  del  iS^ewriver,  á  1|  leguas  N.  de  Londres: 
población  4.122  hab. 
HOSP  ('.e):  villa  de  Francia,  departamento  del 

Mayena,  á  2.3  leguas  N.  E.  de  Mayena,  y  7|  Ín\  E. 
de  Laval:  población  1.650  haljitantes. 
HORllEA  (es  decir,  GRANEROS):  nombre 

común  á  varias  ciudades  romaups,  así  llamadas  por- 
que fueron  primitivamente  los  graneros  donde  :?e 

almacenaban  los  cereales:  citaremos  "Horrea,"  ó 
mas  bien  "Ad  Horrea,  hoy  Canas,"  ciudad  de  la 
Galia  transalpina,  en  !a  Xnvbonesa  segunda,  en 
una  pequeña  bahía  (el  golfo  de  Juan,  actíial  en  las 

cercauías  de  Forum  Julii,  Frejus'i:  "Horrea  Coe- 
lia,  hoy  Erklia,''  ciudad  del  África  propia,  al  N. 
E.  de  Admmetnra;  "Horrea  Maigi,  hoy  Morava- 
Hissar,"  ciudad  de  Dacia,  eu  la  Dardania,  al  X. 
O.  de  Naysse. 
HORSA:  príncipe  sajón,  liermauo  de  Hengist, 

que  fundó  el  reino  de  Kent,  hi;:o  con  su  hermano 
grandes  conquistas  eu  la  Gran  Bretaña,  pero  pere- 

ció eu  el  combate  de  Eglesfort  Mioy  Ailsford),  an- 
tes que  estuviese  bien  establecida  la  dominación  de 

los  sajones  (445). 
HORSENS:  ciudad  y  puerto  de  Dinamarca,  á 

tj  leguas  S.  S.  O.  de  Aarhuus,  en  el  seno  del  gol- 
fo de  su  nombre,  que  tiene  3;^  leguas  de  largo,  so- 

bre 1|  en  su  mayor  anchura:  lat.  N.  55°  52',  long. 
E.  130°  34':  su  puerto  es  muy  bueno,  pero  solo  pue- 

de recibir  embarcaciones  de  60  toueladns,  y  las  que 
pasan  de  este  porte  fondean  un  poco  mas  abajo: 
población  2.400  hab. 
HORSHAM:  ciudad  do  Inglaterra,  á  2|  leguas 

O.  N.  O.  de  Cuckfreld,  y  a  7^  X.  E,  de  Ohichester; 
está  situada  eu  la  margen  derecha  del  Aarura:  es- 

ta ciudad  es  una  de  las  mas  considerables  del  con- 
dado de  Sussex:  tiene  dos  escuelas  públicas  y  mu- 
chos institutos  de  beneficencia:  población  4.515 

hab. 

HORST:  ciudad  de  Bélgica,  pi-ovincia  de  Lim- 
burgo,  á  5|-  leguas  N.  de  Ruremoude,  y  á  2¿  N. 
O.  de  Venloo :  tiene  dos  casas  de  caridad  y  una  de 
dementes:  población  3.935  hab. 
HORTA  ú  HORTANUM,  hoy  HORTA:  ciu- 

dad de  los  sabinos,  en  el  confluente  del  Tiber  y  del 
Nar. 
HORTA  (villa  de):  capital  de  la  isla  Fayal, 

una  de  las  Azores;  tiene  4.000 hab.,  un  puerto  pe- 
queño el  mejor  de  aquellas  costas,  y  dos  fuertes. 

HORTA:  divinidad  romana  que  presidia  á  la 
juventud  y  la  exhortaba  al  bien,  es  la  misma  que 
Hersilia. 

*  HORTA  (Illmo.  Sr.  D.  Lorenzo):  nació  en 
la  ciudad  de  Carrion,  valle  de  Atlixco,  del  obispa- 

do de  Puebla,  á  7  leguas  Suroeste  de  esa  capital. 
Es  seguramente  uno  de  los  lugares  mas  bellos  de 

nuestra  América,  por  las  aguas  puras  que  lo  rie- 
gan y  fertilizan  aun  en  el  rigor  del  invierno,  y  de 

los  que  mas  han  adelantado  con  la  independencia 
en  civilización. — Ya  no  se  advierte  esa  manía  de 
pretender  competir  con  !a  capital  del  departamen- 

to, ni  el  rudo  prurito  de  motejarse  reciprocamente. 
Esa  insania  por  la  nobleza  de  la  alcurnia,  y  por  os- 

tentar mayor  riqueza  que  la  que  se  tiene,  no  se  co- 
noce en  la  ciudad  de  Carrion.  La  tierra  ni  produ- 

ce entendimientos,  ni  los  ofusca.  Aunque  es  verdad 
que  el  clima  no  deja  de  influir  en  el  desarrollo  de 
las  facultades  del  alma,  está  descubierto  que  eso 
mas  depende  de  una  metódica  edncaciou,  que  de 
otro  cualquier  accidente.  Un  solo  hombre  notable 
que  salga  de  nn  lugar,  es  argumento  práctico  de 
que  eu  igualdad  de  circunstancias  pudo  producirlos 
á  centenares.  Los  naturales  de  la  ciudad  de  Car- 

rion que  se  han  presentado  con  lucimiento  en  el 
congreso  general,  el  Sr.  cura  Domínguez,  cuya  his- 

toria hemos  publicado  en  nuestro  periódico,  y  la 

del  Sr.  Horta  que  estamos  redactando,  son  testi- 
monios bastantes  de  lo  mucho  de  que  es  capaz  di- 

cha ciudad. 

Nació  nuestro  héroe  per  el  año  de  1576,  estu- 
dió con  los  padres  jesuítas  en  la  Puebla,  y  llegada 

la  vez  entró  en  el  estado  clerical.  Su  infatigable 

tesón  en  el  pulpito  y  en  el  confesonario,  lo  hicie- 
ron acreedor,  á  los  30  años  do  su  edad,  á  tener  la 

propiedad  del  curato  de  Tlatlahuquitepec  de  la  Sier- 
ra, que  sirvió,  según  Gil  González  Dávila,  por  el  es- 

pacio de  38  años;  y  allí  hubiera  permanecido  hasta 
la  muerte,  si  el  venerable  Sr.  D.  Juan  de  Palafox 
no  hubiese  descubierto  en  la  visita  de  su  obispado 

á  este  párroco  laborioso,  coronado  con  las  virtu- 
des apostólicas,  y  con  los  lauros  del  saber  en  los 

diversos  ramos  de  la  teología.  Así  fué:  lo  obligó 
á  salir  al  concurso  de  opositores,  y  desde  luego  re- 

solvió sacarlo  de  aquellas  barrancas,  para  colocar- 
lo en  el  candelero  principa!  de  su  Iglesia,  hacién- 

dolo cura  del  sagrario  de  aquella  catedral.  El  Sr. 
Horta  se  resistió  con  alguna  energía,  porque  acos- 

tumbrado á  repartir  el  pan  de  la  palabra  con  aque- 
lla santa  simplicidad  que  tanto  recomienda  el  após- 
tol San  Pablo,  conocería  que  tal  vez  tendría  que 

variar  enteramente  de  estilo  por  acomodarse  al  ar- 
tificio servil  de  la  oratoria  humana.,  que  es  de  lo 

que  mejor  se  gusta  en  las  grandes  ciudades.  Cono- 
cería también  que  no  es  lo  mismo  oir  en  el  confe- 

sonario aquellas  niisirias  inherentes  á  la  flaqueza 
de  los  descendientes  de  Adam,  que  escuchar  los  ar- 

dides capciosos  con  que  se  eijgañan  y  perjudican 

eu  los  lugares  que  se  dicen  civilizados.  Eu  su  avan- 
zada edad  le  seria  facilísimo  despachar  diariamen- 

te 200  y  mas  penitentes  reconciliados  verdadera- 
mente con  Dios,  cuando  en  las  ciudades  no  suele 

ser  bastante  ese  tiempo  para  una  sola  co:ifes¡on. 
Todo  esto  le  apuraría,  y  por  lo  tanto  se  resistirla 
á  su  promoción;  pero  el  Sr.  Palafox  para  reducir- 

lo hubo  de  empuñar  el  báculo  de  su  dignidad  eu 

una  mano,  y  con  la  otra  llena  de  los  rayos  de  la  ex- 
comunión, amenazar  disparárselos  sobre  su  cabeza 

si  no  condescendía.  Obedeció  el  Sr.  Horta,  y  pasó 
á  la  Puebla  á  iluminar  la  nueva  feligresía  con  los 
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resplandores  de  su  doctrina  y  bnen  ejemplo.  Pasó 
este  astro  á  una  órbita  mas  dilatada  á  difundir  sus 
benignas  influencias,  no  ya  en  los  bosques  espesos  y 
oscurecidos,  sino  sobre  la  cima  de  las  colinas  mas 

elevadas,  y  derramando  ol  fnego  de  su  caridad,  ha- 
cia derretirse  esas  nieblas  eternas  de  los  volcanes, 

para  que  deslizándose  sus  aguas  que  tenían  estan- 
cadas, fertilizasen  los  valles  circunvecinos,  y  lleva- 

sen la  abundancia  hasta  las  puertas  del  meneste- 
roso. Par.i  que  se  conozca  el  mérito  del  Sr.  Horta, 

es  indispensable  hacer  entender  lo  que  fué  el  vene- 
rable Sr.  Pa'afox. 

En  el  me.s  de  octubre  del  presente  año  cumpli- 
rá 194  de  muerto  este  prelado:  los  padres  jesuitas 

llevan  86  de  espatriados  de  los  dominios  de  Espa- 
ña; es  decir,  que  lia  pasado  tiempo  snficiente,  pa- 

ra que  libres  de  pasiones  podamos  elogiar  á  araloos 
contendientes,  sin  entrometernos  en  los  asuntos  de 
sus  querellas.  No  hay  cosa  peor  para  la  inteligen- 

cia humana,  que  la  exageración  con  que  escriben  al- 
gunos autores,  pues  para  deslindar  el  camino  es  in- 

dispensable esperar  a  que  el  mar  se  sosiegue  para 
echar  la  sonda  de  la  crítica.  Que  la  compañía  de  Je- 

sús fuese  un  instituto  piadoso,  adornas  de  que  así  lo 
<lijo  el  concilio  de  Trente,  ha  sido  una  verdad  espe- 
nmentada.  Culpar  á  esta  congregación  por  los  de- 

fectos que  tuviesen  algunos  de  sus  m;embro,s,  parece 
ciertamente  la  cosa  mas  injusta  é  irracional.  Casi 
no  hay  orden  en  que  no  haya  habido  estravíos;  pe- 

ro el  enteiidimiento  sin  trabajo  conoce  que  éstos  no 
provienen  del  sistema  ó  reglamento  dei  cjerpo  co- 
icgiado,  sino  de  la  flaqueza  do  los  hombres  que  lo 
componen.  ¡Cuántos  agustinos  coetáneos  á  uute- 
ro,  serian  sus  partidarios  1  Cuántos  oratorianos  se- 

guirían a  Quesnell  Cuántos  clérigos  llevarían  las 
iloctrinas  de  Arrio  y  Calvinol  ¿Y  qué,  en  buena 
lógica  podremos  concluir  que  los  regulares,  el  cle- 

ro y  toda  la  gerarquía  eclesiástica  son  en  sí  esen- 
cialmente perniciosos? 

Ya  hemos  protestado  no  entrar  en  el  fondo  de  la 
cuestión  que  se  suscitó  en  la  Puebla  entre  el  obispo 
y  los  padres.  Este  es  asunto  difícil,  porque  habiendo 
trascurrido  tanto  tiempo,  no  .se  puede  promover  la 
disputa,  sin  equivocar  la  cuestión  práctica  con  la  es- 

peculativa. Los  fiu;ros  de  la  autoridad  ordinaria  vie- 
nen de  Dios,  y  constan  del  derecho  común:  los  pri- 

vilegios que  eximen  de  esta  ó  la  otra  obligación, 
emanan  del  vicario  de  Dios,  suGcientemente  faculta- 
<lo  para  alterar  lo  du  mera  disciplina.  En  la  socie- 

dad civil  no  hay  otra  cosa  que  litis,  porque  cada 
parte  se  cree  con  derecho  ))ara  proseguir  su  acción ; 
y  por  lo  mismo  se  establecieron  magistrados  que 
castiguen  al  actor  temerario  con  las  penas  de  las 
leyes,  ó  avengan  á  las  partes  cuando  la  justicia  es 
dudosa,  valiéndose  de  los  principios  de  equidad,  por 
medio  de  un  racional  comentario  con  que  se  interpre- 

ta la  voluntad  dei  legislador.  No  son  estradas  en  las 
historias  eclesiásticas  esas  acciones  contradictorias 

entre  personas  de  conducta  y  santidad;  porque  las 
acciones  humanas  tío  se  gradíwnpor  el  objeto  mate rici I 
de  la  obra,  sino  por  el  bien  ó  el  mal  que  el  entendimiento 
se  concibe,  -ti  abraza  la  vulunlad.  Esta  doctrina  de 
Sto.  Tomas,  está  ligada  con  otra  también  suva  en 

que  dice:  qtte  la  razmi  humana  es  la  regla  de  la  vo- 
luntad, for  la  que  se  califica  la  rectitud  y  la  malicia 

de  la  acción.  Pondremos  esto  de  manifiesto  con  un 

suceso  verificado  en  Guadalajara,-  entre  dos  vene- 
rables sacerdotes,  á  principios  del  anterior  siglo: 

D.  Juan  González  Villaverde  y  D.  Gregorio  Goitia. 
Ambos  pretendían  que  se  les  adjudicase  una  iglesia: 
el  uno  para  fundar  oratorio  de  S.  Felipe  Neri,  y  el 

otro  para  establecer  los  Oblatos  de  S.  Carlos  Bor- 
romeo.  Los  dos  pelearon  vigorosamente  sin  lasti- 

mar la  caridad,  y  siguieron  de  íntimos  amigos  du- 
rante la  demanda,  y  después  de  que  el  primero  la 

perdió,  irorque  los  dos  peleaban  por  la  gloria  de 
Dios,  en  el  concepto  que  cada  cual  se  tenía  forma- 

do. Esto  mismo  nos  parece  que  sucedió  entre  los 
padres  y  el  Sr.  Palafox. 

Apenas  habrá  cosa  mas  corriente  en  el  mundo, 
que  verse  levantar  entre  personas  consagradas  de 
veras  á  Dios,  pretensiones  opuestas;  porque  cada 
contendiente  estima  justo  su  derecho,  sin  que  esto 
trascienda  en  odio  de  las  personas.  El  reverendo 
obispo  Fr.  Domingo  Navarrete,  tuvo  en  Asía  y  en 
Europa  acaloradas  disputas  con  los  padres  sobre  los 
ritos  de  la  China,  y  siendo  después  obispo  de  la  isla 
Española,  los  detuvo  porque  pensaban  retirarse  en 
razón  de  que  en  32  años  no  pudieron  establecerse; 
les  levantó  colegio  á  sus  espensas,  y  los  distinguió 
con  su  estimación  y  confianza. 

Para  poner  este  negocio  en  su  verdadero  punto 
de  vista,  referiremos  algunos  pasajes  históricos  re- 

lativos. El  venerable  P.  Pedro  Velasco,  fué  respe- 
table en  toda  la  serie  de  su  vida.  Era  sobrino  del 

virey  de  México,  y  descendía  de  la  primera  nobleza : 
ya  se  había  distinguido  en  la  república  de  las  letras, 
pero  se  entró  de  jesuíta  por  consejo  del  venerable 
Gregorio  López.  Supo  de  me  moría  la  Suma  de  Sto, 
Tomas,  y  su  fama  voló  para  la  Europa  por  los  Co- 
mentarios  sobre  Arisfóielcs  que  trabajó  eu  unión  del 
célebre  P.  Dr.  Rubio.  Toda  la  gloria  que  le  espe- 

raba, la  renunció  jwr  la  de  Dios:  pidió  y  consiguió 
que  lo  mandasen  de  simple  misionero  á  los  gentiles 
de  Sinaloa;  y  queriendo  sus  prelados,  después  de 
haber  servido  en  esta  penosa  ocupación,  volverlo  á 
México  á  enseñar  curso  de  artes,  conlestó  escusán- 
dose  con  sumisión,  pero  alegando  tales  razones,  que 
el  padre  provincial  no  pudo  menos  que  dejarlo  en 

aquel  cargo,  que  desempeñó  catorce  años  en  pro- 
vecho de  la  santa  Iglesia  y  del  estado  político.  El 

sol  no  siempre  se  mantiene  en  un  solo  punto  del  fir- 
mamento, sino  que  gradualmente  se  mueve  para 

difundir  el  calor  y  la  vida  sobre  todas  las  partes  del 

planeta  que  habitamos.  Fué  al  cabo  traído  á  Mé- 
xico á  enseñar  teología,  y  á  regentear  el  colegio 

de  San  Ildefonso,  y  )ioco  después  mandado  á  Ma- 
drid y  PiOma  eu  calidad  de  procurador  general.  Vol- 

vió á  su  patria,  Mé.xico,  sirvió  la  prepositura  de  la 
Profesa  y  el  rectorado  del  colegio  máximo  de  San 

Pedro  y  San  Pablo,  y  últimamente  llegó  á  la  su- 
prema dignidad  de  provincial.  En  su  tiempo  justa- 
mente fueron  las  controversias  con  el  Sr.  Palafox: 

el  P.  Velasco  trabajó  por  sí  mismo  la  polémica  de 
su  provincia  sobre  ese  negociado,  sin  que  jamas  se 
desmandase  ni  se  descomidiese.  Pero  lo  mas  nota- 
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ble  fué  la  declaración  que  hizo  su  docto  confesor  el 
ascético  P.  Domingo  Aibulqiierque,  bajo  la  religión 
del  juramento:  que  el  P.  Velasen  nunca  se  acusó  de 
cflsa  que  le  remordiese  la  conciencia  sobre  ate  asunto,  ni 
aun  en  las  últimas  reconciliaciones  para  entrar  en  la 
eternidad.  ¡Apenas  se  podrá  presentar  mejor  ga- 

rantía en  pro  del  I'.  Yelasco! 
Veamos  ahora  lo  que  seria  el  Sr.  Palafox.  Es 

fuera  de  nuestro  propósito  referir  que  en  la  corte 
de  Cíistiila  desempeñó  los  primeros  empleos  secula- 

res decorosamente.  Fijémonos  en  que  entró  al  cle- 
ricato no  sin  especial  vocación;  y  nombrado  obispo 

de  la  Puebla  se  presentó  en  su  diócesis,  trayendo  de 
confesor  al  piadoso  D.  Antonio  de  Peralta,  cele- 

brado y  considerado  del  eminente  critico  Feijoo. 
Tuvo  de  provisor  al  Dr.  ̂ Merlo  de  la  Fuente,  cate- 

drático de  esta  universidad,  afecto  á  los  padres  cnn 
quienes  estudió,  y  defensor  acérrimo  de  la  autori- 

dad del  Sr.  Paiafo.x,  quien,  según  Gil  González  Dá- 
vila,  llegó  á  ser  obispo  de  Honduras  por  su  litera- 

tura y  virtud.  El  célebre  D.  Pedro  Salmerón,  que 
se  desnudó  de  la  garnacha,  y  vuelto  de  Goa témala 
á  su  patria  la  Puebla,  dio  sus  bienes  á  los  pobres 
]iara  hacerse  eclesiástico,  fué  juez  do  testamentos 
del  Sr.  Palafo.x,  y  si  hubiese  conocido  en  éste  aver- 

sión á  los  padres,  cuerdamente  se  habría  abstenido 
de  publicar  la  vida  del  venerable  P.  Miguel  Wa- 
dingo.  El  Dr.  D,  Miguel  Pobleto,  maestrescue- 

las de  la  Puebla  y  hechura  de  nuestro  obispo,  pro- 
tegió también  á  los  padres  en  su  arzobispado  de 

Manila.  El  virey  y  arzobispo  de  Goatemala,  D  Juan 
Saens  de  Mañosea,  de  contrario  al  Sr.  Palafox,  se 
hizo  su  admirador,  y  lo  respetaba  como  á  santo. 

Pero  no  nos  detengamos  en  pormenores.  Supo- 
niendo la  mejor  intención  tanto  en  los  apa.s!onados 

á  los  padres  como  al  Sr.  Palafox,  no  podrán  negar 
los  segundos  que  las  bibliotecas  están  henchidas  de 
autores  jesuítas,  sin  que  haya  quedado  facultad  que 
no  hubiesen  tratado  profundamente  y  con  magis- 

terio: que  otros  de  esa  congregación  han  llevado 
la  luz  del  Evangelio  por  las  cinco  partes  del  mun- 

do, marcando  con  su  sangre  los  dogmas  que  predi- 
caban: que  la  enseñanza  pública  que  se  les  confió, 

era  cabalmente  desempeñada  desde  los  rudimentos 
del  saber  hasta  las  ciencias  exactas  y  metafísicas: 
que  en  las  cortes  llenaron  los  cargo.s  de  embajado- 

res y  arbitros  de  las  conciencias  de  los  reyes.  Pero 
los  apasionados  á  los  padres,  deben  contemplar  lo 
siguiente:  la  fama  de  santidad  del  Sr.  Palafox  y 
sus  escritos,  se  estendieron  por  todo  el  orbe  hasta 
llegar  al  Vaticano:  que  el  Illmo.  Sr.  D.  Juan  Lar- 
dizábal,  al  mismo  tiempo  que  protegía  con  cuantio- 

sas sumas  á  los  padres  en  Puebla,  fué  el  primero 
que  formó  los  procesos  sobre  las  virtudes  de  su  ve- 

nerable antecesor,  que  se  remitieron  á  Roma:  que 
en  los  14  tomos  en  folio,  y  Ó65  piezas  sueltas  que 
salieron  de  su  puño,  no  se  encontró  una  sola  espre- 
sion  digna  de  censura,  y  que  habiendo  pasado  por 
el  crisol  de  la  Iglesia,  permítasenos  dar  este  epíte- 

to al  gran  Lamberlini,  promotor  de  la  fe,  se  apro- 
oasen  todos  sus  escritos  y  se  declarase  que  podia 
seguir  la  causa;  y  últimamente,  que  eu  12  de  se- 

tiembre de  ITC?,  decretase  la  sagrada  Congrega- 

ción, y  confirmase  el  mismo  papa  Benedicto  XIV 
la  aprobación  de  la  fama  de  santidad,  virtudes  y 
milagros  en  general  del  repetido  Sr.  Palafox. 

Aquí  el  entendimiento  quedarla  en  per])lejidad 
sin  los  socorros  de  la  crítica.  Un  hombre  venera- 

ble como  el  P.  Velasco,  que  nunca  tuvo  remordi- 
miento sobre  la  defensa  que  personalmente  hizo  de 

los  privilegios  de  su  orden,  y  un  obispo  también  ve- 
nerable que  propugnaba  sin  titubear  los  fueros  de 

su  mitra,  hé  aquí  dos  estremos  que  al  parecer  se 
complican  en  el  tribunal  de  la  razón,  si  ésta  se  des- 

entendiera de  las  reglas  generales  y  fijas  que  hablan 
de  los  actos  humanos,  y  délos  diversos  procederes 
de  la  conciencia.  Pero  no:  todo  puede  quedar  tran- 

sado en  el  tribunal  de  la  razón  y  en  beneficio  de 
la  Iglesia.  Uno  de  los  hombres  mas  apacibles  que 
han  figurado  en  los  anales  del  cristianismo,  ha  sido 
S.  Bernardo,  el  doctor  melifluo,  y  con  todo,  no  so- 

I  lo  tuvo  acalorados  debates  con  el  abad  Abelardo 
(bien  conocido  hasta  eu  los  estrados  de  señoras 
por  sus  amoríos  con  Eloísa,  sino  también  con  S. 
Pjdro  de  Cluni,  llamado  por  cscelencia  Pedro  el 
venerable,  sin  que  estos  debates  lastimasen  la  repu- 

tación de  ambos  dos  personajes.  Hemos  detenido- 
nos  en  recordar  la  memoria  del  Sr.  Palafox,  para 
(lue  )]or  allí  se  conozca  el  mérito  del  Illmo.  Sr.  D. 
Lorenzo  Hortn,  cuya  biografía  varaos  a  concluir. 

Lo  que  mas  lo  recomendó  con  su  ]irelado,  fué  lo 
mucho  que  enriqueció  su  curato  de  Tlatlahuquite- 
pec  con  los- capitales  que  sacó  este  industrioso  ecle- 

siástico, cultivando  la  tierra  por  sí  mismo  en  los 
cortos  ratos  que  le  permitían  sus  ocupaciones  apos- 

tólicas. Después  de  haber  servido  la  parroquia  del 
sagrario,  fué  racionero  y  luego  canónigo  de  Pue- 

bla. La  alta  Providencia,  por  sus  inescrutables  de- 
signios, no  quiso  que  llegase  á  Yucatán,  para  cuya 

¡  mitra  fué  presentado,  ])ues  murió  en  lCi5¿  antes  de 
consagrarse.  Muchas  son  las  tradiciones  que  se  con- 
.servan  en  su  parroquia  primitiva,  y  que  no  referire- 

mos por  la  nimia  delicadeza  del  presente  siglo  sobre 
ciertas  materias,  que  en  todo  lo  demás  sci  precia  de 
tolerante.  No  obstante,  diremos  que  se  nos  ha  ase- 

gurado que  se  encontró  incorrupto  el  venerable  ca- 
dáver, habrá  cosa  de  24  años  en  que  se  trasladó  al 

panteón  del  Ciprés  de  la  capilla  de  Nuestra  Señora 
de  la  Antigua,  en  que  estaba  inhumado;  y  que  el 
Lic.D.  Ambrosio  López  del  Castillo,  cura  actual  de 
Tlatlahuquitepec,  que  se  hallaba  presente,  se  tomó 
dos  piezas  de  la  dentadura,  que  llevó  á  su  curato. 
Tratan  del  Sr.  Horta  el  Dr.  Beristain  en  su  Biblio- 

teca, Gil  González  Dávila  en  su  Teatro  eclesiásti- 
co, y  el  Illmo.  Arce  Miranda  en  la  dedicatoria  del 

tomo  primero  de  sus  sermones.  Este  mismo  puso  en 
el  retrato  que  hay  en  Tlatlahuquitepec:  Qiie  fué 
honra  del  clero,  gloria  de  su  patria,  Ailixco,  y  que  go- 

bernó con  singular  eficacia  y  celo. — J.  s. 
HORTENSIA  (la  reina):  Hortensia  Eugenia 

de  Beauharnais,  nació  en  Paris  en  1783,  era  hija 

de  Alejandro,  vizconde  de  Beauharnais,  y  de  Jose- 
fina Tascher  de  la  Pagerie,  después  emperatriz:  re- 

presentó un  gran  papel  después  del  casamiento  de 
su  madre  con  Bonaparte,  siendo  por  su  gracia  y 
por  su  talento  el  ornamento  de  la  corte  consular  y 
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de  la  corte  imperial:  en  1802  se  casó  casi  contra 
su  voluntad  con  Luis  Boiiaparte;  este  matriniouio 
fué  dusgraciiido  para  ambos  esposos:  reina  jior  la 
elevación  de  Luis  Bonaparteal  tiono  de  Holanda 
(1806),  se  traslado  con  repugnancia  á  su  reino,  y 
residió  en  él  lo  menos  posiljle:  después  de  la  abdi- 

cación de  Luis  (1809),  obtuvo  del  emperador  su 

separación  y  pasó  a  fijarse  en  Faris,  donde  conser- 
vó el  titulo  de  reina,  y  donde  su  casa  llegó  a  ser  el 

punto  de  reunión  de  lo  mas  escogido  de  la  sociedad 
parisiense:  acusada  de  haber  preparado  la  vuelta 

de  Kapoleon,  tuvo  que  abandonar  la  T'rancia  en 
1815:  después  de  haber  andado  errante  algún  tiem- 

po por  Alemania  y  Suiza,  sin  poder  hallar  un  asilo 
seguro,  se  retiró  en  1817  con  el  titulo  de  duquesa 
de  San  Leu,  en  el  castillo  de  Areneiiberg,  en  el  can- 

ten de  Targovia,  a  orillas  del  lago  de  Constanza: 
de  su  matrimonio  con  Luis  tuvo  tres  hijos:  íCajio- 

leou  Luis-Carlos  (que  nació  en  1802);  Ts'apolcoii Luis  (nació  en  1804);  Carlos  Luis  (íiació  eii  1808): 
después  de  liaber  perdido  a  los  dos  primeros  por 
eufermedad,  se  vio  separada  del  tercero  por  la  ten- 

tativa que  hizo  en  1836  en  Estrasburgo,  para  ha- 
cerse proclamar  emperador:  murió  poco  des))ues 

en  1837:  esta  princesa  cultivó  la  música  y  la  ¡loe- 
sia :  redactó  varias  memorias,  de  las  que  ella  misma 
publicó  algunos  estractos  en  1831;  su  cueriio  esta 
enterrado  en  Rneil  al  lado  del  de  su  madre. 

HORTEKSIO  (Q.j:  famoso  orador  romano,  na- 
ció en  el  año  113  antes  de  Jesucristo:  entró  en  el 

foro  a  la  edad  de  19  años,  y  ocupó  el  primer  pues- 
to hasta  que  se  lo  arrebató  Cicerón,  pero  uo  por 

eso  dejó  de  ser  amigo  sincero  de  su  joven  rival:  se 
distinguió  como  militaren  la  guerra  do  los  Marios, 
en  la  cual  sirvió  en  calidad  de  tribuno  de  los  sol- 

dados: fué  después  pretor  y  cónsul  el  año  70  antes 
de  Jesucristo:  no  representó  por  lo  demás  ninguu 

papel  político:  murió  hacia  el  año  49:  no  se  con- 
serva ninguna  de  sus  arengas:  parece  que  leidas 

agradaban  poco;  pues  lo  que  le  atraia  mas  admi- 
radores, era  el  lujo  de  su  estilo,  y  sobre  todo,  una 

verbosidad  seductora:  Cicerón  ganó  muchas  cau- 
sas célebres  en  C|ue  tenia  por  contrario  a  Horteii- 

sio,  entre  otras  las  de  los  cicilianos  contra  Yerres: 
Hortensio  estalla  dotado  de  una  memoria  prodigio- 

sa: Cicerón  habia  dado  el  nombre  de  "Hortensias" 
a  un  tratado  de  filosofía  que  se  ha  perdido. 
HORTEINSIO:  nombre  de  muchos  romanos,  de 

los  cuales  fué  el  mas  célebre  el  del  Orador:  su  na- 
cimiento precedió  ocho  años  al  de  Cicerón,  que  hi- 

zo los  mayores  elogios  de  su  elocuencia;  pero  Quin- 
tiliano  no  da  la  misma  idea  de  ella. 

*  HORTIGOSA  ÍP.  Pedro  pe)  :  uno  de  los  je- 
suítas mas  sabios  que  ha  tenido  la  ]irovincia  mexi- 
cana. Fué  natural  de  Ocaña  junto  a  Toledo;  des- 

de muy  joven  abrazó  el  instituto  de  S.  Ignacio,  y 
concluidos  sus  estudios  leyó  teología  en  Alcalá, 
famosa  universidad  de  España,  en  concurso  con  el 
padre  Deza,  de  tanta  celebridad  por  aquella  épo- 

ca en  la  Península.  En  1576,  cuatro  después  de 
fundada  la  Compañía  de  Jesús  en  México,  lo  man- 

daron sus  superiores  á  enseñar  la  misma  facultad 
en  el  colegio  recién  establecido  de  San  Pedro  y  San 

Pablo,  en  nnion  del  docto  padre  Antonio  Rubio  y 
otros  padres  y  hermanos  que  formaron  la  segunda 
niisiüii  que  vino  a  la  Xueva  España,  y  que  le  pres- 

taron los  mas  imiiortantes  servicios.  El  justo  apre- 
cio con  que  fué  reciijido  en  nuestro  pais  el  padre 

Hortlgosa,  se  echó  bien  de  ver  en  el  empeño  que 
tomaron  el  arzobispo  y  virey  para  que  se  incor- 

porase en  la  uuiversidad,  como  lo  hizo  en  efecto, 
recibiendo  el  grado  de  doctor  junto  con  el  padre 
Rubio,  mediante  una  lucidísima  función  que  mere- 

ció grandes  aplausos  de  todos  los  miembros  de 
de  aquel  ilustre  cuerpo.  Abierto  el  concilio  III 
mexicano  en  1585,  el  Illmo.  Sr.  D.  Pedro  Moya 
de  Contrcras,  discípulo  que  habia  sido  del  mismo 
padre,  no  solo  quiso  que  asistiese  en  calidad  de 
su  terlogo,  sino  que  le  encomendó  la  elección  y 
disposición  de  las  materias  y  sesiones  de  él,  la  re- 

dacción de  sus  cánones  y  decretos  y  su  versión  en 
latin  para  remitirlo  á  Rouia  para  su  aprobación; 
y  todo  lo  dispuso  y  arregló  tan  bien,  que  general- 

mente es  tenido  por  uno  de  los  concilios  mejor  or- 
denados que  se  bailan  en  los  nacionales  impresos. 

Lo  mas  asombroso  del  padre  Hortigosa,  en  medio 
de  tanto  saber,  fue  su  profundísima  liumildad,  que 
lo  hacia  reputarse  por  tan  imperfecto  en  la  vida 
religiosa,  que  cuando  murió  se  encontró  entre  sus 
apuntes  uii  cuaderno  en  que  tenia  anotadas  las 
virtudes  de  todos  los  padres  y  hermanos  del  cole- 
íjio  en  que  moraba,  conio  modelos  dignos  de  imi- 

tarse, habiéndose  observado,  que  no  hubo  uno  solo 
de  quien  no  tuviera  algo  escrito,  con  recometida- 
cioii  y  para  que  le  sirviese  de  ejemplo.  Tan  hu- 

milde espíritu  fué  premiado  por  Dios  con  favores 
muy  singulares,  entre  los  que  se  cuenta,  como  una 
cosa  muy  pública  en  su  tiempo,  haber  visto  subir 
al  cielo  las  almas  de  siete  jesuítas  discípulos  suyos, 
al  mismo  tiempo  que  fueron  martirizados  por  la  fe 
en  las  misiones  de  los  barbaros  tepehuanes.  En  fin, 
después  de  50  años  de  haber  servido  y  edificado 
tanto  a  los  mexicanos,  coronó  su  ejemplar  vida  con 
una  muerte  á  lo  que  entendemos  preciosa  á  los 
ojos  de  Dios,  generalmente  sentido  de  cuantos  tu- 

vieron la  dicha  de  conocerlo  y  tratarlo.  "En  las 
honras  que  como  a  uno  de  sus  mas  famosos  docto- 

res le  hizo  la  universidad,  no  dudaron  decir  (escri- 
bo el  padre  Alegre)  en  sermón  y  oración  fúnebre, 

que  habia  sido  "sol"  y  maestro  universal  de  estos 
reinos.  El  Dr.  I).  Alonso  Muñoz,  tesorero  de  la 

santa  iglesia  y  catedrático  muy  antiguo  de  teolo- 
gía, aludiendo  á  la  segunda  misión  do  jesuítas  en 

que  habia  venido  el  padre  Pedro  de  Hortigosa,  so- 
lia  decir  con  gracia,  "que  en  la  primera  habia  ve- 

nido la  Compañía  y  en  la  segunda  la  teología." 
Del  ajirccio  que  los  arzobispos  y  los  vireyos,  las 
provincias  de  la  nueva  y  antigua  Esiiaña,  y  aun 
el  ]iadre  general  Claudio  Aguaviva  hicieron  de 
su  gran  virtud  y  literatura  habria  mucho  que  es- 
crüiir  &c."  Murió  el  dia  12  de  mayo  de  1626. — 
j.  M.  n. 

HüRUS,  en  egipcio  "Or  Haroeri:"  dios  egip- 
cio, hijo  de  Osirisyde  Isis,  es  el  símbolo  del  sol  de 

primavera:  concebido  jior  Isis,  cuando  ésta  estaba 
todavía  en  el  seno  de  su  madre,  fué  después  de  su 
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nacimiento  criado  pccretamente  eu  las  lagunas  Je 
Buto:  enaudo  fué  jóveu  atacó  á  Tifón,  Dios  de  las 
tinieblas,  su  enemigo,  y  le  mató:  después,  acompa- 

ñado de  nueve  músicos,  recorrió  el  Egipto  llevan- 
do por  todas  partes  la  civilización :  Horus  tiene  mu- 
cha semejanza  con  el  Apolo  Febo  de  los  griegos, 

y  también  con  Harpócrates,  que  representa  al  pá- 
lido sol  de  febrero;  así  es  que  estas  dos  divinida- 

des han  sido  frecuentemente  consideradas  como  una 
sola. 
HORUS  APOLLO.  (Véase  Hoeapolo.) 

HOSPITAL  (L').  ̂ YéaseL'HopiTAL.) HOSPITALARIO  r  HOSPITALES:  uno  de 

los  sobrenombres  de  Júpiter  entre  los  romanos, 
que  se  lo  dieron  poraue  le  consideraban  como  el 
dios  proctector  de  la  hospitalidad:  los  griegos  hon- 

raban á  Júpiter  Hospitalario  bajo  el  nombre  de 
Xenius,  vengador  de  las  injurias  hechas  á  los  hués- 

pedes, í  Véase  Júpiter.') 
HOSPITALARIOS:  desígnase  bajo  el  nom- 

bre de  órdenes  hospitalarias  a  todas  las  órdenes 
religiosas  que  tenían  por  objeto  recibir  y  cuidar  á 
los  viajeros,  peregrinos,  pobres  y  enfermos; la  mas 
antigua  de  estas  órdenes  fué  fundada  en  Siena  afi- 

nes del  siglo  IX,  por  un  piadoso  habitante  de  dicha 
ciudad,  que  abrió  en  ella  el  hospital  llamado  Del- 
la  Scala:  entre  todas  las  órdenes  hospitalarias  son 
notables  la  de  los  caballeros  de  Jerusalem,  conoci- 

dos mas  especialmente  bajo  el  nombre  de  Herma- 
nos hospitalarios  (véase  el  artículo  siguiente):  los 

caballeros  teutónicos;  la  congregación  de  San  Juan 
de  Dios  ó  de  los  Hermanos  de  la  caridad  (véase 
Caridad),  la  de  los  Buenos  hijos,  fundada  en  1615 
en  Arraentieres. — Esistian  también  muchas  con- 

gregaciones de  hermanas  hospitalarias;  las  mas  co- 
nocidas son  las  hermanas  de  la  Casa  de  Dios;  las 

hermanas  liospitalarias  de  San  Juan  de  Jerusalem 
(tan  antiguas  como  los  caballeros  del  mismo  nom- 

bre); las  hermanas  hospitalarias  de  Xuestra  Seño- 
ra de  Paris;  congregación  fundada  en  ir)24  por 

Francisco  de  la  Croi.x;  las' hermanas  grises  ó  de  la 
Caridad,  agregadas  á  la  Orden  tercera  de  San  Fra- 
cisco  de  Asís.  (Véase  Caridad.) 

HOSPITALARIOS  (Hermanos):  llamados 
también  CABALLEROS  DE  SAX  JUAX  DE 
JERUSALEM:  CABALLEROS  DE  RODAS; 
CABALLEROS  DE  MALTA:  esta  orden  fué 
establecida  en  la  ciudad  de  Jerusalem,  después  de 
haberla  tomado  la  cruzados  en  1099,  por  Gerardo 
Tora,  natural  de  Martigues,  en  Provenzá;  tenia  por 

objeto  recibir  á  los  peregrinos,  proveer  á  sus  nece- 
sidades y  cuidarlos  en  sus  enfermedades,  y  en  1 113, 

a  propuesta  de  Raimundo  Dupny,  segundo  gran 
maestre,  tomó  también  a  su  cargo  defenderlos  con 
las  armas  contra  los  ataques  de  los  infieles,  llegan- 

do á  ser  por  consiguiente  una  orden  religiosa  á  la 

par  que  militar:  seguía  la  regla  de  S.  Agustín:  des- 
pués de  la  toma  de  Jerusalem  por  Saladino  ( 1 188; ; 

los  hospitalarios  se  retiraron  sucesivamente  á  Acre 
y  luego  á  Rodas  (1310):  echados  de  esta  isla  en 
1522  por  Solimán,  después  de  un  sitio  largo  y  una 
defeusa  memorable,  se  establecieron  en  1530  en  la 

isla  de  ]\[alta,  que  Carlos  V  les  habia  cedido:  Des- 

de esta  época  fueron  conocidos  con  el  nombre  de 
caballeros  de  Malta,  y  fueron  todavía  por  espacio 
de  tres  siglos  el  terror  de  los  infieles:  cuando  Bo- 
naparte  pasó  á  Egipto,  se  apoderó  de  Malta  en 
1798,  á  favor  de  las  inteligencias  que  el  Directo- 
río  habia  sostenido  con  el  último  gran  maestre 
Hompesch,  que  abdicó  y  fué  reemplazado  por  el 
emperador  Pablo  I:  desde  entonces  no  existió  ya 
la  orden  sino  en  el  nombre,  trasladando  su  resi- 

dencia en  1801  a  Cata-ja,  después  á  Ferrara,  y  por 
último  a  Roma  (1831). — Brillante  á  la  vez  por 
sus  hechos  de  arma?,  por  su  nobleza  y  por  su  ri- 

queza, prestó  esta  orden  muchos  y  grandes  servi- 
cios: los  mas  famosos  de  sus  grandes  maestres  son: 

Raimundo  Dupny,  que  succedió  á  Gerardo;  Pedro 
de  Abussoij,  que  defendió  á  Rodas  durante  tres 
meses  contra  todas  las  fuerzas  coligadas  de  Maho- 
met  II ;  Villiers  de  l'Ille-Adam,  que  mandaba  cuan- 

do fué  tomada  Rodas;  La  Valette,  que  fundó  en 
la  isla  de  Mata  la  ciudad  de  La  Valette;  Diosda- 
do  de  Cozon,  y  Rohan  Polduc:  el  último  gran 
maestre,  Hompesch,  habia  sido  elegido  en  1191. 
HOSPODAR  :  nombre  que  llevan  los  soberanos 

de  Valaquia  y  de  ̂ Moldavia:  según  dicen,  procede 

de  dns  palabras  eslavas  que  significan  "Don  de 
Dios,"  y  otros  la  hacen  derivar  de  la  palabra  grie- 

ga "despotés,"'  señor:  los  primeros  que  llevaron  es- 
te título  en  Valaquia,  fueron  un  tal  Raddulo,  y  en 

Moldavia  Bogdan ;  ambos  vivieron  en  la  primera 
mitad  del  siglo  XIII:  los  hospedares  dependieron 
en  un  jirincipio  de  la  Hungría;  pero  no  tardaron 
en  caer  bajo  la  dependencia  de  los  turcos:  en  1391 
fué  sometida  la  Valaquia  por  Bayaceto,  y  la  Mol- 

davia se  sometió  voluntarínm.ente  en  1530:  los  hos- 

pedares fueron  por  largo  tiempo  electivos,  eligién- 
dolos los  indígenas  entre  ellos  mismos ;  pero  después 

de  muchas  revoluciones  los  sultanes  se  reservaron  la 
facultad  de  nombrarlo.s:  desde  1710  coufiarou  es- 

tas funciones  a  los  griegos  fanariotas:  desde  la  re- 
volución griega  i_  18211  los  hospedares  son  nom- 

brados por  la  asamblea  de  los  boyardos  ó  nobles 
del  país  bajo  la  investidura  de  la  Puerta,  y  la  apro- 

bación de  la  Rusia. 

HOSSEIN,  HOSSEIX-ABAD.  (Véase  Hus- 
sEiN',  Hcssein-Abad.  ) 
HOSTALRRICH  ídefensa  de)  :  el  20  de  julio 

de  180b  llegó  avista  de  Hostalrrich  una  división 
francesa  perteneciente  al  ejército  de  Duhesine,  que 
habia  salido  de  Barcelona,  é  intimó  la  rendición 

á  la  plaza:  rechazada  esta  intimación  por  el  go- 
bernador, asaltaron  por  dos  veces  los  franceses  in- 

tentando escalar  el  fuerte,  pero  fueran  rechazados 
con  tal  vigor  que  levantaron  el  campo  el  21  sin 
esncranzas  de  tomar  la  plaza. 

'hostia,  VICTIMA:  los  antiguos  distinguían 
estos  dos  nombres:  Dábase  el  de  hostia  á  los  aní- 

males pequeños  que  se  inmolaban  en  los  sacrificios, 
tales  como  ks  corderos  ó  lechoncillosde  diez  días; 

y  el  de  víctima  á  los  animales  grandes  coq'.o  el  to- 
ro, el  buey,  el  marrano  &c. :  Aulo  títlio  añade  á 

esta  distinción  que  la  hostia  podía  ser  sacrificada 
por  toda  clase  de  sacerdotes,  pero  que  no  sucedía 
lo  ini.ímo  con  la  víctima:  Festo  y  Servio  derivan 
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la  palabra  hostia  del  antiguo  verbo  "linstio,"  que 
sinificaba  herir:  Ovidio  la  deduce  de  la  pniabra 

"hostis,"  enemigo,  sin  duda  porque  eu  ios  prime- 
ros tiempos  se  iiiuolaban  á  los  dioses  los  enemigos. 

Hostibus  á  domitis  Hostia  nomen  habet. 

HOSTILI A  (Cukia)  :  palacio  construido  por  Tu- 
llo Hostilio  para  los  senadores  albaneses:  habién- 

dose mezclado  estos  con  los  senadores  romanos,  der- 
ribaron la  Curia  Hostilia,  la  cual  fué  reedificada 

por  César. 
HOSTILIANO,  C.  YALERIÜS  MESSIUS, 

QUINTUS  HOSTILIANUS:  hijo  del  emperador 
romano  Decio;  reinó  durante  algunos  meses  con  C. 
Vibio  Treboniano  Galo  en  252:  se  acusó  á  Galo, 

que  ya  reinaba  solo  de  hecho,  de  haberle  envene- 
nado para  poseer  solo  el  imperio, 

HOSTIUS:  poeta  latino  que  habla  compuesto 

un  poema  sobre  la  guerra  de  Istria:  vivió  en  tiem- 
po de  Julio  César. 

*  nOSTOTIPAC:  pueblo  de  k  municip.  de 
Otumba,  part.  de  Teotihuacan,  distr.  E.  del  est. 
de  México. 

*  HOSTOTIPAQÜILLO:  mineral  del  distr. 
y  part.  de  Etzatlan,  est.  de  Jalisco;  esta  situado  á 
la  orilla  de  una  barranca,  á  33  leguas  de  su  capital 

y  12  al  N.  |-  N.  O.  de  su  cabec;  tiene  juzgado  de 
paz,  administración  de  correos,  iglesia  ¡¡arroquial, 
buenas  casas,  un  aljibe  para  proveerse  de  agua, 
subrecoptoría  y  3.317  hab. 

*  IIOSTOYUCA:  pueblo  do  la  mnnicip.  de 
Zenipoala,  part.  de  Pachuca,  distr.  de  Tulancingo, 
est.  de  México. 

*  HOSTUTLA:  pueblo  de  la  municip.  de  Te- 
nango,  part.  y  prefectura  de  Chllapa,  est.  de  Guer- 
rero, 
HOSZUFALU  ó  LANGENDORF :  ciudad 

de  Trausilvania,  al  S.  E,  do  Cronstadt;  tiene  3.000 
hab, 

HOTENTOCIA:  pais  de  los  Hotentotes. 
HOTEXTOTES  :  pueblo  del  África  austral, 

ocupa  en  la  estremidad  mas  meridional  de  esta  par- 
te del  mundo,  una  vasta  comarca  que  está  compren- 

dida entre  los  23°  32°  lat.  S,,  y  los  13°  25°  long.  E. 
y  se  halla  limitada  al  N.  O.  por  la  Cimbebasia,  al 
N.  E.  por  el  pais  de  los  cafres,  y  en  los  demás  lados 

por  el  Océano:  la  colonia  del  cabo  de  Buena  Espe- 
ranza está  enclavada  eu  ol  pais  de  los  hotentotes, 

y  ha  sido  formada  a  espensas  de  este  pueblo:  esta 
región  tiene  200  leguas  del  E.  al  O.,  otras  tantas  en 

su  anchura  media  del  N.al  S.,  y  17.920  leguas  cua- 
dradas, así  es  que  su  esteusiouescasi  igual  á  la  de 

Francia:  atraviésala  del  E.  al  O.  el  gran  rio  Oran- 
ge,  existiendo  solo  noticias  muy  vagas  sobre  el  in- 

terior de  este  pais:  es  montañoso  al  S.  y  al  N.,  pero 
eu  el  centro  so  estienden  vastas  llanuras  arenosas 

y  poco  fértiles:  los  hotentotes  forman  tribus  muy 
numerosas,  que  se  pueden  reunir  en  dos  familias: 

1.°  Los  hotentotes  propiamente  dichos,  y  cuyo  nom- 
bre indígena  es  kuakua,  y  las  cuales  se  dividen  en 

dos  grandes  tribus,  los  namaguas  ó  nama-kua  al 

O.,  y  los  koranas  ó  kora-kua  al  centro  y  al  N.  E. : 

estas  tribus  son  las  mas  civilizadas;  tienen  rebaños 

y  alguna  industria,  y  saben  trabajar  en  cobre;  los 
misioupros  holandeses  han  introducido  allí  el  cris- 

tian'^n>o,  y  han  formado  algunos  establecimientos, 
entre  otros  los  de  Kommayas  y  de  Steinkopf,  entre 
los  namaguas,  de  Grigna  ó  de  Klaarwater  (que 

cuenta  3.000  hab.),  y  de  Hardcastle  entre  los  ko- 

ranas: 2.°  al  S.  E.  los  boschimans  ó  bosjemans  (es 
decir,  en  holandés  hombres  de  las  montañas),  lla- 

mados también  sabs  y  huzuanas;  es  el  pueblo  mas 
salvaje  y  embrutecido  de  toda  África;  viven  de  la 
manera  mas  miserable,  se  mantienen  del  producto 
de  la  caza  ó  de  raices,  andan  errantes  en  las  mon- 

tañas que  separan  la  Hoteutocia  de  la  colonia  del 

cabo  de  Buena  Esperanza. — Los  hotentotes  son  en- 
tre todos  los  africanos  los  mas  notables  por  su  feal- 

dad, y  se  distinguen  por  los  juanetes  de  sus  caras, 

por  su  nariz  chata  y  sus  labios  estremadamente  gor- 
dos: las  mujeres  presentan  en  la  parte  posterior  un 

desarrollo  singular  que  es  propio  de  esta  raza. 

HOTMAÑ  (Feanciscú),  HOTOMAÍC US:  ju- 
risconsulto, nació  en  Paris  en  1524,  de  un  conseje- 

ro del  parlamento,  profesaba  la  religión  reformada: 
enseñó  derecho  en  Lausana,  Valence  y  Bourges, 
donde  sus  discípulos  le  libertaron  en  la  matanza 

del  dia  de  S.  Bartolomé  (1572):  se  retiró  á  Gine- 
bra, y  de  allí  pasó  a  Basilea,  donde  murió  en  1590: 

se  le  deben  eutre  otras  muchas  obras  de  derecho, 

dos  escritos  que  hicieron  mucho  ruido:  "Papte  Six- 
ti  V  brutum  fulmen,"  1586,  en  8.°,  en  favor  del  rey 
de  Navarra  (Enrique  IV),  excomulgado  por  la 

corte  de  Roma;  Franco-gallia  sive  tractatus  de  re- 

giuiine  regum  Galliffi  et  de  jure  successione,"  Gi- 
nebra, 1573,  en  folio,  traducido  al  francés  por  Si- 

món Goulard,  Colonia,  1574,  donde  sostiene  que  la 
monarquía  francesa  es  electiva  y  no  hereditaria: 

se  le  atribuye  la  "Vindicise  contra  tyrannos,"  pu- 
blicado bajo  el  seudónimo  de  Junius  Brutus  (véase 

Laxcuet)  :  sus  obras  han  sido  publicadas  juntas  en 
Ginebra,  1599,  3  volúmenes  en  folio,  por  Jacobo 
Lectius,  con  la  vida  del  autor,  escrita  por  Kevelet. 
— Antonio  Hotman,  hermano  del  anterior,  se  mos- 

tró partidario  de  la  Liga  eu  los  reinados  de  Carlos 
IX  y  Enrique  III,  sostuvo  después  con  valor  los 
derechos  de  Enrique  IV,  y  murió  en  1596,  siendo 

abogado  general  en  el  parlamento  de  Paris,  dejó  mu- 
chas obras  de  derecho  muy  apreciadas,  entre  otras: 

"Tratado  de  la  ley  sálica,  1593  en  4.°;  Tratado  de  los 
derechos  eclesiásticos,  franquicias  y  libertades  de  la 

Iglesia  galicana." — Juan  Hotman  de  Villiers,  hijo 
de  Francisco,  desempeñó  varias  negociaciones  im- 

portantes en  Alemania,  y  adquirió  la  reputación  de 

un  hombre  de  estado  hábil:  es  autor  del  "Tratado 
de  los  deberes  del  embajador,  Paris,  1602-1604, 

en  8.°;  Piesente  real  de  Jacobo  1  al  príncipe  Enri- 
que, su  hijo,  traducido  del  latin,  Paris,  1603,  en 

8.°;  Prefacio  de  la  historia  del  ¡iresidente  de  Thou, 
traducido  al  francés,"  Paris,  1604. 
HOTSPUR  T)  HOTSPEAR.  (Véase  Percy 

(Enrique.) 
HOTTINGER  (Juan  Enrique):  sabio  orienta- 

lista suizo,  nació  eu  Zurich  en  1620,  enseñó  histo- 
ria eclesiástica,  teología  y  lenguas  orientales;  el 
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elector  palatino  le  ilaraó  á  la  uiiivcrsiclad  de  Hci- 
delberg  en  1655,  y  supo  en  poco  tiempo  rcstituif  á 
esta  universidad  toilo  su  lustre:  la  academia  de  Leí- 

da quiso  también  tener  el  lionor  de  contarle  cu  su 
seno,  y  cediendo  Hottinger  a  esta  invitación,  se 
preparaba  á  marchar,  cuando  se  aliogó  coa  tres  id- 
jos  suyos  en  el  rio  de  Limniat,  cérea  deZuricli,  en  el 

año  de  1067:  escribió:  "Grammatica  quatuor  lin- 
guarum,  liebraicíe,  cLaldaicas,  syriacse,  arabieaí,  Zu- 
rieh,  1649;  Historia  orientalisde  muliammetismo, 

sarracenismo,  caldaismo,  «te,  1660,  en  4.°;  Bililio- 
tUecarius  quadripartitus,  en  4.°;  Historia  eclesii-is- 
tica,  exereitationes  anti-moriuiana;,"  en  4.°,  itc. 
HOTTIXGER  (.].  .T.;:  biznieto  de  Juan  Enri- 

que, nació  en  1150  en  Zurielí,  murió  en  1810,  fué 
profesor  y  miembro  de  ca)iitido  en  Zuricli,  y  adqui- 

rió gran  reputación  como  filólogo:  se  le  deben  muy 
buenas  ediciones  de  Teofrasto,  de  Salustio  y  de  los 

tratados  de  Cicerón:  "De  divinatione;  De  officiis 
fcon  traducción  alemana),  y  la  biblioteca  de  las 
obr.is  mas  modernas  sobre  lalJlosofia,  la  teología  y 
las  bellas  letras,"  Zurielí,  1784-1786,3  volúmenes 

en  8.» HOUAT,  SIATA:  isla  del  Océano  Atlántico, 
en  la  costa  de  Francia,  departamento  del  Morbi- 
han  (Bretaña),  a  lí  leguas  N.  E.  de  BelU'-ile-en- 
mer,  y  á  2J-  S.  O.  del  continente:  lat.  N.  47°  20', 
long.  O.  50°  45':  tiene  f  leguas  de  largo  del  N.  O. 
al  S.  E.:  al  S.  O.  está  el  paso  de  las  embarcacio- 

nes, el  cual  tiene  17  brazas  de  agua  en  baja  mar,  y 
al  O.  se  encuentra  la  pequeña  isla  Beniquet,  el 
puerto  Senetel,  y  los  de  Flonay  y  de  Carnaquis: 
tiene  de  población  unos  8.000  hab.,  en  parte  pesca- 

dores: esta  isla  posee  una  fortaleza;  perteneció  a  los 
monjes  de  la  abadía  de  San  Gildas  de  Rliunis,  con 
motivo  de  haber  vivido  este  santo  en  Houat  como 
ermitaño:  los  ingleses  se  apoderaron  de  ella  en  el 
año  de  1.395  y  en  el  de  1746. 

HOUBIGANT  (C.Ám.os  Fran-cisco):  sabio  he- 
braizante,  sacerdote  del  Oratorio;  nació  en  Paris 
el  año  de  1686,  y  falleció  en  1783;  enseñó  sucesi- 

vamente las  bellas  letras  en  Juilly,  la  retórica  en 
Marsella  y  la  filosofiaen  Soissons,  llegando  después 
á  Ser  superior  del  colegio  de  Vendóme;  luego  fué 
llamado  a  Paris:  el  esceso  del  trabajo  le  causó  una 
enfermedad  peligrosa,  á  consecuencia  de  la  cual 
quedó  sordo:  se  tienen  de  él  las  obras  siguientes: 

"Raices  hebraicas  sin  ¡luntos  vocales,  París,  1732, 
en  8.°;  Prolegoinena  in  Scri|)turam  sacram,  Paris, 
1746,  2  volúmenes  en  4.°;  Biblia  hebraica,  cuín 
notis  criticis,"  acompañada  de  notas  criticas  y  de 
una  nueva  versión  latina,  1753,  4  voliimenesen  fo- 

lio: esta  obra  es  una  de  las  mas  hermosas  eilieioiies 

de  la  Biblia,  y  la  traducción  una  de  las  mas  esti- 
madas: este  sabio  adopt')  el  sistema  de  Masdef,  que 

suprime  los  puntos  vocales,  y  le  aplicó  en  su  edi- 
ción de  la  Biblia;  tradujo  del  inglés:  "El  método 

sencillo  y  fácil  contra  los  judíos  y  deístas,  de  Lesley ; 
Los  pensamientos  sobre  la  religión  natural,  de  For- 
bes;  y  los  Seri..ones,  de  Sherlock." 
HOUCHARD  (J.  ív'icoi.Ás):  general  francés, 

nació  el  año  de  1740  en  Forbach  (Mosela),  sirvió 

eu  clase  de  teniente  general  bajo  las  órdenes  de  Cus- 

tines  en  1 792,  y  fué  ascendido  al  empleo  de  general 
en  jefe  de  los  ejércitos  de  Mosela  y  del  Rliiu:  des- 

pués de  haber  sufrido  muchas  derrotas  consiguió 
la  victoria  de  Houdschovte  (9  de  setiembre  de 

1793),  é  hizo  levantar  a  los  ingleses  el  sitio  de  Dun- 
kerque: le  acusaron  dt  no  haber  sabido  aprovechar- 

se délas  ventajas  que  habia  adquirido  soln'e  el  ene- 
migo, y  fué  condenado  a  muerte  ])or  el  tribunal 

revolui-ionario,  el  dia  17  de  noviembre  de  1793. 
HOUDAM:  ciudad  del  cantón  del  Nortea  4^ 

leguas  N.  O.  de  Avesnesya  |  N.N.  O.  de  Bavay: 
tiene  una  sei'reria  de  marmol,  un  blanqueo  de  lien- 

zos y  hornagueros  y  600  haliitantes  de  ]ioblacion. 
■  HOUDAN:  ciudad  de  Francia  departamento 
del  Sena  y  Oise  (.isla  de  Francia),  a  4|  leguas  S. 
S.  O.  de  Naiites  y  a  74-  O.  de  Versalles,  situada  á 
la  un rgen  izquierda  del  Vegre,  que  se  atraviesa 
por  medio  de  un  puente:  su  iglesia  parroquial  fué 
funilada  por  Roberto  el  Piadoso,  y  se  nota  una  an- 

tigua torre  cuyo  origen  y  usoson  tlescoiiocidos:  co- 
inercia en  granos,  becerros,  volatería  y  lana:  cele- 

bra mercado  el  miércoles  de  cada  semana  para  la 
venta  de  granos  y  géneros,  y  ferias  de  tres  dias 
cada  una,  el  miércoles  de  ceniza,  el  26  de  julio  y 
el  21  de  setiembre,  que  son  muy  concurridas,  para 
la  venta  de  ganado:  su  población  consta  de  1.850 hab. 

HOUDANCOURT  (Lamothe).  Véase  Lamot- 
TE-HOÜDANCOURT. 

HOUDARD.   (Véase  Lamotte-Houdard.) 
HOUDETOT  (Sofía  de  la  Live  Bellegarde, 

condesa  de):  hija  de  un  asentista  y  cuñada  de  la 
señora  de  Epinay,  nació  hacia  el  año  1730  y  falle- 

ció en  1813:  contrajo  matrimonio  en  1748  con  un 
caballero  de  Nonnandia,  oficial  distinguido  que 
murió  en  edad  muy  avanzada  con  el  titulo  de  lu- 

garteniente general:  la  señora  de  Houdetotfué  una 
de  las  mujeres  mas  notables  del  siglo  XVIII  por 
sus  gracias,  su  talento  y  sus  cualidades  personales; 

pero  sobre  todo,  debe  su  reputación  á  la  vehemen- 
te pasión  que  supo  inspirar  a  J.  J.  Rousseau  (1  757), 

asi  como  a  su  unión  con  Saint-Lambert :  esta  notable 
señora  ha  dejado  algunos  escritos  con  el  titulo  de 
•'Pensamientos." 

HOUDON :  el  mas  célebre  estatuario  de  su  épo- 
ca; nació  en  Versalles  en  1740  y  falleció  el  año  de 

1828;  marchó  a  Italia  después  de  haber  ganado 
grandes  sumas  de  dinero  con  su  profesión  de  escul- 

tor; allí  permaneció  10  años,  durante  los  cuales 
hizo  en  Roma  las  estatuas  de  "S.  Juan  de  Letran 
y  de  S.  Bruno;"  de  vuelta  a  Paris  hizo  los  bustos 
de  Moliere,  Frankiin,  Tourville,  Buff,  Diderot,  Ca- 

talina II;  y  en  1778  llegó  a  ser  miemliro  y  profe- 
sor de  la  academia  de  bellas  artes;  llannronle  á 

Filadelfia  para  que  hiciese  la  estatua  de  Washing- 
ton: ademas,  se  delie  al  cincel  de  Houdon  una  mag- 

nifica estatua  de  Voltaire  (que  existe  en  el  vestí- 
bulo del  Teatro  Francés),  y  el  Desollado,  grandioso 

objeto  de  escultura  que  presenta  la  estructura  mus- 
cular del  cuerpo  humano. 

HOUEl  LLES:  lugar  de  Francia,  departamento 
del  Lot  y  Garona  (Guiena  y  Gascuña),  distrito  y 
a  i>¿  leguas  O.  2í.  O,  de  Nerac,  y  á  8¿  O.  de  Agen; 
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cabeza  de  territorio,  situado  en  teiTeno  pantanoso 
bañado  por  el  Ciron:  su  población  asciende  á  600 
hab.:  celebra  una  feria  anual  para  la  venta  de  ga- 
nado. 

HOÜGAERDEX:  ciudad  de  Bélgica  (Braban- 
te septentrional),  á  orillas  de!  Grande  Xethe:  tiene 

2.300  hab  :  en  sus  cercanías  hay  canteras  de  ala- 
bastro: su  industria  consiste  eu  fábricas  de  cerveza 

y  aguardiente  de  grano. 
HOUGHTOX:  ciudad  de  Inglaterra  (Lancas- 

ter),  al  S.  E.  de  Manchester:  tiene  2.950  hab. 
HOUGHTOíí:  puerto  de  la  Rusia  americana, 

en  el  Grande  Océano  Boreal,  al  E.  de  la  isla  del 

Almirantazgo,  hacia  los  57°  18'  lat.  N.  y  los  129° 
27'  long.  O.;  al  S.  del  canal  de  Stephous. 
HOUGTOX  (el  mayor):  viajero  inglés;  el  co- 

mitado  de  África  le  encargó,  en  1789,  el  importante 
trabajo  de  determinar  el  curso  del  Nigcr;  penetró 
en  el  interior  del  África  y  pereció  eu  Jarra  de  la 
disenteria,  1791:  en  1792se  publicó  en  Londres  una 
relación  de  su  viaje,  la  cual  ha  sido  traducida  por 

Lalleniaud  con  los  "Viajes  de  Muugo  Park,"  Pa- 
rís, 1795  (año  lY). 
HüUGUE  (la),  ú  HOGUE  (la):  cabo  de 

Francia  situado  en  la  estremidad  N.  O.  del  depar- 
tamento de  la  Mancha:  célebre  por  el  combate  na- 

val en  que  la  escuadra  francesa  mandada  por  Tour- 
ville,  fué  casi  enteramente  destruida  el  29  de  mayo 
de  1692  por  las  escuadras  combinadas  de  la  Ingla- 

terra y  de  la  Holanda,  mandadas  por  el  almirante 
Eduardo  Russel,  cuyas  fuerzas  eran  infinitamente 
superiores. 

HOUL  AGÓN:  príncipe  mogol,  jefe  de  la  dinas- 
tía de  los  Gengiskhanidas;  fué  hijo  de  Tculy,  cuarto 

hijo  de  Gengiskhan;  recibió  de  su  hermano  mayor 
Mangou-khan,  en  1251,  la  misión  de  conquistar 
toda  la  parte  occidental  del  Asia,  desde  el  rio  Dji- 
houn  hasta  las  fronteras  de  Egipto;  y  con  efecto 
sometió  en  pocos  años  todo  este  pais  y  fijó  su  resi- 

dencia en  Tauris,  en  Persia:  habiendo  formado  el 
designio  de  hacerse  dueño  del  califato,  marchó  con 
todas  sus  fuerzas  contra  Bagdad,  y  se  apoderó  de 
esta  ciudad  después  de  un  largo  sitio  en  1258:  hizo 
prisionero  y  condenó  á  muerte  al  califa  Mostasem, 
y  llevó  hasta  la  Siria  la  devastación  y  la  carnice- 

ría: Houlagon  murió  el  año  de  1265,  á  la  edad  de 
48  años,  y  tuvo  por  snccesorensus  vastos  dominios, 
d  su  hijo  mayor  Aliaka. 
HOüLME  (el)  :  lugar  de  Francia,  departamen- 
to del  Sena  íuferior,  á  |  leguas  N.  N.  O.  de  Rúan 

y  á  una  N.  de  Maromrae;  está  situado  á  orillas  del 
Cailly ;  tiene  una  hilandería  hidráulica  de  algodón, 
otras  dos  hilanderías,  tres  fábricas  de  indianas  y 
un  molino  de  papel:  su  población  consta  de  1.400 
habitantes. 

HOUSSAYE  (AsiELOT  de  la):  véase  Amei.ot. 
HOUSTOX:  condado  de  los  Estados-Unidos, 

hacia  el  centro  del  estado  de  Georgia,  al  S.  del 

condado  de  Grawford,  al  X^.  del  de  Dooly,  y  linda al  O.  con  el  Fliut:  la  capital  es  Houston,  lugar  que 
se  encuentra  á  unas  19¿  leguas  S.  O.  de  Milledge- 
ville. 

HOUTMAX  (CoRNELio) :  viajero  holandés,  fun- 
ToMo  IV. 

dador  del  comercio  de  su  patria  en  las  ludias  orien- 
tales; nació  en  Gouda  hacia  el  año  de  1550,  y  fa- 
lleció eu  el  de  1600:  habiendo  llegado  á  Lisboa  en 

el  siglo  XVI,  hizo  por  curiosidad  algunas  preguntas 
sobre  el  comercio  de  las  Indias,  que  entonces  enri- 

quecían esclusivamente  á  Portugal,  y  sobre  los  ca- 
minos que  era  preciso  seguir  para  llegar  á  aquellas 

remotas  regiones,  y  no  tardó  en  conocer  las  venta- 
jas que  podrían  sacar  sus  compatriotas;  mas  estas 

indagaciones  estaban  severamente  prohibidas  a  los 

estranjeros,  y  Houtman,  arrebatado  por  su  entu- 
siasmo, fué  tan  poco  reservado,  que  dio  motivo  á 

las  sospechas,  y  fué  encarcelado  y  condenado  á  pa- 
gar una  multa  considerable;  no  pudiendo  satisfacer 

la  cantidad  que  le  exigían,  escribió  á  los  negocian- 
tes de  Amsterdan  diciéndoles,  "que  si  remediaban 

el  conflicto  en  que  se  encontraba,  cuando  se  hallase 
en  libertad  les  descubriría  todo  lo  concerniente  al 

camino  y  comercio  de  las  Indias,"  y  los  negociantes 
admitieron  con  gusto  las  proposiciones  del  encar- 

celado: con  efecto,  de  vuelta  Houtman  á  su  patria 

en  1594  cujaplió  su  promesa,  y  formándose  nna  so- 
ciedad con  el  nomljre  de  Compañía  de  los  paises 

lejanos,  se  equiparon  cuatro  navios  que  fueron  diri- 
gidos por  Houtman:  partió,  pues,  el  día  2  de  abril 

de  1595  y  saltó  en  tierra  cerca  del  cabo  de  Buena 

Esperanza,  donde  descansó,  con  lo  cual  los  holan- 
deses tomaron  conocimiento  de  Sumatra  en  1.°  de 

junio  de  1596,  y  fondearon  delante  de  Bantam,  en 
la  isla  de  Java;  al  principio  fueron  muy  bien  reci- 

bidos por  los  habitantes;  pero  los  portugueses,  so- 
bresaltados con  el  arribo  de  los  holandeses,  consi- 

guieron malquistarlos  con  los  javeces,  y  arrestaron 
a  Houtman  por  orden  del  rey  de  Bantam,  que  no 

le  puso  en  libertad  hasta  que  no  le  dieron  una  enor- 
me cantidad  por  su  rescate;  en  consecuencia  de  este 

acontecimiento  sobrevinieron  hostilidcdes  que  impi- 
dieron el  comercio,  y  por  último,  los  holandeses  tu- 
vieron que  abandonar  la  rada  de  Bantam  el  6  de 

diciembre:  pasaron  en  seguida  á  la  isla  de  Itaca, 
cuyos  habitantes  no  dieron  á  los  estranjeros  la  bue- 

na acogida  que  esperaban;  pero  haliieudo  arribado 
á  las  islas  de  Livoc  de  Bali,  vivieron  en  mejor  ar- 

monía con  estos  habitantes:  hiciéronse,  pues,  á  la 
vela  el  22  de  febrero  de  1597,  de  vuelta  jiara  Eu- 

ropa, y  en  14  de  agosto  entraron  en  el  puerto  de 
Amsterdan;  aunque  este  viaje  fué  poco  provechoso, 
estimuló,  sin  embargo,  para  emprender  otros,  y  tan- 

to en  aquella  ciudad  como  en  algunos  puertos  de  las 
Provincias  Unidas  se  formaron  nuevas  compañías; 
pero  el  temor  de  perjudicarse  recíprocamente,  los 
indujo  á  reunirse  en  una  sola  sociedad,  que  con  el 
nombre  de  Compañía  de  las  Indias  Orientales  ar- 

rebató el  comercio  á  los  portugueses,  despojándolos 

de  la  mayor  parte  de  sus  posesiones,  haciéndose  se- 
ñora del  comercio  de  aquellos  mares  lejanos,  el  cual 

cual  conservó  esclusivamente  hasta  fines  del  siglo 
XVIII. — Houtman  fué  nombrado  comandante  de 

dos  navios  equipados,  en  1598,  por  unos  negocian- 
tes de  Maddelburgo,  y  haciéndose  á  la  vela  aque- 
lla espedicion  en  15  de  marzo  tuvo  una  feliz  navega- 

ción :  después  de  haber  tocado  en  Madagascar,  eu 
las  Louves,  Maldivas  y  Lochin,  fondeó  eu  21  de  ju- 

23 
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nio  delante  do  Aclieni,  en  la  isla  de  Sumatra:  fué 

bien  recibido  jior  el  rey ;  pero  al  poco  tiempo  se  a])0- 
deraron  de  Iloutmau  en  un  convite  y  le  encarcela- 

ron con  varios  de  sus  compañeros,  y  alg'unos  de  estos 
quedaron  muertos  en  el  acto:  en  29  de  julio  de  1600, 
los  holandeses,  qnc  liabian  podido  escapar  de  esta 
conjuración,  llegaron  á  las  islas  de  Nicabar  y  Cei- 
lan:  ya  toiian  por  muerto  á  Houtraan;  pero  en  31 
de  diciembre  del  mismo  año  se  le  vio  llegar  con  tres 
marineros  á  bordo  de  un  navio  holandés  que  ancló 

en  la  rada  do  Achem:  dechu'íS  que  no  queria  sus- 
traerse á  su  prisión,  temeroso  de  perjudicar  á  sus 

compatriotas,  y  anadia  que  tenia  esperanzas  de  lo- 
grar su  libertad  y  la  de  sus  gentes,  y  que  confiaba 

en  ajustar  con  el  rey  un  tratado  ventajoso  al  co- 
mercio de  loa  holandeses:  el  rey,  aun  cuando  se  ha- 

bla mostrado  en  su  favor,  cediendo  á  las  instiga- 
ciones de  los  portugueses,  envió  á  Houtman  á  lo 

interior  del  pais,  donde  acabó  sus  dias  entre  los  is- 
leños: fueron  puestos  en  liliertad  diez  de  sus  com- 

pañeros, y  entro  ellos  Federico  Hc'utman,  hermano 
del  precedente,  que  en  1007  era  gobernador  de  Am- boiiie. 

HOYASE  (Miguel  A xgel):  pintor,  conocido 
entre  los  profesores  franceses  por  Mr.  Hovas:  na- 

ció en  Paris  y  aprendió  á  pintar  con  su  padre  Re- 
nato Antouij,  que  estuvo  al  servicio  do  Felipe  V: 

des;jues  de  la  muerte  de  su  padre,  ¡'eaccida  cu  T'a- 
vis  en  1110,  y  do  ser  recibido  académico  en  hi  de 
aquella  corte  por  el  lienzo  que  presentó  de  Hércu- 

les arrojando  á  Licas  en  el  mar,  fué  á  Madrid  ó, 
ocupar  la  plaza  de  su  padre,  dejándonos  á  su  muer- 

te, entre  otras,  las  obras  siguientes:  los  cuadros 
que  representan  pasajes  de  la  vida  de  San  Juan 
Francisco  de  Reggis  que  pintó  para  lospadris  del 
Salvador,  y  para  el  palacio  de  San  Ildefonso  varias 
bambochadas  para  los  dormitorios  y  piezas  de  ves- 

tir en  ei  cuarto  del  rey,  un  crneitijo  en  el  oratorio  y 
otros  de  asuntos  campestres  en  nna  pieza  del  cuar- 

to de  la  reina. 

HOWARD  (Juan)  :  inglés,  célebre  por  su  filan- 
tropía; nació  eu  Hackney  en  1126;  era  hijo  de  un 

tejedor  de  tapices;  muerto  su  padre,  que  le  dejó  un 
caudal  considerable,  viajó  por  Francia,  Italia  y 
Portugal,  y  en  1156  fué  hecho  prisionero  en  el  bu- 

que el  "Ilanover,"  apresado  por  los  franceses:  á  su 
vuelta  á  Inglaterra  en  1756  fijó  Howard  su  resi- 

dencia en  Cardigtan  cerca  de  Bedfort,  y  desde  en- 
tonces ya  no  pensó  sino  en  socorrer  al  desgraciado 

y  aliviar  la  suerte  de  los  presos:  recoiTió  todas  las 
naciones  de  Europa  para  estudiar  los  medios  de  re- 

mediar la  insalubridad  de  las  cárceles  y  de  los  hos- 
pitales, y  de  asistir  á  los  enfermos  con  el  cuidado 

mas  solícito:  por  tanta  humanidad  debió  á  sus  con- 
ciudadanos un  eterno  reconocimiento,  los  cuales 

erigieron  una  estatua  á  su  memoria  el  año  de  ll&O, 
algunos  meses  después  de  su  fallecimiento,  ocasio- 

nado por  una  calentura  que  cogió  en  los  hospitales, 
siendo  de  este  modo  víctima  de  su  caritativo  celo: 

sus  principales  escritos  son:  "Estado  de  las  cárce- 
les en  Inglaterra  y  en  el  pais  de  Gales,  &c.,  1177, 

en  4.°;  Historia  de  los  principales  lazaretos  de  Eu- 
ropa, &c.,"  en  1798,  un  tomo  en  8.°:  Delille  en  su 

poema  de  La  Piedad,  ha  pagado  un  tributo  á  este 
hombre  consagrado  enteramente  á  la  beneficencia. 
HOWARI):  antigua  é  ilustre  familia  de  Ingla- 

terra, distinguida  por  su  adhesión  al  catolicismo: 
unióse  al  principio  del  siglo  XV  á  los  herederos  de 
los  duques  de  Norfolk,  los  cuales  también  descen- 

dían de  la  familia  de  los  Plantagenet,  y  representó 
por  espacio  de  mucho  tiempo  un  importante  papel 
en  la  historia:  los  Howard  son  los  Montmorency 

de  Inglaterra:  el  jefe  de  esta  familia  tiene  los  títu- 
los de  primer  duque,  primer  marques,  primer  con- 
de, primer  barón  del  reino,  y  sigue  en  categoría  á 

los  príncipes  de  la  sangre:  el  título  de  conde  ma- 
riscal era  igualmente  hereditario  en  esta  familia, 

la  que  se  divide  en  muchas  ramas,  las  de  Norfolk 
(rama  primogénita),  de  Sufolk,  de  Effingham,  de 
Nottingham,  de  Carlisle,  de  Arundel  y  de  Stafford: 
citaremos  á  continuación  los  personajes  mas  impor- 

tantes de  esta  casa. 

HOWARD  (Juan)  r  primer  dnqne  de  la  nueva 
casa  de  Norfolk,  hijo  de  Roberto  Howard  y  de 
Margarita,  heredero  de  los  antiguos  ducados  de 
Norfolk;  hiciéronic  en  1383  conde-mariscal  de  In- 

glaterra, y  se  señaló  en  las  guerras  de  Enrique  VI 
contra  el  rey  de  Francia  Carlos  VII;  después  le 
nombraron  negociador  en  la  corte  de  Francia,  en 
1,1  de  Borgoña  y  en  Portugal,  y  en  el  reinado  de 
Eduardo  IV  fué  uno  de  los  antagonistas  de  la  rei- 

na; declaróse  también  contra  Eduardo  V  y  eu  favor 
de  Ricardo  III,  quien  le  nombró  duque  de  Norfolk, 
lord-almirante  de  Inglaterra  y  de  Aqnitania,  pero 
pereció  al  poco  tiempo  en  la  jornada  de  Basworth 
(,1485). — Tomas  Howard,  hijo  mayor  del  prece- 

dente y  segundo  duque  de  Norfolk:  le  hicieron  pri- 
sionero en  Boswooth  y  no  recobró  su  libertad  sino 

tres  años  y  medio  después:  comisionado  por  Enri- 
que VII  de  reprimir  una  rebelión,  desempeñó  este 

cargo  con  éxito  feüz,  por  lo  cual  obtuvo  el  favor 
del  rey  y  el  título  de  lord  canciller  en  1501,  y  en 
1520  fué  conde-mariscal:  falleció  el  año  de  1524 
eu  un  lugar  retirado:  fué  abuelo  de  la  desagraciada 
Catalina  Howard. — Tomás  Howard,  tercer  duque 
de  Norfolk,  hijo  mayor  del  precedente,  nació  hacia 
el  año  de  1473:  siguió  al  marques  de  Dorzet  en  la 
espedicion  de  Goyena  y  le  nombraron  gran  almi- 

rante: contribuyó  mucho  á  la  victoria  obtenida  eu 
Flodden  contra  el  rey  de  Escocia  en  1513,  y  prestó 
nuevos  servicios  al  rey  en  la  rebelión  de  Irlanda 
que  últimamente  logró  reprimir:  Enrique  VII  sos- 

pechó que  tanto  Howard  como  su  hijo  el  conde  de 
Surrey,  aspiraban  al  trono,  por  lo  cual  los  mandó 
aprisionar  en  1546:  al  hijo  le  cortaron  la  cabeza  y 

el  padre  no  pudo  recobrar  su  libertad  sino  á  los  sie- 
te años,  habiendo  permanecido  en  perpetua  cauti- 

vidad todo  el  tiempo  que  duró  el  reinado  de  Eduar- 
do VI:  fué  rehabilitado  al  advenimiento  de  la  reina 

]\Iaria  (1553),  y  murió  en  un  retiro  el  año  de  1554 : 
fué  tio  de  Catalina  Howard. — Enrique  Howard, 

conde  Surrey,  hijo  mayor  del  precedente,  nació  ha- 
cia el  año  1515,  y  se  distinguió  como  guerrero  y 

como  ]ioeta:  tuvo  también  como  su  padre  una  gran 
parte  en  las  victorias  de  Enrique  VIII,  y  gozó  du- 

rante muchos  años  el  favor  de  este  príncipe:  nom- 
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brado  capitán  general  de  los  ejércitos  ingleses  en 
Francia,  tomó  á  Boloña  en  1546;  mas  habiéndose 
dejado  derrotar  poco  después,  y  escitando  por  otra 
parte  las  sospechas  del  monarca,  por  algunas  pala- 

bras indiscretas,  fué  conducido  en  presencia  de  un 

tribunal  que  le  condenó  á  muerte;  subió  al  patíbu- 
lo en  enero  de  1547:  Surrey  es  uno  de  los  primeros 

nobles  de  Inglaterra  que  han  cultivado  la  poesía: 
se  tienen  de  él  varios  sonetos  y  canciones,  una  tra- 

ducción del  3."  y  4.°  libro  de  la  "Eneida"  en  versos 
Ubres,  como  igualmente  una  traducción  de  las  obras 
de  Bocacio:  él  fué  el  primero  que  introdujo  en  la 

poesía  inglesa  el  rerso  libre:  sus  obras  han  sido  pu- 
blicadas con  la  de  Tomas  Wyatt.  por  el  Dr.  Kott, 

2  volúmenes  en  4.°,  Londres,  1816. — Tomas  Ho- 
ward,  cu:irto  duque  do  Norfolk,  hijo  primogénito 
del  conde  Surrey,  nació  en  1536,  fué  por  mucho 
tiempo  uno  de  los  principales  confidentes  de  Isabel 
y  uno  de  los  comisionados  encargados  por  la  reina 
en  1568  do  hacer  un  interrogatorio  á  María  Es- 
tuardo,  recientemente  refugiada  en  Inglaterra;  pe- 

ro habiéndole  inspirado  el  mayor  interés  las  des- 
gracias y  la  hermosura  de  la  prisionera,  concibió 

el  proyecte  de  libertarla  y  casarse  con  ella:  pero 
descubierto  su  plan,  fué  condenado  a  muerte  en 
1572. — Enrique  Howard,  conde  de  XortIianii)ton 
y  segundo  liijo  del  conde  de  Surrey,  nació  en  Nor- 

folk en  1539,  fué  sucesivamente  adicto  al  conde  de 
Essex  y  á  Roberto  Cecil,  adversario  de  su  primer 
protector;  al  advenimiento  del  rey  de  Escocia  (Ja- 
cobo  1),  á  quien  habia  contribuido  á  colocar  en  el 
trono,  fué  creado  conde  de  Northampton  y  nom- 

brado guarda  del  sello  privado:  fué  un  liombre  sin 
fe  y  sin  honor,  que  se  hizo  vil  instrumento  de  las 
infames  pasiones  de  Jacobo  I:  murió  en  1614. — 
Carlos  Iloward,  conde  de  Nottiugham,  gran  almi- 

rante de  Inglaterra,  de  la  misma  familia  que  los 
anteriores,  era  hijo  de  Guillermo  Howard,  conde 
de  Etfingham,  y  nieto  del  segundo  duque  de  Nor- 

folk: mandó  en  1588  la  escuadra  que  destruyo  la 
"Invencible  armada"  de  los  españoles:  en  1596  se 
apoderó  de  Cádiz  y  quemó  en  este  puerto  otra  flota 
española,  .siendo  creado  en  recompen.«a  conde  de 
Nottiugham  (1597 ) :  Essex,  envidioso  de  su  gloria, 
trató  en  vano  de  perderle:  dícese  que  Howard  se 
vengó  después  impidiendo  que  Isabel  le  perdonara 
cuando  fué  condenado  por  traición:  murió  en  1624. 
— Tomas  Howard,  sesto  duque  de  Norfolk  y  conde 
de  Aruudel,  célebre  como  amigo  de  las  artes.  (Véa- 

se Anu.vüEL). — Guillermo  Howard,  conde  de  Staf- 
ford,  hijo  del  sesto  duque  de  Norfolk.  (Véase  Staf- 
FORD.) — Carlos  Howard,  undécimo  duque  de  Nor- 

folk, de  una  líuea  segunda,  descendiente  del  cuarto 
duque,  aljjuró  el  catolicismo  en  1780,  á  fin  de  po- 

der llevar  el  título  de  conde-mariscal  de  Inglaterra 
(oficio  hereditario  en  su  familia),  entró  en  la  cá- 

mara de  los  comunes  en  1780,  hizo  la  oposición  al 
ministerio  de  lord  North,  y  contribuyó  mucho  á  su 
caida;  atacó  los  sistemas  de  Rockingham,  de  Shel- 
burue  y  de  Pilt,  que  querían  hacer  la  guerra  á  la 
Francia;  pero  una  vez  adoptada  la  guerra  en  prin- 

cipio, se  unió  al  miuistciio  para  que  se  hiciera  del 
mejor  modo  posible:  murió  en  1815  sin  sucesión,  y 

HOY 179 

el  título  de  duque  de  Norfolk  pasó  á  un  pariente 
lejano,  tambieu  descendiente  del  cuarto  duque  de 
Norfolk. 

HOWARD  (Catalina):  quinta  mujer  de  Enri- 
que VIII,  era  hija  de  Edmundo  Howard,  tercer  hi- 

jo del  segundo  duque  de  Norfolk,  Tomas  Howard; 
inspiró  tan  viva  pasión  al  rey  Enrique  VIII,  que 
se  casó  con  ella  en  1540 ;  pero  dos  años  después  es- 

te príncipe  malicioso  y  cruel  la  envió  al  suplicio  so 
pretesto  de  infidelidad. 
HOWDEN:  ciudad  de  Inglaterra  (York),  al 

O.  de  Hull;  tiene  4.500  hab.,  una  iglesia  muy  bo- 
nita y  ruinas  de  un  antiguo  palacio  del  obi.spo  de 

Durüam. 

HOWE  (RicARTO  ScitorE,  cünbe):  marino  in- 
glés; nació  en  Londres  en  1726,  murió  en  1799; 

sirvió  con  distinción  en  la  guerra  de  América  y  lle- 
gó al  grado  de  almirante,  cuando  en  1793  se  puso 

fi  1;!  cabeza  de  una  fuerte  escuadra  para  atacar  á 

la  l;;.ncesa  en  la  Mancha;  ganó  el  1.°  ae  julio  de 
17'J1  (13  de  pradial)  una  victi>ria  .o'-wleta,  aun- 

que comprada  á  mucha  costa:  en  ct;,  tccion  pere- 
ció el  navio  francés  el  Vengador:  su  hermano  Gui- 

llermo mandó  en  jefe  los  ejércitos  de  tierra  en  la 

gnerra  de  América,  derrotó  á  los  americanos  cer- 
ca de  Nueva  York  en  1776,  se  apoderó  de  esta  ciu- 

dad y  alcanzó  otra  victoria  cerca  de  Filadelfia  en 
1777;  fué  sin  embargo  reemplazado  en  el  mando 
por  Clinton  en  1778. 
HOWE  (ISLA  DE  lord):  isla  desierta  de  la  Po- 

linesia á  los  156°  27'  long.  O.,  16"  46'  lat.  S.:  fué 
descubierta  en  1767  por  Wallis:  otras  muchas  is- 

las poco  importantes  llevan  el  mismo  nombre. 
HOWE:  nombre  de  dos  cabos  de  la  Nueva  Ho- 

landa, el  uno  á  la  estremidad  S.  E.  de  la  Nueva 
Gales  meridional,  al  N.  E.  del  estrecho  de  Bass,  á 

los  27"  31'  lat.  S.,  y  á  los  147°  45'  long.  E.:  el  otro 
en  la  tierra  de  Nuyts  á  los  31'  30'  lat.  S.,  y  115° 20'  long.  E. 

HOWTH:  península  de  Irlanda,  forma  la  estre- 
midad N.  de  la  bahía  de  Dublin  y  ofrece  una  ciu- 

dad del  mismo  nombre  y  un  hermoso  puerto. 
HOY,  HUY  de  los  ingleses:  una  de  las  Orea- 

dos al  O.  de  Ranaldsay;  tiene  de  500  á  600  hab. 
HOYA:  ciudaddel  reino  de  Hanover  a  orillas  del 

Wcser,  ais.  E.  de  Brema:  tiene  1.700  hab.,  un  gran 

puente,  y  una  antigna  fortaleza. — Hoya  era  la  ca- 
pital de  un  condado  en  otro  tiempo  soberano;  pe- 

ro que  no  existe  ya  mas  que  como  una  provincia  del 
Hanover:  tiene  105.000:  hab.  la  capital  de  esta 
provincia  es  Nienburg. 

*  HOYA  :  pueblo  del  cantón  y  depart.  de  Ja- 
lapa, est.  de  Veracruz:  dista  4¿  leguas  al  O.  de  su 

cabec:  hab.  1.164. 

HOYAS:  terrenos  bajos,  cercados  de  eminen- 
cias, y  generalmente  cultivados  y  productivos,  cu- 

ya forma  se  semeja  á  la  circular:  son  nombrados 
por  sus  frutos,  el  de  Málaga,  el  de  Castalia,  la  del 
Infantado  en  la  Alcarria,  el  de  Baza  <fcc.:  asimis- 

mo se  denominan  estos  terrenos  ú  otros  análogos 
según  las  provincias,  cuencas  y  concas,  como  la 
Cuenca  de  Pamplona,  y  la  Conca  de  Tremp;  y  bar- 

cos, como  los  de  Avila  y  Valdeorras. 
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HOYERSWERDA:  ciodad  de  los  estados  pru- 
sianos (Brandeburgo),  al  S.  de  Kottbus:  tiene  2  560 

hab.:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  medias. 

HOYOS  (los):  aldea  de  España,  cabeza  del  par- 
tido judicial  de  su  nombre,  en  la  provincia  de  Cá- 

ceres,  dióc.  de  Coria,  con  370  vec.  y  1.810  hab.: 
está  situada  en  la  falda  de  la  sierra  de  Moncalco 

que  se  une  á  la  de  Pajares,  y  es  de  fundación  mo- 
derna: el  partido  judicial  es  de  entrada  y  compren- 

de 18  pueblos  con  4.909  vec.  y  17.805  hab. 

HOZIER  (D'):  genealogista.   (Véase  D'Ho- ZIEK.) 

HRADEK:  ciudad  de  Hungría  (Neutra),  al 
y.  de  Freystadtl,  tiene  un  castillo,  una  escuela  nor- 

mal, y  otra  de  selvicultura:  hay  martinetes  de  hier- 
ro y  fábricas  de  armas  de  fuego. 
HRADISCH:  ciudad  de  Mora  vía,  al  S.  O.  de 

Olmutz.  en  una  isla  del  March:  tiene  1.450  hab.: 
es  capital  de  círculo  y  afamada  por  los  vinos  que 
se  cogen  en  sus  cercanías:  el  círculo  de  Hradisch 
tiene  del  E.  al  O.  15  leguas  de  estensiou,  su  anchu- 

ra es  de  8  y  su  superficie  de  115:  su  población  as- 
ciende á  216.000  hab. 

HRADSCHIX.  ^Véase  Pkaga.) 
HROSYITA:  religiosa  del  convento  de  Gan- 

dersheim  en  el  siglo  X,  se  dio  á  conocer  por  sus 
escritos  en  prosa  y  verso,  distinguiéndose  entre  to- 

das las  mujeres  de  su  siglo:  dejó  poemas  sobre  la 
"Yirgen  María,"  sobre  la  "Ascensión  de  Nuestro 
Señor,  la  Pasión  de  San  Peiagio,  la  Conversión  de 
Teófilo,  la  Pasión  de  San  Dionisio,  Comedias  reli- 

giosas, el  Panegírico  de  los  Othon"  (de  la  casa  de 
Sajonia)  &c. :  todas  estas  obras  están  en  latin  y  mu- 

chas de  ellas  contienen  bellezas  é  ideas  originales: 
se  han  publicado  en  Xuremberg  en  1501. 
HRUDIM.  (Véase  CnRurax.) 
HU:  villa  de  Egipto  á  8  leguas  S.  S.  E.  de  Gir- 

geh  y  á  7¿  O.  de  Queueh;  está  situada  en  la  mar- 
gen izquierda  del  Nilo:  lat.  N.  26°  20'  5";  long.  E. 

36°  3'  8":  tiene  un  templo  de  coptos:  esta  villa  so 
cree  ocupa  el  sitio  de  la  Diospolis  Parva,  de  la  cual 
apenas  existen  vestigios. 

*  HUACATITLA:  pueblo  de  la  muuicip.  y 
part.  de  Cuautitlan,  dist.  O.  del  est.  de  México. 

*  HUAHUASTLA:  pueblo  de  la  municip.  de 
Xochitlan,  part.  de  ííacapoaxtla,  depart.  de  los 
Llanos,  est.  de  Puebla. 

*  HUAINAMOTA:  mineral  del  distr.  y  part. 
de  Tepic,  est.  de  Jalisco,  está  situado  al  pié  de  una 
serranía  y  á  la  orilla  de  un  barranco,  á  17  leguas 
de  la  Mesa  del  Tonati  y  67  de  su  cabec. ;  su  tem- 

peramento es  templado,  tiene  juez  de  paz  y  324 
habitantes. 

*  HUAINAMOTA:  congregación  del  distr. 
y  part.  de  Tepic,  est.  de  Jalisco,  dista  de  su  cabec. 
6  leguas  al  O.  N.  O. 

*  HU  A  JICORI:  pueblo  del  distr.  y  part.  de 
Tepic,  est.  de  Jalisco,  dista  53  leguas  al  N.  de  su 
cabec.  en  un  llano  al  pié  de  la  Sierra;  es  curato, 
tiene  juez  de  paz,  y  242  hab.  dedicados  á  la  la- 

branza y  á  la  cosecha  de  la  cera  y  de  la  miel  sil- 
vestres que  abundan  en  sus  montes. 

*    HUAJIMIC:  pueblo  del  distr.  y  pnrt.  de 

Etzatlan,  est.  de  Jalisco,  dista  41  leguas  al  N.  O. 
de  su  cabec:  hab.  250. 

*  HUAJINTLAN:  pueblo  déla  muuicip.  de 
puente  de  Ixtla,  part.  de  Tetecala,  distr.  de  Cuer- 
navaca,  est.  de  México. 

*  HUAJOLOTITLAN:  pueblo  del  distr.  de 
Huaiuapan,  est.  de  Oaxaca. 

*■  HUAJOLOTITLAN:  pueblo  del  distr.  de Jamiltepec,  est.  de  Oajaca. 
*  HUAJU APAN :  cabec.  del  distr.  de  su  nom- 

bre, en  el  est.  de  Oajaca.  Tiene  una  subprefectu- 
ra,  sojuzgados  de  paz,  18  pan-oqnias,  119  pue- 

blos y  61.756  hab.  (Todo  lo  cual  comprende  el 
distr.) 

*  HUAJÜAPAN  (sitio  de):  para  auxiliar  á 
Morelos,  sitiado  en  Cuantía  por  Calleja,  D.  Miguel 
Bravo  se  retiró  de  Yanhuitlan,  quedando  en  la 
Mixteca  haciendo  correrías  el  coronel  insurgente 
D.  Valerio  Trujano.  Triunfó  éste  en  algunas  esca- 

ramuzas, se  apoderó  en  el  camino  para  Cuicatlan 
de  cien  fusiles  que  D.  José  Mariano  de  Almansa 
enviaba  de  Veracruz  á  Oajaca,  y  se  entró  en  Hua- 
juapan,  villa  considerable,  capital  de  la  Mixteca  y 
centro  de  un  comercio  muy  activo.  Noticioso  de  se- 

mejante suceso  el  comandante  de  brigada  de  Oaja- 
ca, Bonavia,  encargó  fuera  á  recobrar  la  plaza  al 

mayorazgo  D.  Manuel  Guendnlain,  quien  con  los 
negros  de  su  tr-apiche  habla  formado  una  división 
que  él  mandaba,  aumentando  su  fuerza  con  cien 
hombres  mas  sacados  de  la  capital  de  la  provincia; 
Guendnlain  marchó  confiado  a  cumplir  su  encargo, 
que  no  llevó  á  efecto,  porque  sorprendido  en  un 
desfiladero  por  Trujano,  quedó  muerto  en  el  campo, 

su  tropa  dispersa  ó  prisionera,  y  sus  armas  eu  po- 
der del  enemigo. 

Este  nuevo  descalabro  hizo  que  los  españoles  se 

decidiesen  á  poner  sitio  á  Huajuapan.  Para  veri- 
ficarlo, se  maudó  venir  de  Ometepec  al  teniente  co- 

ronel D.  Francisco  Caldelas,  con  los  cuatrocientos 

negros  de  la  costa  que  mandaba;  se  unió  la  legión 
eclesiástica  levantada  por  el  obispo  Vergoza  y  com- 

puesta de  clérigos,  frailesy  artesanos ;  y  se  añadieron 
los  mil  y  cien  hombres  que  tenia  Regules,  con  cator- 

ce cañones  y  gran  cantidad  de  pertrechos.  El  lugar 
de  reuuion  fué  el  pueblo  de  Yanhuitlan,  adonde  vi- 

nieron también  á  incorporarse  los  negros  armados 
por  los  capitanes  Esperón  y  Vega  en  sus  trapiches, 

y  juntas  las  fuerzas  se  pusieron  en  marcha  para  Hua- 
juapan. Antes  de  salir.  Regules,  que  era  feroz  y 

sanguinario  en  demssía,  mandó  ahorcar  porción  de 
iudios  recogidos  eu  las  cercanías,  y  amarrando  las 
manos  á  la  espalda  á  veintitantos,  los  hizo  poner 
debajo  de  la  horca,  cortadas  las  orejas  y  manando 
sangre,  espuestos  al  sol  desde  la  mañana  hasta  las seis  de  la  tarde. 

IjOS  realistas  llegaron  delante  de  la  villa  el  5  de 
abril  de  1812.  Su  primer  esfuerzo  se  dirigió  á  apo- 

derarse de  la  plaza  ó  á  incendiarla;  rechazados  por 
Trujano,  solo  dieron  fuego  á  pocas  miserables  cho- 

zas y  tomaron  posición  para  comenzar  el  sitio.  Re- 
gules se  situó  en  la  loma  que  á  tiro  de  cañón  se 

encuentra  al  Este;  Caldelas  al  Norte,  en  el  Calva- 
rio, lugar  dominante  y  elevado;  al  Oeste  D.  Ga- 
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briel  Esperón  y  al  Sur  D.  Juan  de  la  Vega:  con 
una  zanja  profunda  se  completó  la  circunvalación, 
de  naanera  que  se  impedia  toda  salida,  se  pusieron 
para  defenderla  diferentes  destacamentos,  y  puestos 
con  centinelas,  colocándose  los  cañones  eu  diversas 
baterías  en  los  puntos  que  mejor  eufilaban  las  ca- 

lles y  los  edificios.  El  10  de  aliril  se  rompieron  los 
fuegos.  Trujano  no  teniendo  artillería  no  podia  con- 

testarlos. La  villa  es  una  plaza  abierta  y  sin  defeu- 
sa  natural;  los  insurgentes  la  cerraron  con  malos 
parapetos  que  no  podían  resistir  á  una  buena  artille- 

ría, y  ni  siquiera  tenia  casas  de  bastante  solidez. 
Trujano,  hombre  valiente,  sencillo  como  verdadero 
campesino,  astuto  y  perseverante,  proveyó  á  todo, 
sin  inquietarse  en  lo  mas  mínimo  por  el  número  y 
las  ventajas  que  sus  enemigos  le  llevaban.  El  dia 
en  que  apareció  el  ejército  español,  por  ser  domin- 

go habia  feria  en  la  villa  y  gran  concurrencia  de 
indios;  Trujano  no  dejó  escapar  á  ninguno,  y  con 
ellos  aumentó  sus  soldados  y  tuvo  buen  número  de 
zapadores.  Económico  y  vigilante,  aunque  conta- 

ba con  gran  acopio  de  chito,  panocha  y  otros  efec- 
tos, de  que  se  apoderó  en  la  colecturía  de  diezmos, 

tenia  siempre  en  su  poder  las  llaves  de  los  almace- 
nes y  por  sus  manos  distribuía  las  raciones  á  la  tro- 
pa, evitando  todo  desperdicio  y  el  que  la  guarnición 

supiera  si  se  iban  ó  no  agotando  los  víveres:  hacia 
lo  mismo  con  las  municiones,  y  sobre  todo  guarda- 

ba grande  reserva.  Para  no  dejar  sin  respuesta  los 
cañonazos  enemigos,  con  gruesas  canales  quitadas 
de  las  azoteas  figuró  donde  bien  le  pareció  unas  ba- 

terías; cuando  quería  disparar  daba  fuego  á  una 
cámara  que  hacia  un  ruido  grande,  cual  se  habia 
menester,  y  para  que  alguna  bala  llegara  al  campo 
contrario,  se  soltaban  al  mismo  tiempo  algunos  es- 

copetazos. Con  aquel  ridículo  juguete  pasó  algún 
tiempo,  hasta  que  con  las  campanas  fabricó  tres  ca- 

ñones, fundiéndolos  á  la  vista  de  los  realistas,  su- 
pliendo las  balas  con  las  piedras  redondeadas  por 

el  agua,  sacadas  del  rio  inmediato  a  la  población. 
Buen  creyente  y  fervoroso  cristiano,  reunía  con  fre- 

cuencia la  población  y  las  tropas  para  entregarse 
á  prácticas  religiosas,  y  distribuía  su  tiempo  entre 
pelear  sin  descanso  en  el  puesto  de  mayor  riesgo,  y 
pedir  socorros  á  la  Providencia. 

Así  pasaron  los  dias;  la  plaza  fué  asaltada  diver- 
sas ocasiones  sin  que  los  sitiadores  pudieran  alcan- 
zar ventaja  alguna;  pero  habiendo  recibido  éstos 

nuevos  refuerzos  de  hombres  y  cañones,  se  estrechó 
el  sitio:  la  pólvora  debía  al  cabo  agotarse  á  los  si- 

tiados, sin  esperanza  de  reponerla.  Trujano  quiso 
dar  parte  de  su  situación  á  sus  liermauos  los  insur- 

gentes; la  empresa  sin  embargo  era  dificil,  porque 
no  habia  salida  franca,  y  era  esponer  á  una  muerte 
segura  á  los  portadores  de  la  nueva.  Sin  embargo, 
un  indio,  diestro  tirador,  natural  de  Noyó,  se  culirió 
con  zaleas,  se  arrastró  por  la  noche  entre  la  línea 
de  los  centinelas  realistas,  logró  con  mil  sustos  atra- 

vesar la  circunvalación,  y  en  una  loma  vecina  que- 
mó dos  cohetes,  señal  convenida  con  la  villa  de  que 

el  emisario  habia  salido  salvo  á  tierra  amiga.  El  cor- 
reo se  dirigió  á  Tehuacan,  donde  los  PP.  Sánchez 

y  Tapia,  recibido  el  aviso,  reunieron  una  gruesa  par- 

tida, nueve  cañones  y  cantidad  de  víveres,  ponién- 
dose en  marcha  para  Huajuapan.  Su  movimiento  no 

se  ocultó  á  los  realistas,  y  Caldelas  salió  á  su  en- 
cuentro, emboscando  sus  negros  en  un  palmar  cer- 

ca del  pueblo  de  C'hilapilla;  los  insurgentes  camina- 
ban con  total  desorden,  y  dando  en  la  celada,  fue- 
ron desbaratados  completamente  el  11  de  Mayo, 

dejando  en  el  campo  su  artillería,  municiones  y  vi- 
tuallas:  Sánchez  y  Tapia  se  salvaron  por  la  veloci- 

dad de  sus  caballos. 

Con  semejante  descalabro  la  plaza  quedó  entre- 
gada á  sí  misma,  y  no  esperaba  socorro  sino  de  par- 

te de  Morelos.  Orando  y  combatiendo,  en  el  para-, 
peto  y  en  la  iglesia,  la  guarnición  siguió  sin  desani- 

marse, pasándose  los  meses  sin  traer  cambio  notable 
á  la  villa:  quedaban  víveres,  las  municiones  comen- 

zaban á  escasear.  Quince  asaltos  se  rechazaron  cau- 
sando grave  pérdida  al  enemigo ;  y  aunque  éste  en 

una  vez  logró  penetrar  horadando  las  casas  hasta 
la  colecturía  de  diezmos,  fué  desalojado  de  su  posi- 

ción y  empujado  hasta  sus  campamentos.  Trascur- 
rió todo  junio  sin  que  apareciera  ninguna  fuerza 

protectora,  y  olvidado  de  los  hombres  Trujano,  pu- 
so su  confianza  en  Dios.  Hay  en  el  lugar  una  devo- 
ta imagen  del  Crucificado,  con  la  advocación  del 

Señor  délos  Corazones,  y  toda  la  guarnición  le  hi- 
zo una  novena,  no  perdonando  ruego.  El  dia  en 

que  la  novena  terminaba,  el  indio  de  Koyó  que  sir- 
vió de  mensajero,  burlando  á  los  sitiadores,  se  intro- 

dujo en  la  villa  y  dio  la  plausiljie  nueva  de  que  Mo- 
relos se  acercaba  con  su  ejército:  aquello  pareció 

un  milagro,  y  para  demostrar  su  júbilo  iluminaron 
los  edificios  y  aun  los  árboles,  con  millares  de  can- 

dilejos del  sebo  de  los  almacenes,  repicaron  é  hicie- 
ron salva.  Regules  miraba  sin  comprender  tantas 

señales  de  alegría,  no  atinando  con  cual  fuera  la 
causa  de  ella;  sospechó  después  de  dónde  pudiera 
provenir,  y  reunió  en  .el  acto  una  junta  de  guerra, 
para  proponer  se  levantara  el  sitio.  Mal  avenido 
Caldelas  con  Regules  se  opuso  á  la  medida  y  aun 
trató  á  éste  de  cobarde,  lo  cual  comprometió  á  to- 

dos á  permanecer  allí. 
El  22  de  julio  se  presentó  la  primera  división  de 

Morelos  al  mando  de  D.  Miguel  Bravo,  para  situar- 
se en  un  punto  a  la  izquierda  de  la  villa;  llevaba 

los  restos  de  los  guerrilleros  de  los  PP.  Sánchez  y 
Tapia,  con  dos  cañones,  gente  bisoña  y  allegadiza, 
que  atacada  por  Caldelas  fué  puesta  en  fuga,  per- 

diendo su  artillería:  Bravo  se  rehizo,  y  al  dia  si- 
guiente se  presentó  delante  de  la  plaza  cuando  lle- 

gaba Morelos.  Este  salió  de  Chilapa  con  ochocien- 
tos hombres,  que  aumentó  á  su  transito  por  Tlapa 

y  por  Chiautia  con  mil  indios  honderos,  y  se  presen- 
tó delante  de  Huajuapan  á  cosa  de  las  cuatro  de  la 

tarde  del  23  de  julio.  Pensaba  dejar  el  combate 
para  el  dia  siguiente,  y  en  consecuencia  comenzó  á 
descargarse  las  muías  de  los  equipajes;  en  aquella 
sazón  se  oyeron  tiros  y  Galiana  dijo  á  Morelos: — 
"señor,  están  atacando  á  Trujano,  y  este  hombre 
no  tiene  mas  parque  que  en  sus  cartucheras;  va- 

raos á  auxiliarlo."  listas  palabras  decidieron  al  cau- 
dillo, y  se  tomaron  las  disposiciones  para  la  batalla. 

Galiana  con  su.s  costeños  se  dirigió  sobre  el  campo 
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de  Caldelas;  D.  Miguel  Bravo  cargó  sobre  Espe- 
rón, y  los  honderos  sosturieroa  el  movimiento:  Tru- 
jano en  tanto  recogió  la  guarnición  é  hizo  una  vigo- 
rosa salida  sobre  el  puesto  de  Regules.  Atacados 

simultáneamente  los  realistas,  cogidos  entre  los  fue- 
gos de  la  plaza  y  del  auxilio,  se  defendier'-u  por  al- 
gún tiempo,  y  después  echaron  á  huir.  Caldelas  mu- 

rió atravesado  á  lanzadas,  gritando  hasta  el  iiltimo 

aliento  "viva  España,'"  á  pesar  de  que  se  le  ofrecía 
la  vida;  Regules  en  medio  de  la  carrera  dio  de  ca- 

beza contra  la  rama  de  un  árbol,  cayó  al  suelo  ar- 
rojando sangre  por  boca  y  nariz,  y  debió  salvarse  á 

.un  soldado  que  lo  puso  á  las  ancas  de  su  caballo; 
Esperón  puso  espuelas  á  su  montura,  y  llegó  sano 
á  Yanhuitlan.  Trujano  ya  vencedor  se  empeñó  en 
perseguir  á  los  vencidos;  toda  la  noche  gastó  en  el 
alcance,  siu  dar  cuartel  a  nadie. 

El  sitio  de  Huajuapan  duró  ciento  once  dias;  Mo- 
relos  se  hizo  dueño  con  la  victoria  alcanzada  allí, 
de  catorce  cañones,  mas  de  mil  fusiles,  mucho  par- 

que, alguna  caballada  y  poco  dinero:  pasaron  de 
cuatrocientos  los  realistas  muertos,  fueron  mas  de 
doscientos  los  prisioneros,  de  los  cuales  unos  toma- 

ron partido  con  los  insurgentes,  otros  fueron  envia- 
dos al  presidio  de  Zacatula.  De  la  guarnición  se  for- 
mó uu  regimiento  llamado  de  San  Lorenzo,  porque 

habia  sufrido  el  fuego  por  todos  lados,  y  Trujano 
fué  nombrado  su  coronel.  Con  la  derrota  de  Regu- 

les se  logró  también,  que  no  teniendo  ya  defensa  al- 
guna Oajaca,  y  estando  libre  el  camino  para  aquella 

ciudad,  se  hiciera  empresa  fácil  ocuparla;  así  se  le 
representó  a  Morelos,  quien  teniendo,  según  sus 
planes,  fija  la  vista  en  otra  parte,  desechó  el  conse- 

jo. Permaneció  catorce  dias  en  la  villa,  y  salió  en 
seguida  para  Tehuacan  de  las  Granadas,  donde  en- 

tró el  10  de  agosto  de  1812. — m.  o.  y  b. 
*  HTJALULA:  pueblo  de  la  municip.  de  Ix- 

tacoyotla,  part.  de  Mextitlan,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  México. 

HüALLAGA:  rio  del  Perú,  que  bajo  el  nom- 
bre de  Guanuco,  nace  en  la  iutendencia  y  provin- 
cia de  Parma  en  el  vertiente  oriental  de  los  Andes, 

al  N.  del  lago  Chincbaycocha,  corre  hacia  el  >«'. 
hasta  Guanuco;  penetra  en  el  territorio  de  Colom- 

bia hacia  los  6°  10'  lat-  S.,  y  después  de  uu  curso 
de  mas  de  120  leguas  desagua  por  dos  brazos  en 
el  Tungnragua,  que  es  uno  de  los  dos  grandes  rios 
que  forman  el  Amazona:  sus  principales  afluentes 
por  la  derecha  son  el  Chipurana,  y  por  la  izquier- 

da el  Mixiollo.  el  Apesoncho,  el  Huayabamba  y  el 
Moyobamba. 
HUAMANGA:  villa  del  Perú.  (Téase  Gua- 

MANGA.) 

*  HUAMELULA:  pueblo  del  dist.  de  Te- 
huantepec,  est.  de  Oajaca. 

*  HUAMUXTITLAX:  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part.  y  depart.  de  Tlapa,  est.  de 
Guerrero. 
HUAXCAYELICA,  ó  GUAXCAYELINA: 

villa  del  Perú  ( Ayacucho),  en  un  valle  de  los  An- 
des al  S.  E.  de  Lima,  fué  en  otro  tiumpo  capital  de 

uua  provincia  del  mismo  nombre:  tiene  5.000  hab.: 
su  clima  es  frío  y  su  temperatura  muy  variable. 

HUANUCO  ó  GUANUCO:  ciudad  del  Perú, 
capital  de  una  provincia  del  mismo  nombre,  cerca 
de  Huayaga  al  2\.  E.  de  Lima:  fué  en  otro  tiem- 

po grande  y  bien  poblada;  hoy  está  muy  decaída. 
— La  provincia  de  Huanuco,  situada  entre  las  de 
Trujiilo,  Tarma  y  Guárnales,  tiene  18.000  hab. 
HUANUGO  ó  GUAXUCO:  rio  del  Perú. 

;_ Téase  Huayaca.) 
*  nUAPUTEPEC:  pueblo  déla  municip.  y 

part.  de  Ometepec,  depart.  de  Tlapa,  est.  de  Guer- rero. 

*  HUAQUECHULA  (San  Martin):  cabec. 
de  la  municip.  de  su  nombre,  part.  y  depart.  de 
Atlixco,  est.  de  Puebla. 

*  HUAQüILPA  (San  Pedro):  pueblo  de  la 
municip.  de  Tizayuca,  part.  de  Pachaca,  distr.  de 
Tulancingo,  est.  de  México. 
HUARTE  (Cayetano  María  de):  canónigo 

penitenciario  que  fué  de  la  catedral  de  Cádiz,  de  la 
orden  de  Carlos  III;  nació  en  aquella  ciudad  en 
21  de  julio  de  1741:  cultivó  con  muy  buen  éxito 
la  poesía,  escribiendo  con  igual  facilidad  en  casi  to- 

dos los  géneros  que  aquella  reconoce:  D.  Nicolás 
María  de  Cambiazo  dice  hablando  de  este  célebre 

español  en  sus  "Memorias  para  la  biografía  y  para 
la  bibliografía  de. la  isla  de  Cádiz,"  que  era  tierno 
y  pintoresco  en  sus  églogas,  elevado  y  sencillo  en 
sus  odas,  vehemente  y  severo  en  sus  sátiras,  que 
son  las  mejores  de  sus  composiciones:  en  todas 
ellas,  en  sus  elocuentes  sermones  y  en  sus  demás 
escritos  se  ve  manejado  el  idioma  con  toda  la  pure- 

za, dulzura  y  energía  de  nuestros  mejores  maestros: 
murió  este  buen  sacerdote  en  Cádiz  el  5  de  enero 
de  180G:  dejó  muchas  composiciones  manuscritas: 

las  principales  son:  "Discurso  sobre  los  santos  pro- 
pios del  obispado  de  Cádiz;  papel  sobre  la  cuestión 

de  si  es  ó  no  conveniente  y  lícito  en  lo  moral,  per- 
mitir en  los  pueblos  grandes  las  mujeres  púbhcas: 

Égloga  en  elogio  de  Andalucía,  escrita  en  Madrid 
el  año  1792;  Versión  del  cántico  de  Moisés.  Éxo- 

do capítulo  15;  Sátiras;  el  familiar  del  obispo;  con- 
tra la  diversión  de  corrida  de  toros;  contra  los  er- 

rores de  las  doctrinas  morales  y  devociones  falsas 

y  supersticiosas:"  á  la  obra  del  jesuíta  Bonola,  "La 
liga  de  la  telogía;  cartas  satíricas  á  la  comedia 
Sancho  Ortiz  de  las  Roelas,  en  prosa:"  impresos: 
varios  sermones  y  oraciones  fúnebres,  entre  estas  es 
notable  la  que  pronunció  en  la  catedral  de  Cádiz 

en  las  exequias  de  Carlos  III;  "Santa  disciplina 
de  la  Iglesia  sobre  el  modo  mas  perfecto  de  distri- 

buir la  limosna:  La  Dulciada,"  poema  graciosísimo 
que  se  imprimió  en  Madrid  en  1807. 
HUARTE  (Juan):  nació  en  San  Juan  de  Pié 

de  Puerto  en  Xavarra,  y  adquirió  celebridad  á  fi- 
nes del  siglo  XYI  con  su  "Examen  de  ingenios  pa- 

ra las  ciencias:"  esta  obra  causó  mucha  admira- 
ción por  lo  atrevido  de  sus  ideas:  liabia  mezclado 

el  autor  en  esta  muchas  paradojas  que  le  atrajeron 

no  ¡lOcas  pesadumbres:  estableció  como  úu  princi- 
pio, que  exigiendo  cada  ciencia  un  ingenio  deter- 

minado y  particular,  el  individuo  en  quien  se  ma- 
nifieste el  ingenio  análogo  á  la  una,  se  aplicará  in- 

litilmeuteá  las  demás  ciencias:  es  lástima  que  haya 
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mezclado  en  esta  obra  ideas  estravagantes  sobre  el 

"Arte  de  procrear  los  sexos  á  discreción:"  el  libro 
de  Hilarte  se  halla  traducido  en  italiano  por  Ca- 
raili,  Venecia,  1582,  ea  latin,  por  Asch  Major,  Hal- 

le, 1662,  y  en  francés,  por  Gabriel  Cliapuis,  que 
hizo  muchas  ediciones  de  su  traducción:  entre  las 
traducciones  que  hay  en  francés,  es  la  mejor  la  do 
Vion  Dalibray  publicada  en  París  en  1645:  el  au- 

tor ha  añadido  las  adiciones  que  Juan  Huarte  ha- 
bla insertado  en  la  segunda  edición  de  su  libro,  las 

cuales  son  muy  importantes  por  su  número  y  sumé- 
rito. 
HUASCO  ó  GUASCO:  ciudad  de  Chile,  a  28 

leguas  N.  de  Coquimbo,  en  la  margen  derecha  del 
Huasco:  cerca  y  al  S.  O.  de  la  embocadura  de  es- 

te rio  tiene  un  puerto  que  está  dividido  en  dos  par- 
tes por  un  escarpado  promontorio;  la  bahía  este- 

rior  al  E.,  ofrece  un  escelente  surgidero;  pero  la 
parte  O.  es  poco  segura:  este  puerto  no  se  halla  al 
abrigo  de  los  vientos  del  E.  que  reinan  en  invier- 

no en  estas  aguas;  pero  con  todo  en  verano  ofre- 
ce un  surgidero  regular,  en  donde  cargan  las  em- 

barcaciones el  cobre  que  se  estrae  de  las  minas  de 
Huasco  y  de  Asiento  de  Santa  Rosa:  la  ciudad  que 
en  otro  tiempo  fué  considerable,  en  el  dia  es  de  po- 

ca importancia:  los  habitantes  son  generalmente 
hermosos,  bien  configurados,  amables  y  muy  poli- 
ticos,  y  la  mayor  parte  de  las  mujeres  son  intere- 

santes por  su  belleza  y  su  color  mas  blanco  que  el 
de  las  demás  americanas  del  Snr. 
HUASCO:  rio  de  Chile,  distrito  de  su  nombre, 

formado  de  la  reunión  del  Hnasco-Bajo  de  los  in- 
dios y  del  Huasco -Alto  de  los  españoles,  que  des- 

cienden del  vertiente  occidental  de  los  Andes.  De- 
sagua en  el  grande  Océano  cerca  del  puerto  de 

Huasco  después  de  un  curso  de  14^  leguas. 
HUASCO:  distrito  y  provincia  de  Chile,  al  N. 

de  este  pais,  entre  ios  distritos  de  Coquimbo  y  de 
Copiapo:  es  rico  en  minas  de  cobre. 
HUASMI-COCHA:  lago  del  Peni,  intenden- 

cia y  á  44  leguas  S.  E.  de  Lima,  provincia  de  Yan- 
gos,  en  el  vertiente  occidental  de  los  Andes:  tiene 

Ij  leguas  de  largo  3-  i  de  ancho:  los  indios  cogen 
en  él  una  planta  de  que  se  sirven  para  teñir  de 
un  color  encarnado  muy  vivo  la  lana  que  destinan 
para  tejer  sus  vestidos. 

*  HUATLATLACA:  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part,  de  Tepeji,  depart.  de  Tepea- 
ca,  est.  de  Puclila. 

*  HUATULCO  ó  GUATULCO:  puerto  en 
el  mar  Pacífico,  est.  de  Oajaca:  se  abrió  al  comer- 

cio estranjero  por  la  ley  de  1.°  de  mayo  de  1824, 
y  lo  redujo  al  de  cabotaje  el  decreto  de  17  de  fe- 

brero de  183T;  volvió  á  abrirse  por  decreto  de  17 
de  mayo  de  1838  durante  el  bloqueo  francés,  y  la 
ley  de  24  de  noviembre  de  1849  lo  habilitó  para 
el  comercio  de  altura.  Es  puerto  antiguo;  por  el 
año  de  1587  fué  robado  y  reducido  a  escombros 
por  los  piratas,  siendo  su  alcalde  Juan  llenjifo: 
entonces  tuvieron  lugar  las  maravillas  que  se  re- 

fieren de  la  milagrosa  Cruz,  que  en  1612  fué  tras- 
ladada a  la  catedral  de  Oajaca,  donde  ahora  existe. 

*  HUATUSCO  (cantón  de)  :  en  el  departamen- 

to de  Veracruz,  situado  á  la  falda  oriental  de  la  cor- 
dillera, entre  el  pico  de  Orizaba  y  el  cofre  de  Pero- 

te:  linda  por  el  Oriente  con  el  cantón  de  Veracruz, 
por  el  Norte  con  el  de  Jalapa,  por  el  Poniente  so- 

bre las  alturas  de  la  referida  cordillera  con  el  de- 
partamento de  Puebla,  y  por  el  Sur  con  los  canto- 

nes de  Orizaba  y  Córdoba.  Los  pueblos  de  Chichi- 
quila  y  Quiusistlan  ocupan  una  parte  de  la  área 
contenida  en  los  límites  naturales  de  este  cantón, 
pero  por  una  de  tantas  irregularidades  que  hay  en 
la  división  territorial  de  la  República,  pertenecen 
en  lo  político  al  departamento  de  Puebla,  con  el 
que  apenas  tienen  contacto.  El  terreno  del  cantón 
de  Huatuseo  es  quebrado  y  montuoso,  cortado  por 
barrancas  anchas  y  profundísimas,  que  descienden 
del  volcan  ó  Pico  de  Orizaba.  Su  temperamento 
es  vario:  muy  frió  eu  las  alturas,  templado  en  el 
centro  y  caliente  en  la  parte  oriental  que  linda  con 
el  cantón  de  Veracruz.  Eu  lo  geueral  es  sano  y  bien 
ventilado.  En  la  estación  de  lluvias  alternan  los 
vientos  alisios  que  soplan  de  dia,  con  las  brisas  de 
Occidente  que  corren  á  la  entrada  de  la  noche  y  al 
amanecer.  Eu  la  estación  seca  se  succeden  por  dias 
enteros  los  vientos  nortes,  que  llegan  ahí  sin  ímpe- 

tu, pero  cargados  de  nieblas  y  humedades  que  fe- 
cundan la  tierra,  y  los  del  Sur  que  despejan  la  at- 

mósfera. Estos  nunca  causan  en  aquellos  lugares 
los  estragos  que  suelen  causar  en  Córdoba,  y  mas 
que  todo  en  Orizaba.  Los  huracanes  y  las  tempes- 

tades fuertes  son  muy  raras.  La  gran  incomodidad 
que  este  cantón  ofrece  constantemente  á  sus  habi- 

tadores y  á  los  que  lo  visitan  es  la  desigualdad  de 
su  terreno,  y  el  pésimo  estado  que  guardan  en  lo 
general  sus  caminos:  á  no  ser  por  esto,  seria  uno  de 
los  mas  agradables  para  vivir  que  se  pudieran  ha- 

llar en  toda  la  República.  Sin  embargo,  compues- 
tos los  caminos,  la  desigualdad  del  terreno  no  ser- 

virla mas  que  para  presentar  vistas  agradables  y 
sorjjrendentes,  y  para  ofrecer  en  breve  espacio  las 
producciones  de  los  climas  mas  variados.  Su  suelo 
está  siempre  cubierto  de  pastos,  que  servían  antes 
casi  esclusivamcnte  para  los  ganados  trashumantes 
que  bajaban  allí  periódicamente  de  Tehuacan  de 
las  Granadas  y  de  las  Mixtecas  en  los  meses  de  no- 

viembre á  abril.  Esto  contribuyó  mucho  á  los  atra- 
sos de  la  agricultura,  sufriéndose  en  aquel  suelo  to- 
dos los  inconvenientes  de  los  ganados  trashumantes 

que  con  tanta  verdad  pinta  Jovellanos  en  su  Infor- 
me sobre  la  ley  Agraria.  Hay  bosques  en  abundan- 
cia, y  la  vegetación  en  ellos  es  lozana  y  vigorosa. 

Las  producciones  principales  que  ahora  se  cosechan 
son:  maiz,  frijol,  tabaco,  café,  arroz,  yuca,  caña  de 
azúcar,  chile,  purga  de  Jalapa,  legumbres  y  otras; 
y  de  frutas,  plátanos,  pinas  ó  ananas,  naranjas,  li- 

mones, limas,  mangos,  aguacates,  granadas,  duraz- 
nos, chirimoyas,  guayabas,  jinicuiles  y  otras  mu- 

chas. Los  productos  de  su  agricultura  se  estimaron 
en  1840  en  10,000  cargas  de  maiz,  300  de  frijol, 
200  arrobas  de  arroz,  6.000  arrobas  de  tabaco,  45 
quintales  de  café  y  12  arrobas  de  almidón  de  yuca. 
El  producto  de  las  siembras  de  caña  fué  de  16.800 
arrobas  de  miel  y  400  barriles  de  aguardiente.  Sus 
esportaciones  para  diversos  puntos  se  estimaron  en 
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150  quintales  de  purga  á  25  ps.,  en  '20  quintales  de 
café  a  8  ps.,  en  2  arrobas  de  piloncillo  a  6  rs.,  en 
200  barriles  de  a^íuardiente  de  caña  á  12  ps.  (ac- 

tualmente, en  1S54,  vale  de  6  a  7  pesos),  en 
6.000  arrobas  de  tabaco  á  diversos  precios  y  en 
400  pesos  de  frutas.  El  movimiento  de  su  comercio 
se  estimó  en  cosa  de  20  á  30.00Ü  pesos.  Su  in- 

dustria agrícola  la  formaban  35  trapiches  peque- 
ños, ó  mas  bien  cilindros  de  madera  para  esprirair 

el  jngo  de  la  caña,  y  en  dos  alambiques  para  la  des- 
tilación del  aguardiente.  Habia  en  la  jurisdicción 

2.281  cabezas  de  ganado  vacuno,  estimadas  á  8  ps. 
una  con  otra,  131  yuntas  á  30  ps.,  329  caballos  á 
12  ps.,  252  yeguas  á  8  ps,  258  muías  á  20  ps.,  24 
burros  á  5  ps.,  y  504  cerdos  á  3  ps.  Los  caminos 
están  generalmente  abandonados,  y  solo  en  el  fon- 

do de  la  profunda  barranca  de  Jamapa,  que  corre 
entre  Huatusco  y  Córdoba  hay  un  puente  de  cal  y 
canto.  La  población  total  del  cantón  de  Huatusco 
puede  estimarse  en  7.183  almas;  número  insuficiente 
para  formar  una  división  política  capaz  de  sostener 
á  las  autoridades  que  inmediatamente  la  gobiernan, 
si  no  es  con  notable  gravamen  de  sus  habitantes.*—* 

*  HUATUSCO  (San  Antonio):  villa  y  cabe- 
cera del  cantón  anterior,  en  el  departamento  de  Ve- 

racruz.  Su  origen  data  de  los  tiempos  anteriores  á 
la  conquista,  y  aun  se  conservan  á  no  mucha  distan- 

cia de  sus  inmediaciones,  restos  de  fortalezas  mexi- 
canas. Los  españoles  eligieron  este  lugar  para  su 

residencia,  avecindándose  algunos  en  él.  Lo  hicie- 
ron cabeza  de  partido,  y  30  de  ellos  pasaron  en  1618 

á  fundar  la  villa  (hoy  ciudad)  de  Córdoba,  sobre 
la  loma  de  Huilango.  Desde  entonces  el  corregidor 
ó  alcalde  mayor  de  Huatusco,  fijó  su  residencia  en 
Córdoba. 

Huatusco  está  situado  á  los  19°  V  30"  de  lat.  N., 
y  á  los  2°  10'  de  long.  oriental  de  Mé.xico,  junto  á 
la  sierra  del  Matlaquiahuitl,  á  1609  varas  sobre  el 
nivel  del  mar.  Su  temperatura  media  es  de  19  á 
20  grados  del  termómetro  centígrado.  Dista  de 
Veracruz  23  leguas,  10  de  Córdoba,  4  de  Coscoma- 
tepec,  11  de  de  Orizaba  y  18  de  Jalapa.  Está  si- 

tuada la  villa  en  un  plano  no  muy  estenso,  desde 
donde  se  ven  hacia  el  Oriente  las  llanuras  de  la  co.s- 

ta.  Al  Poniente  tiene  la  gran  cordillei'a:  disfruta 
de  aguas  muy  inmediatas  por  el  NortO;  y  por  el  Sur, 
de  dos  arroyos  permanentes,  que  se  unen  y  van  á  ter- 

minar hacia  el  Este,  al  rio  de  Jamapa,  distante  5  leg. 
Su  temperamento  es  templado  y  sano.  Tiene  una 
buena  parroquia  y  escuelas  de  primeras  letras  pa- 

ra niños  y  niñas.  Es  cabecera  de  curato,  y  corres- 
ponden á  su  doctrina  los  pueblos  de  San  Francisco, 

Elotepec,  San  Diego  y  San  Bartolomé.  En  tiempo 
de  la  insurrección  sufrió  graves  trastornos  por  ha- 

ber sido  cuartel  general  de  las  tropas  independien- 
tes, y  haberlo  atacado  cou  repetición  las  fuerzas  rea- 

listas. Posteriormente  ha  adelantado  en  población 
y  mejorado  en  edificios.  Su  temperamento  os  tem- 

plado y  húmedo  pero  muy  sano.  Las  lluvias  en  la 
estación  ordinaria  de  mayo  á  setiembre  son  abun- 

dantes: en  los  demás  meses  sopla  cou  alternativas 
el  viento  Norte  cubriendo  aquellas  quebradas  y  ca- 

ñadas de  neblinas.  Si  las  autoridades  del  antiguo 

Estado  de  Veracruz,  hubieran  pensado  seriamente 
en  hacer  el  bien  del  mismo  Estado,  habrían  elegido 
á  Huatusco  para  capital:  la  distancia  proporciona- 

da a  que  se  halla  de  las  demás  poblaciones,  hacen 
á  esta  villa  muy  á  propósito  para  esto.  Pero  prefi- 

rieron las  diversiones  de  Jalapa  al  bien  público,  y 
han  sembrado  con  su  sistema  de  constante  hostili- 

dad y  opresión  hacia  la  jiarte  del  Sur  del  Estado, 
unas  semillas  de  división  en  él,  que  nunca  sofocarán . 
El  lazo  que  ata  partes  tan  heterogéneas,  es  demasia- 

do débil  para  que  pueda  tenerlas  unidas.  El  censo 
de  Huatusco  en  1826,  incluyendo  las  rancherías  y 
congregaciones  de  su  municipio,  que  son  Chahuas- 
tla,  el  Castillo,  Tenejapam,  la  Pina,  Zacapam  y 
Ohuapam,  fué  en  1826  de  3.546  almas,  y  en  1840 
de  4,467,  resultando  un  aumento  de  921  habitan- 

tes en  14  años.  Alguna  vez  se  ha  tratado  de  abrir 
un  camino  entre  Orizaba  y  Córdoba  hacia  Jalapa, 
pasando  por  Huatusco,  pero  desgraciadamente  no 
ha  ¡jasado  de  proyecto.  Ponemos  á  continuación  las 
noticias  que  tenemos  a  la  vista  sobre  esto  para  co- 

nocimiento de  nuestros  lectores.  Dicen  así: 
CAMINO   DE    ORIZABA   Y  CORrOBA  A  JALAPA.   En  cl 

año  de  1846,  promovió  el  Sr.  D.  Juan  Soto,  go- 
bernador del  antiguo  Estado  de  Veracruz,  la  com- 

postura del  camino  referido,  abriendo  una  nueva 
ruta  de  Huatusco  á  Jalapa,  para  abreviar  la  dis- 

tancia que  ofrece  la  larga  y  tortuosa  senda  por 
donde  eu  la  actualidad  se  transita.  Tiene  el  cami- 

no ahora  entre  ambas  poblaciones  18  leguas,  las 
cuales  quedarían  reducidas  á  12  y  300  varas  según 
la  medida  exacta  que  practicó  en  aquel  año  el  Sr. 
D.  Mateo  Rebolledo,  cura  párroco  de  Huatusco, 

encargado  del  camino.  Se  toma  esta  población  co- 
mo el  centro  de  donde  deben  partir  los  dos  ramos 

de  comunicaciones,  uno  á  Jalapa,  dirigido  por  el 
ísorte,  y  otro  á  Orizaba,  dirigido  hacia  el  Sur. 
De  Huatusco  á  San  Bartolo        9.300    varas 
A  los  ranchos  de  Ohuapam       8.000 
Al  rio  Huitzquilapam        5.000 
A  Teocelo    18.000 

A  Jalapa    20.000 

Son  varas      00.300 

que  hacen  12  leguas  y  300  varas  de  á  5.000  cada 
una. 

Las  obras  que  esta  parte  del  camino  exige  con 
el  carácter  de  principales,  son: 

Dos  puentes  pequeños  de  cal  y  canto  sobre  los 
dos  arroyos  que  median  entre  Huatusco  y  San  Bar- tolo. 

Uno  entre  San  Bartolo  y  Ohuapam. 
Otro  sobre  el  rio  de  Huitzquilapam,  cuyo  valor 

está  computado  en  10.000  ps.:  suponiendo  que  los 
otros  tres  cuesten  uno  con  otro  á  razón  de  5.000 

ps.  cada  uno,  resultaría  que  con  25.000  ps.  estarían 
vencidas  las  dificultades  que  ofrece  por  ese  rumbo 
el  curso  de  las  aguas. 

De  Huatusco  á  la  orilla  de  Jamapa  por  el  rum- 
bo Sur,  hay  15.400  varas.  Toda  la  distancia  de 

Huatusco  á  Orizaba,  es  de  11  á  12  leguas  en  que 
se  ha  compuesto  parte  de  la  barranca  de  Jamapa  , 
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con  un  puente  en  el  fondo  de  ella,  y  toda  la  bar- 
ranca de  Metlaque.  De  Huatusco  á  Córdoba  hay 

10  leguas. 
El  terreno  que  media  entre  Orizaba,  Córdoba  y 

Jalapa,  es  quebrado,  porque  está  formado  en  el  re- cuesto ó  declinación  oriental  de  la  cordillera,  que 
divide  el  Estado  de  Yeracruz  del  de  Puebla,  que- 

dando sobre  sus  cimas  el  Pico  de  Orizaba  y  el  Co- 
fre de  Perote,  de  donde  descienden  barrancas  muy 

profundas,  y  rios  mas  ó  menos  caudalosos,  que  pu- 
dieran emplearse  en  riegos  y  establecimientos  de 

industria  rural  y  fabril.  Las  producciones  del  sue- 
lo son  variadas,  dándose  en  él  muy  bien,  maiz,  fri- 

jol, cebada,  tabaco,  caña  de  azúcar,  y  frutas  de 
muchas  clases.  Abundan  en  pastos  para  ganados. 
El  clima  es  sano,  y  enteramente  libre  de  la  zona 
en  que  reina  el  vómito  prieto. 

Si  el  Estado  de  Veracruz  hubiera  comprado  en 
los  aüos  de  1828  y  1829  una  gran  pa  te  de  estos 
terrenos,  según  las  indicaciones  que  se  le  hicieron, 
destinando  para  ello  veinticinco  ó  treinta  mil  pe- 

sos, de  los  doscientos  cincuenta  mil  que  llegó  á  te- 
ner sobrantes  en  sus  arcas,  y  se  hubiera  propuesto 

formar  una  colonia  de  estranjeros  y  de  nacionales, 
haciendo  venir  los  primeros  de  Suiza  y  Alemania, 
y  los  segundos  del  Departamento  de  Puebla,  hoy 
tendría  entre  sus  principales  ciudades,  una  nueva  y 

vigorosa  población,  con  gran  aumento  de  su  agri- 
cultura, y  Huatusco  tendría  en  la  actualidad  diez 

y  ocho  ó  veinte  mil  almas,  siendo  el  centro  de  un 
gran  número  de  rancherías  y  haciendas,  llenas  de 
labores  y  ganados.  Xo  se  tomó  siquiera  en  consi- 

deración este  proyecto,  verdaderamente  patrióti- 
co, y  compró  las  tierras  la  comunidad  de  indíge- 
nas del  mi-jmo  Huatusco,  la  cual  las  conserva  en  su 

mayor  parte  indivisas  y  de  uro  ciuuun,  siendo  de 
consiguiente  improductivas.  Todo  ayuntamiento  ó 
comunidad  do  esta  especie,  se  contenta  con  el  usu- 

fructo ó  arrendamiento  de  sus  tierras,  y  se  opone 
con  tesón  á  sus  adelantos  y  mejoras. 

Seria  de  desear,  que  ya  que  se  perdió  tan  bue- 
na coyuntura  para  poblar  y  enriquecer  una  parto 

tan  hermosa  del  Departamento  de  Veracruz,  se  pro- 
moviese al  menos  la  apertura  del  nuevo  camino  á 

que  se  contrae  este  artículo. — *-* 
*  HUATUSCO  (Santiago):  pueblo  del  cantón 

de  Córdoba,  en  el  Departamento  de  Veracruz,  si- 
tuado á  las  orillas  del  rio  Atoyac  al  S.  E.  de  su 

cabecera.  Pertenece  á  la  doctrina  de  San  Juan  de 

la  Punta.  Su  población  es  de  450  almas.  En  el 
centro  del  pueblo  solo  hay  seis  familias:  las  demás 
están  esparcidas  en  las  inmediaciones.  El  tempe- 

ramento es  caliente  y  húmedo.  Los  vecinos  se  ocu- 
pan, casi  esclusivamente,  en  la  pesca  de  bobo,  que 

venden  con  estimación  en  Córdoba  y  Orizaba.  Co- 
sechan algún  maiz  y  frijol  para  su  consumo.  Ven- 

den algunas  frutas,  como  ciruelas,  mameyes,  chi- 
cozapotes  y  tamarindos,  que  se  dan  de  buena  cali- 

dad y  sin  cultivo  en  los  bosques  inmediatos. — *-* 
*  HUAUCHIXANGO:  part.  del  depart.  de 

Zacatlan,  est.  de  Puebla:  es  de  clima  caliente  y  hú- 
medo, su  terreno  es  fértil,  abundante  en  aguas,  y 

se  siembra  caña.  Comprende  10  ayuntamientos,  16 
Tomo  IV. 

pueblos,  3  haciendas,  3  ranchos,  4  estancias,  10 
parroquias  y  9  escuelas:  pob.  32.521. 

*  HUAUCHIXANGO:  cabec.  del  part.  de  su 

nombre,  dista  40  leguas  de  la  capital;  lat.  20°;  lon- 
gitud oriental  de  México  1°  18'. 

*  HUAUTLA:  pueblo  de  la  municip.  de  Tla- 
cotepec,  part.  de  Ajuchitlan,  prefectura  de  Tasco, 
est.  de  Guerrero. 

*  HUAUTLA:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Yahualica,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  México.  Pob.  de  la  numicip.  5.436. 

*  HUAUTLA  (mineral  de)  :  pueblo  do  la  mu- 
nicipalidad de  Zacoalpan  Amilpas,  part.  de  Jona- 

catepec,  distr.  de  Cuernavaca,  est.  de  México. 
*  HUAUTLA:  pueblo  del  distr.  de  Teotitlan, 

est.  de  Oajaca. 
*  HUAXTHÓ:  pueblo  de  la  municip.  y  part. 

de  Actopan,  distr.  de  Tula,  est.  de  México. 
*  HUAYACOCOTLA:  HUEY-OCOTL,  ó 

HUEY-ACOCOTL,  según  otros.  Este  pueblo, 
que  por  su  temperatura  es  despreciable,  visto  con 
alguna  detención  es  digno  de  otra  suerte  y  no  me- 

nos interesante  que  otros  pueblos  de  la  Sierra,  ya 
por  la  fertilidad  de  sus  terrenos  y  sus  producciones, 
ya  por  estar  situado  en  la  boca  de  la  Sierra  al  trán- 

sito de  Tulanciugo  á  Tampico,  y  proporcionar  la 
travesía  mas  corta  y  propia  de  la  Sierra  entre  uno 
y  otro  de  aquellos  puntos:  es  municip.  del  part.  de 
Chicoutepec,  distr.  de  Tuxpan,  est.  de  Puebla,  y 
del  arzobispado  de  México,  á  las  40  leguas  al  N. 
E.  de  México,  se  eleva  8.180  pies  sobre  el  nivel 

del  mar:  formada  esta  población  en  un  plano  vis- 
toso en  lo  mas  elevado  de  la  Sierra  alta  de  Mesti- 

tlan  y  circundado  al  Oeste  de  S.  á  X.  por  una  cor- 
dillera de  cerros,  presenta  por  su  entrada  de  México 

una  vista  mas  cpie  interesante;  su  hermosa  parro- 
quia y  elevada  torre,  única  en  su  clase  en  todas 

aquellas  partes  de  la  Sierra  y  Huasteca,  causa  cier- 
to orgullo  á  sus  pobladores;  su  temperatura  es  de- 

masiado fria,  está  cubierto  por  lo  común  las  dos 
terceras  partes  del  año  de  una  espesa  niebla  que 
á  distancia  de  cuatro  varas  ningún  objeto  se  dis- 

tingue. Las  aguas  en  todas  estaciones  son  escesi- 
vas:  en  el  invierno  son  fortísimas  las  nevadas,  y 

apenas  dejan  lugar  descubierto,  las  que  muchas  ve- 
ces duran  cayendo  aun  mas  de  48  horas :  es  de  creer- 
se que  esto  contribuye  mucho  para  que  aquellos 

habitantes  sean  en  su  m.ayor  parte  mas  afectos  al 
ocio  que  al  trabajo,  pasando  una  vida  fastidiosa  é 
inculta:  la  facilidad  con  que  adquieren  en  cortos 
dias  de  trabajo  la  sulísistencia,  igualmente  que  por 
la  fertilidad  de  sus  tierras  en  los  bajos  y  cañadas,  en 

las  vegas  y  desmontes  donde  alcanzan  aun  tres  co- 
sechas al  año,  les  hace  ser  muy  poco  laboriosos. 

Sus  terrenos,  en  varias  temperaturas  divididos,  pro- 
ducen de  todas  semillas,  frutas,  caña,  chilpoctle  y 

al  pié  de  600  quintales  de  purga  que  espenden  pa- 
ra varios  puntos:  diversos  arroyos  le  rodean,  y  tie- 
ne varios  manantiales  de  una  agua  hermosísima; 

algunos  rios  se  dejan  ver  en  sus  barrancas  donde 
la  vegetación  es  viciosísima,  las  que  son  continua- 

mente visitadas  por  grandes  grupos  de  monas  y 

j  multitud  de  animales  de  todas  clases:  antiguamen- 

24 



186 HUA HÜB 

te  ccmpreiulia  16  pueblos,  hoy  solo  9,  inclusa  la 
cabecera;  5  se  segregaron,  y  2  han  sido  destruidos 

en  las  epidemias:  su  número  de  habitantes,  inclu- 
sos algunos  ranchos,  es  el  de  2.200. 

PUEBLOS  DEL  MUNICIPIO. 

Atistaca  (San  Pedro):  pueblo  del  municipio  de 

Huayacocotla,  pueblo  de  Otomites,  es  frió,  húme- 
do, y  esta  algo  concentrado  eu  la  Sierra  al  E.,  á 

las  4  leguas  de  su  cabecera;  el  número  de  sus  ha- 
bitantes es  de  300;  produce  todas  semillas,  purga 

y  alguna  caña. 
San  Francisco  Hcitetl:  pueblo  del  municipio 

de  Huayacocotla,  pueblo  de  indios  tepehuanes,  si- 
tuado al  O.  a  las  13  leguas  de  su  cabec.  en  el  centro 

de  la  Sierra;  tiene  120  hab.,  es  templado;  su  fértil 
terreno  tiene  muchas  maderas;  produce  maiz,  frijol, 
caña  abundante  y  café,  aunque  este  no  se  cultiva: 
su  agua  es  malísima,  pues  causa  en  los  mas  que  la 
usan  el  bozio,  que  les  impide  un  trabajo  fuerte. 

ZoNZONAPA  (San  Francisco):  pueblo  del  munici- 
pio de  Huayacocotla,  á  las  7  leguas  al  Nordeste 

de  su  cabecera,  en  el  centro  de  la  Sierra,  es  tem- 

plado, húmedo;  su  poblaciones  de  150  hab.  mexi- 
canos; su  comercio  es  únicamente  el  pilón  que  tra- 

bajan con  esmero,  y  el  frijol  negro,  todo  de  muy 
buena  clase. 

Tenango  (San  Migííd):  pueblo  del  municipio 
de  Huayacocotla,  á  las  6  leguas  de  su  cabecera, 
tiene  180  hab.  otomites,  situado  en  la  falda  de  un 
cerro  en  el  centro  de  la  Sierra;  es  frió,  húmedo, 

mientra»  el  terreno  que  le  pertenece  es  mas  que 

templado  y  produce  caña  abundante,  muy  fértil  eu 

las  vegas  de  sus  rios,  los  que  producen  pescado  bo- 
bo de  muy  buena  clase. 

Texantitla.n'  (San  Juan  Bautista):  pueblo  del 
municipio  de  Huayacocotla,  eu  la  erilla  de  la  Sier- 

ra, al  E.  de  su  cabecera,  á  las  3  leguas;  es  frió,  hii- 
medo,  produce  abundautes  semillas,  purga  macho 

y  de  la  fina;  su  población  es  de  163  habitantes  in- 
dios otomites. 

Tlachichilquillo  (  Santiago):  pueblo  del  munici- 
pio de  Huayacocotla,  al  E.  y  á  las  8  leguas  de  su 

cabecera,  a  la  orilla  de  la  Sierra,  es  algo  frió,  hú- 
medo, produce  semillas  aunque  muy  escasas,  pro- 

duce igualmente  purga  limoucillo,  ó  bien  sea  raiz 
de  Jalapa:  su  poblaciou  es  de  206  habitantes  entre 
indios  otomí  y  arrazonados. 

Zacüalpii.la  (San  Pedro):  pueblo  del  municipio 
de  Huayacocotla,  al  E.  y  á  las  ocho  leguas  de  su 

cabecera:  es  algo  templado  y  produce  algunas  se- 
millas, aunque  no  con  mucha  abundancia;  tiene  un 

regular  arroyo  de  buena  agua;  su  población  es  de 
160  indios  entre  otomites  y  mexicanos. 

Zaccalpan  (San  Juan):  pueblo  del  municipio 

de  Huayacocotla,  al  E.  y  á  las  9  leguas  de  su  ca- 
becera: este  pueblo,  que  por  la  abundante  caña  que 

produce  y  el  lugar  que  ocupa,  ha  aumentado  de  seis 
años  á  esta  parte  su  comercio  considerablemente, 

polilándose,  es  el  punto  donde  los  labradores  de 

caña  espendeu  semanariamente  porción  considera- 
ble de  pilón  que  elaboran  por  aquel  rumbo  de  la 

Sierra,  mientras  antes,  en  los  tiempos  anteriores, 

era  muy  despreciable.  Según  tradición,  este  pueblo 

comenzó  a  formarse  alia  por  los  años  del  matlal- 

zahual.  Después  de  aquella  peste  que  asoló  nues- 
tro pais,  una  sola  familia,  compuesta  de  cuatro  per- 

sonas que  huyeron  del  numeroso  pueblo  de  Tepe- 
huizco,  que  entonces  pereció,  solo  le  formaron,  se- 

gún alguuos;y  según  otros,  aquel  mismo  número  de 

personas  y  en  la  misma  época  que  en  busca  de  me- 
jor suerte  y  acosados  por  la  hambre,  no  menos  que 

por  aquel  mal,  huyeron  al  interior  de  la  Sierra, 

abandonando  su  pueblo  natal,  cual  era  Tlahuelom- 
pa,  pueblo  de  Zacualtipan:  yo  me  inclino  mas  á 
esto  último,  pues  esti  situado  entre  una  multitud 
de  pueblos  otomites  y  tepehuanes,  mientras  estos 
conservan  siempre  su  idioma  mexicano;  aun  mas, 
sus  hábitos  y  su  físico  dan  una  idea  de  pertenecer 
á  una  tribu  diversa  de  aquellos  entre  los  cuales  se 

encuentra:  hoy  está  muy  avecindado  de  arrazoua- 
dos,  y  el  total  de  la  población  es  de  450,  y  es  el 

tránsito  mas  común  hoy  por  el  rumbo  de  Tulancin- 

go  para  Tuxpan. — Mauro  M.  Martínez. 
*  HUAYACTECO:  pueblo  de  la  raunicip.  de 

Zontecomatlan,  part.  de  Chicoutepec,  depart.  de 

Tuxpan,  est.  de  Puebla. 
*  HUAZALINGO  Y  HTJAZALINGO  (San 

Pedro):  pueblos  de  la  muuicip.  y  part.  de  Yahua- 
lica,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

HUBER  (Juan):  dibujante  y  naturalista;  nació 
en  Ginebra  el  año  de  1722,  y  falleció  en  1790;  fué 

miembro  del  consejo  de  los  Doscientos  en  dicha  ciu- 
dad; manifestó  desde  su  niñez  grande  afición  á  las 

artes;  pero  deseando  no  tener  rival  alguno,  se  dedi- 
có á  un  género  particular,  que  aunque  muy  inferior 

á  la  pintura,  requiere  grande  habilidad  para  que 
llame  la  atención;  tal  es  el  de  recortar  papel,  en 

que  mostró  suma  destreza  y  buen  gusto,  adquirien- 
do en  esto  una  superioridad  tan  grande,  que  hizo  de 

perfil  el  retrato  de  Yoltaire  sin  mirar  el  papel,  te- 
niendo las  manos  hacia  atrás,  y  aun  sin  tijeras,  rom- 
piendo con  las  uñas  un  naipe  ó  cartulina;  hacia  de 

capricho  las  mas  graciosas  composiciones  cou  una 
prontitud  y  exactitud  admirables:  la  mayor  parte 

de  estos  objetos,  ejecutados  en  papel  vitela,  se  en- 
cuentran en  los  gabinetes  de  los  curiosos  de  Ingla- 

terra: animado  Huber  con  la  reputación  que  habia 

adquirido  en  esto  género  de  trabajo,  quiso  dedicar- 
se a  la  pintura,  y  sin  auxilio  de  ningún  maestro, 

hizo  cuadros  Henos  de  verdad,  de  gusto  y  de  una 
delicadeza  estremada,  reuniendo  muchas  veces  lo 

natural  de  Yan-Dyck,  a  los  pensamientos  dramá- 
ticos de  Greuze:  habiendo  pasado  veinte  años  de  su 

vida  en  compañía  de  Yoltaire,  representó  muchas 
escenas  de  la  vida  privada  de  este  célebre  escritor, 

cuyo  pensamiento  comunicó  á  Catalina  II,  la  cual 
le  contestó  que  guardaba  todos  sus  cuadros,  y  que 
estaría  mas  satisfecha  cuantos  mas  de  ellos  hiciera: 

asegura  Seiiechier,  que  pintó  en  ellos  lo  que  se  pro- 
puso, siendo  robado  solamente  uno  ¡lor  un  graba- 

dor: representaba  muy  al  natural  a  Yoltaire  levan- 
tTiiilose  de  la  cama,  y  dictando  a  su  secretario  al 

mismo  tiempo  que  se  ponía  los  calzones:  Huber  era 
naturalmente  alegre  y  bromista,  y  se  cuentan  de  él 
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varias  burlas  y  chascos  dados  á  sus  amigos:  quiso 
estudiar  al  vuelo  de  los  pájaros,  y  publicó  sus  pri- 

meras observaciones  sobre  este  asunto,  ó  por  mejor 

decir,  su  aplicación,  en  el  "Mercurio  de  Francia," 
en  13  de  noviembre  de  1183,  con  el  titulo  de  "Nota 
sobre  la  manera  de  dirigir  los  balones  según  el  vue- 

lo de  las  aves  de  rapiña,"  y  al  año  siguiente  hizo  que 
se  imprimiesen  sus  "Observaciones  sobre  el  vuelo 
de  las  aves  de  rapiña,"  Ginebra,  1784,  obra  divi- 

dida en  doce  capítulos,  y  en  la  que  Huber  divide 
las  aves  de  rapiña  en  remeros  y  volátiles,  según  sus 
alas;  en  cuanto  á  la  cola,  es  de  opinión  que  no  sirve 
al  pájaro  de  timón,  y  sí  únicamente  para  ayudarle 
cuando  sube  ó  baja:  los  remeros  se  llaman  de  alta- 

nería, los  volátiles  de  cetrería:  el  gerifalte,  el  sa- 
cre y  el  halcón,  son  de  la  primera  especie;  el  azor, 

el  milano,  el  águila  y  el  buitre,  de  la  segunda. 
HUBER  (Francisco):  distinguido  naturalista, 

hijo  del  precedente;  nació  en  Ginebra  en  1750,  y 
murió  en  Lausana  el  año  de  1801:  á  imitación  de 

su  padre,  fué  desde  pequeño  muy  dado  á  la  ob- 
servación de  la  naturaleza,  y  estudió  con  una  pacien- 

cia admirable  las  costumbres  de  las  abejas;  pero 
habiendo  perdido  la  vista,  siendo  muy  joven  toda- 

vía, no  fué  por  eso  menos  asiduo  y  constante  en  sus 
indagaciones  naturales,  para  las  cuales  se  valia  del 
auxilio  de  Francisco  Burneus,  su  criado,  y  del  de 
su  esposa  Amalia  Luliin:  publicó  sus  trabajos  y  sus 
descubrimientos  en  1792,  con  el  título  de  "Nuevas 
observaciones  sobre  las  abejas,"  y  en  forma  de  car- 

tas, dedicadas  á  Carlos  Bonet,  2  vol,  en  8.°:  se  de- 
ben también  á  este  laborioso  y  constante  naturalis- 
ta, observaciones  muy  curiosas  sobre  la  influencia 

del  aire  y  del  gas,  con  relación  a  la  germinación. 
HUBER  (Miguel):  profesor  de  lengua  france- 
sa en  Leipsick;  nació  en  Ba viera  el  año  de  1727, 

y  falleció  en  Leipsick  en  el  de  1804;  desde  muy  jo- 
ven pasó  á  fijar  su  residencia  en  Faris;  tradujo  del 

alemán  al  francés  la  mayor  parte  de  las  obras  de 

Gessner  "(Muerte  de  Abel,  1761;  los  Idilios,  1762; 
Dafnis,  1764);  y  ademas  Vilhelmine,  1769;  Cartas 
de  Gellert,  1770;  la  Historia  del  arte  en  la  antigüe- 

dad, por  Vihckelmaun,"  1781,  &c.:  contribuyó  po- 
derosamente, por  medio  de  estas  traducciones,  á 

propagar  en  Francia  el  gusto  de  la  literatura  ale- 
mana.— Su  hijo,  L.  Fernando  Huber,  nació  en  Pa- 

rís en  1764,  y  falleció  en  1804;  fué  también  un  li- 
terato distinguido  ;  dirigió  por  mucho  tiempo  el 

"Allgemeine-Zeitung,"  periódico  muy  estimado  que 
se  creó  en  Ulra:  se  casóconlahijadeHeyne.  (Véase 
el  artículo  siguiente.) 
HUBER  (Teresa)  :  nació  en  Gotinga  el  año  de 

1764,  y  falleció  en  Augsburgo  en  el  de  1829;  era 
hija  del  célebre  Heyne:  se  casó  primeramente  en 
1792  con  J.  Jorge  Adam  Forster  (véase  este  nom- 

bre}, y  después  de  la  muerte  de  este  primer  marido 
(1794),  con  Luis  Fernando  Hulier,  hijo  de  Miguel; 
volvió  a  quedar  viuda  en  1804:  se  debe  a  la  pluma 
de  Teresa  Huber,  una  serie  de  cuentos  y  novelas 
que  olituvieron  un  éxito  brillante  cuando  vieron  la 
luz  piibiica;  todos  sus  escritos  han  sido  reunidos 
después  de  su  fallecimiento  por  su  hijo,  con  el  titulo 

de  "Obras  completas  de  T.  Huber,"  6  vol.,  Leipsick, 

1830-1833:  desde  1819  á  1824,  Teresa  dirigió  eu 

Stuttgard  el  periódico  titulado  "Morgemblatt." 
HUBERTO  (S.) :  obispo;  nació  hacia  el  año  de 

656;  era  hijo  de  Beltrau,  duque  de  Aquitania  y  des- 
cendiente de  Clodoveo;  vivió  primero  en  la  corte 

de  Neustria,  y  la  dejó  en  674  para  huir  de  la  tira- 
nía de  Ebroin,  y  pasó  á  refugiarse  al  lado  de  Pe- 

pino de  Heristal,  eu  cuya  corte  ducal  desempeñó 
un  empleo  importante:  después  de  haber  vivido  en 
medio  de  los  placeres  y  la  disipación,  se  convirtió 
hacia  el  año  de  683,  y  se  unió  estrechamente  con 
S.  Lambert,  obispo  de  Maestricht,  al  cual  succedió 
en  708:  trasladó  su  silla  episcopal  á  Lieja,  y  falle- 

ció en  el  año  de  728  en  Varen,  cerca  de  Bruselas: 
hizo  numerosas  conversiones,  y  por  ello  mereció  el 

nombre  de  "Apóstol  de  las  Ardennes:"  se  le  ha  con- 
siderado como  patrón  de  los  cazadores,  concediendo 

á  sus  reliquias  la  virtud  de  curar  la  rabia:  su  cuer- 
po fué  largo  tiempo  conservado  eu  el  bosque  de  las 

Ardennes,  en  la  bahía  de  Andain,  que  ha  tomado 
el  nombre  de  San  Huberto:  las  fiestas  de  este  santo 
se  celebran  el  3  de  noviembre  y  el  30  de  mayo,  dia 
de  su  fallecimiento. 

HUBERTO  (ORDEN  DE  San)  :  orden  de  caballe- 
ría de  Baviera,  que  fué  creada  desde  1444  por  Gi- 

rardo  V,  duque  de  Berg  y  Juliers,  con  el  objeto  de 
])erpetuar  el  recuerdo  de  una  victoria  que  obtuvo  el 
dia  de  S.  Huberto,  y  fué  trasladada  á  Baviera  en 
el  siglo  XVIII  por  el  elector  Carlos  Teodoro;  esta 
orden  no  cuenta  mas  que  doce  caballeros  y  un  co- 

mendador: la  insignia  es  una  cruz  de  oro  con  ocho 
puntas,  y  la  imagen  de  S.  Huberto  en  el  centro: 
otra  orden  del  mismo  nombre  se  fundó  el  año  de 
1416  por  Luis  I,  duque  de  Bar,  que  conservó  el  rey 
Estanislao,  succesor  de  los  duques  de  Lorena:  des- 

pués de  la  revolución  de  1789,  fué  trasladada  á  Ale- 
mania y  adoptada  por  el  gran  duque  de  Francfort: 

la  insignia  es  una  cruz  de  oro  con  la  adoración  de 
S.  Huberto  y  las  armas  de  Lorena,  y  al  aldo  izquier- 

do las  iniciales  I.  F.  S.  F.,  lu  fide  sta  firmiter:  en 
los  días  solemnes  visten  los  caballeros  á  la  antigua 

española. HUBERTSBURGO:  lugar  del  reino  de  Sajo- 
iiia,  á  7J  leguas  E.  de  Leipsick,  y  á  |  N.  E.  de 
Mutzschen:  tiene  una  capilla  católica,  fabricas  de  vi- 

driado y  un  palacio  real,  en  el  que  se  concluyó  un 
tratado  que  puso  fin  á  la  guerra  de  los  Siete  Años, 
el  15  de  febrero  de  1763,  entre  el  Austria,  la  Pru- 
sia  y  la  Sajonia. 
HUBLY:  ciudad  del  Indostan  inglés,  presiden- 

cia de  Bombay,  a  3J  leguas  S.  B.  deDarwar;  t.^^.á 
situada  á  orillas  de  un  riachuelo:  lat.  N.  15°  ..O', 
long.  E.  78°  51':  está  rodeada  de  murallas  y  de  fo- 

sos, y  la  defienden  dos  pequeños  fuertes  de  poca 
importancia;  tiene  fabricas  de  tejidos  de  seda,  de 
algodón  y  de  lana,  y  hace  mucho  comercio  con  Goa, 
Surate  y  Seringapatam:  en  1673  fué  saqueada  es- 

ta plaza  por  los  marhatas,  y  en  1685  se  apodera- 
ron de  ella  los  hijos  de  Aureng-Zeyb:  volvieron  á 

tomarla  los  marhatas  en  1707,  y  los  ingleses  se  la 
quitaron  con  el  resto  del  distrito  de  Gordock. 
HUBNER  (Juan):  geógrafo  é  historiador  ale- 

mán, nació  en  la  Alta  Lusacia  en  1668,  y  falleció 
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en  1732  en  Hamburgo;  fué  profesor  de  geografía 
en  Leipsick,  y  rector  de  la  escuela  de  Hamburgo: 

es  autor  de  una  "Geografía  universal,''  Leipsick, 
1705,  que  ha  sido  traducida  al  francés,  Basilea, 

1757,  seis  volúmenes  en  8.°;  "Biblioteca  histórica 
hambnrgense,  Leipsick,  1715:  Museum  geographi- 

cum,"  catalogo  de  las  mejores  cartas,  publicado  por 
su  hijo,  Hamburgo,  1746. 
HUCGUELIERS:  villa  do  Francia,  capital  de 

cantón  (Paso  de  Calés),  al  X.  O.  de  Montreuil: 
tiene  800  hab. 

*  HUCIPACA;  pueblo  del  part.  y  distr.  de 
Arizpe,  est.  de  Sonora. 
HUCH-EON:  ciudad  de  la  China,  situada  en 

la  costa  septentrional  de  la  isla  de  Hai-nan,  á  1-| 
leguas  de  la  ciudad  del  departamento  de  Khiung- 
tcheu:  está  rodeada  de  un  muro  de  ladrillo  que  tie- 

ne 47  pies  de  alto  sobre  35  de  espesor,  guarnecida 
de  troneras:  sus  puertas  son  semicirculares,  muy 
elegantes  y  altas,  y  están  coronadas  de  atalayas 
con  dos  pisos:  sas  calles  son  bastante  largas,  están 
embaldosadas,  y  tienen  puertas  que  se  cierran  de 
noche,  de  modo  que  quedan  todos  los  barrios  inco- 
launicados:  tiene  bailos  y  hermosos  jardines;  en  las 
tiendas  de  esta  ciudad  se  venden  teteras  y  otros 
objetos  fabricados  de  cascara  de  coco,  pulimenta- 

dos y  guarnecidos  de  plata:  su  población,  inclusos 
los  arrabales,  se  calcula  en  200.000  hab.,  los  cua- 

les disfrutan  de  muchas  comodidades:  las  mujeres 
públicas  llevan  una  señal  particular  que  las  distin- 

gue, y  habitan  en  un  barrio  separado:  en  los  alre- 
dedores de  esta  ciudad  existe  un  templo  que  con- 

tiene un  ídolo  en  figura  de  mujer,  de  un  tamaño 
colosal,  ricamente  dorado  y  con  54  manos,  en  cada 
una  de  las  cuales  tiene  un  objeto  simbólico,  como 

un  ojo,  una  oreja,  A'c. :  cerca  de  este  templo  hay  una 
pagoda,  cuya  elevación  es  de  150  pies  sobre  16  de 
diámetro. 

*  HUCHÜETOiyrOC:  pueblo  de  la  municip. 
de  Xochiztlahuaca,  part.  de  Ometepec,  depart.  de 
Tlapa,  est.  de  Guerrero. 
HÜCULES  V  HOCULES:  pueblo  de  origen 

eslavon:  los  hucules,  que  habitaban  primitivamen- 
te en  las  márgenes  del  Dniestr,  se  refugiaron  en 

el  pais  de  los  kárpatas  en  la  época  en  que  los 
turcos  y  los  tártaros  desolaron  la  Rusia  y  la  Polo- 

nia; y  habitan  actualmente  en  los  límites  déla  Ga- 
litzia  y  de  la  Hungría:  su  fisonomía,  su  estatura  y 
su  esterior,  anuncian  una  raza  pura  de  eslavones; 
hablan  el  ruso  mezclado  con  palabras  húngaras, 
búlgaras,  alemanas  y  polonesas:  llevan  el  cabello 
largo,  y  se  cubren  la  cabeza  con  unos  gorros  ador- 

nados de  cintas  y  plumajes:  visten  unas  camisas 
blancas  adornadas  con  cintas  de  colores  que  les  lle- 

ga hasta  las  rodillas,  debajo  de  la  cual  llevan  ajus- 
tada una  piel  de  carnero  ó  de  venado;  no  duermen 

en  cama  hasta  que  se  casan:  este  pueblo  solo  se  ha 
dedicado  á  la  cria  de  ganado,  que  es  lo  que  forma 
su  riqueza:  los  caballos  de  este  pais  son  pequeños, 
pero  propios  para  viajar  por  montes:  se  calculan  en 
30.000  todos  los  individuos  de  estaraza:  están  di- 

vididos en  dos  lugares,  gobe/nnd^  cada  uno  por  un 
jefe  á  quien  dan  el  nombre  de  ̂ iatnszka, 

HUDDERSFIELD  (canal de):  en  Inglaterra: 
empieza  en  el  límite  de  los  condados  de  Lancaster 
y  de  Chester  en  Ashton,  en  donde  se  junta  con  el 
canal  de  este  nombre  y  con  el  de  Peak-forest;  se 
dirige  al  N.  N.  E.,  flanqueando  tan  pronto  la  mar- 

gen derecha  como  la  izquierda  del  Támesis;  pene- 
tra en  el  condado  de  York  por  medio  de  una  gale- 
ría subterránea  de  4.828  metros  de  largo,  la  cordi- 

llera de  Peak;  después,  corriendo  al  K.  E.  con  el 
Colu,  pasa  por  Huddersíield,  y  se  junta  con  el  Cal- 
der,  á  Ig  leguas  E.  S.  E.  de  Halifax:  este  canal 
reúne,  por  medio  del  de  Ashton,  el  Calder  y  el  Mer- 
sey,  que  vierten  sus  aguas  en  mares  opuestos:  el 
punto  de  división  de  las  guas  está  á  una  elevación 
de  476  pies. 

HUDDERSí^'IE:.D:  ciudad  de  Inglaterra,  si- 
tuada á  orillas  del  canal  de  su  nombre  y  de  la  mar- 

gen izqnienla  del  Coln,  en  pais  estéril,  á  9|  leguas 
S.  O.  de  York,  y  á  1|  S.  S.  E.  de  Halifax:  su  in- 

dustria y  su  comercio  la  han  colocado  en  el  rango 

de  las  principales  plazas  industriosas  del  reino:  cele- 
bra tres  ferias  anuales  para  la  venta  de  varias  mer- 

cancías; estiende  sus  relaciones  en  una  gran  parte 
del  condado  de  York  y  en  ti  rico  condado  de  Lan- 

caster por  medio  del  canal  de  Huddcrsfield,  del 
Calder  y  del  canal  de  Barnsley:  población  13.284 

hab.,  y  la  parroquia  contiene  24.200;  en  sus  cer- 
canías hay  aguas  termales;  y  sobre  un  monte  de 

sus  inmediaciones  se  ven  las  ruinas  de  Cambodu- num. 

HUDIKSVAL:  ciudad  y  puerto  de  Suecia,  pre- 
fectura de  Gefleborg,  á  22J  leguas  N.  de  Gefle,  y 

á  50J  N.  K.  O.  de  Estocolmo;  está  situada  á  ori- 
llas del  golfo  ie  Botnia,  en  cuyo  punto  forma  la  ba- 
hía bastante  profunda  de  Hudiksval-fiterden,  cuya 

mayor  cstension  del  E.  al  O.  es  de  1|  leguas,  y  su 

mayor  anchura  de  |:  lat.  N.  61*  43'  45",  longitud 
E.  20*  49'  55"':  se  divide  en  ciudad  antigua  y  mo- 

derna; la  primera,  que  está  mal  construida,  tiene 
las  calles  estrechas  y  sinuosas;  pero  los  edificios  de 
la  moderna  son  de  regular  construcción  y  sus  calles 
son  muy  rectas:  el  puerto  aunque  pecjueño  es  có- 

modo, y  es  el  principal  punto  de  despacho  de  los  pro- 
ductos de  la  provincia:  población  1,500  hab. 

HUDSON  (Enrique):  navegante  inglés;  estuvo 
encargado  en  1607  por  el  comercio  de  Londres  de 
ir  á  descubrir  un  paso,  bien  fuese  por  el  N.,  bien  por 
elX.  E.  ó  el  N.  O.,  á  fin  de  penetrar  en  los  mares  del 
Japón,  de  la  China  y  de  la  India:  después  de  las  tres 
primeras  tentativas  sin  gran  resultado,  se  embarcó 
en  17  de  abril  de  1610  en  BlackwaI,  y  en  el  mes  de 
junio  del  mismo  año  descubrió  al  O.  del  cabo  de  la 
Desolación  el  estrecho  y  la  bahía  que  aun  hoy  con- 

servan su  nombre:  habiendo  llegado  á  faltar  los  ví- 
veres, se  sublevó  la  tripulación  en  la  primavera  de 

1611,  y  el  desgraciado  Hudson  fué  arrojado  en  una 
canoa  con  su  hijo,  niño  aún,  y  algunos  marineros, 
y  desde  aquella  época  no  se  ha  oído  hablar  jamás 
de  este  intrépido  marino:  los  rebeldes,  en  número 

muy  pequeño,  escaparon  de  los  ataques  de  los  sal- 
vajes y  de  las  tempestades  que  les  sobrevinieron: 

uno  de  ellos,  llamado  Harbeave  Prichet,  estuvo  en- 
cargado á  su  regreso  á  Inglaterra  de  continuar  los 
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descubrimientos  empezados,  y  de  socorrer,  si  aun 
era  tiempo,  al  desgraciado  Hudsou  y  a  sus  compa- 

ñeros; pero  esta  espediciou  no  tuvo  éxito  alguno: 
en  el  tomo  4,°  de  la  "Colección  de  Purchas,"  se  en- 

cuentran noticias  mas  cstensas  de  los  viajes  de  Hud- 
son,  así  como  en  los  tomos  10  y  11  de  los  "Peque- 

ños viajes  de  Debry."  publicó  igualmente:  Des- 
criptio  ac  dclineatio  geograpliicodetectionis  freti,  si 
ve  transitns  ad  Oceanum,  supra  térras  Americanas 
in  Cliinam,  atque  Japonem  ducturi,  receas  investi- 
gati,"  Amsterdan,  1812,  en  4.° 
HUDSON  (Juan):  filólogo  inglés,  nació  en  el 

año  1662,  eu  el  Cumberland,  y  falleció  en  1719; 
fué  conservador  de  la  Biblioteca  Bodleyana,  y  des- 

pués principal  del  colegio  de  Santa  María  en  Ox- 
ford: se  tienen  de  él  ediciones  de  "Yelleius  Pater- 

culns,  1693,  en  8.°;  de  Tucídides,  1696,  en  folio 
(muy  estimada);  Dionisio  de  Halicarnaso,  1704,2 
volúmenes  en  folio;  Geographise  veteris  scriptores 
gra^ci  minores,  &c.,  Oxford,  1693-1792,  4  volúme- 

nes en  8.°;  Esopo,  griego  y  latino,  1718,  Oxford, 
en  8.°;  Josefo,  con  una  versión  latina,  Oxford,  1720, 2  vol.  en  folio. 

HUDSOjS'  (estrecho  de):  la  mas  considerable de  las  travesías  que  dan  comunicación  al  mar  de 
Hudsou  con  el  Atlántico  eu  la  Xueva  Bretaña,  al 
N.  del  Labrador,  en  cuya  costa  forma  la  bahía  de 

Ungava,  situado  hádalos  61°  lat.  N.,  y  los  61°  58' 
long.  O.:  su  entrada  occidental  parece  estar  entre 
el  cabo  Wolstenholm  al  S.,  y  el  caijo  Kings  al  X., 
hacia  las  islas  Nottiugham  y  Salisbury,  que  se  en- 

cuentran por  los  63°  30'  lat.  N.,  y  los  74'  long.  O.: 
este  estrecho  está  frecuentemente  obstruido  por  los 
hielos,  y  solo  ofrece  alguna  seguridad  su  navega- 

ción en  los  meses  de  julio,  agosto  y  setiembre. 
HUDSOX  (mar  de),  y  algunas  veces,  aunque 

impropiamente  BAHÍA  DE  HUDSOX:  vasto  se- 
no del  Océano  Atlántico,  alX.  de  la  América  sep- 

tentrional :  peuetra  en  la  parte  X.  E.  de  Xueva 
Bretaña,  y  baña  al  O.  la  Xueva  Gales,  al  S.  el  Ba- 

jo Canadá,  y  al  E.  la  parte  del  Labrador,  llamada 
Eastmain:  los  límites  del  X.  son  muy  poco  conoci- 

dos: al  X.  E.  se  encuentra  la  tierra  de  Cumberland 

y  los  estrechos  de  Hudsou,  de  Frobisher  y  de  Cum- 
berland, por  medio  de  los  cuales  este  mar  comuni- 

ca con  el  Atlántico:  su  estremidad  meridional  está 

hacia  los  51°  15'lat.»X.:  se  ha  penetrado  en  la  par- 
te septentrional  hasta  los  70"  paralelo;  y  se  estien- 
de entre  los  78°  y  los  98'  long.  O.:  su  longitud  del 

X.  al  S.,  desde  la  isla  Cockburn  hasta  la  emboca- 
dura del  Harricanaw,  es  de  unas  400  legnas,  y  su 

mayor  anchura  del  E.  al  O.  entre  la  bahía  Mos- 
quito, y  la  embocadura  de!  Dcerriver,  es  de  176 

leguas:  entre  los  muchosrios  que  vierten  sus  aguas 
eu  este  mar,  los  mas  caudalosos  son  al  O.,  el  Deer- 
river,  el  Churchill,  el  Xelson  ó  Borbon  y  el  Severn; 
al  S.  el  Albany,  el  Abitibbi,  el  Harricanaw  y  el 
Ruperterivpr;  y  al  E.  el  Eastmain  ó  Slude-rivcr  y 
el  Whale-river:  el  fondo  de  las  aguas  en  medio  de 
este  mar,  es  de  140  brazas:  durante  el  invierno,  el 
mar  de  Hudsou  está  cubierto  de  hielos,  y  aun  en 
verano  se  encuentran  enormes  témpanos  flotantes; 
estos,  y  los  muchísimos  escollos  de  que  está  lleno. 

y  las  violentas  borrascas  que  producen  los  vientos 
del  N.  O.,  que  reinan  casi  todo  el  año,  hacen  la 
navegación  muy  peligrosa:  el  primer  viaje  que  se 
hizo  para  ir  á  las  Lidias  por  el  rumbo  del  N.  O.,  al 
través  de  las  hondonadas  del  Océano  en  la  Xueva 
Bretaña,  fué  el  de  Frobisher  en  1576:  el  segundo 

lo  emprendió  Dávis  en  1585,  y  posteriormente  Hud- 
sou hizo  tres  viajes  con  el  mismo  fin,  el  primei'O  en 

1607,  el  segundo  en  1608  y  el  tercero  en  1610;  en 
1611  se  proponía  aun  continuar  este  viaje  después 

de  haber  pasado  el  invierno  bajo  los  8°  de  lat.  X.; 
j)ero  habiéndosele  sublevado  la  tripulación,  lo  aban- 

donaron con  siete  compañeros  en  una  lancha:  últi- 
mamente han  visitado  el  Xorte  de  este  mar  los  ca- 

pitanes Lyon  y  Parry. 
HUDSOX  ó  XORTH  RIVER:  rio  de  los  Es- 

tados-Unidos en  el  estado  de  Xueva- York:  ,se  for- 
ma en  el  condado  de  Essex  por  la  reunión  de  varios 

riachuelos  que  se  precipitan  de  los  montes:  está  si- 
tuado al  S.  O.  del  lago  Ghamplain;  baña  la  parte 

oriental  del  estado,  corriendo  del  X.  al  S.:  en  1826 
se  abrió  un  nuevo  canal  que  une  este  rio  con  el  De- 
laware,  hacia  la  parte  donde  estos  dos  rios  corren 
separados  en  un  estrecho  de  20  leguas;  este  canal 
tiene  42  pies  de  ancho  en  la  superficie  del  agua,  5 
de  profundidad,  y  atraviesa  el  Rondut  por  medio 
de  un  acueducto:  su  anchura  mas  abajo  de  la  ciu- 

dad es  de  cerca  de  ̂   legua,  y  entre  los  condados  de 

Westchester  y  de  Rockland,  se  dilata  estraordina- 
riamente,  formando  las  bahías  de  Haverstaw  y 
Tappoa:  es  navegable  para  navios  de  línea  hasta 
Hudsou,  para  corbetas  hasta  Albany  y  para  em- 

barcaciones pequeñas  hasta  Troy:  sobre  sus  aguas 
flota  una  grande  y  formidable  batería  de  vapor, 
para  defender  las  costas  y  alejar  al  enemigo  de  una 
plaza  sitiada:  esta  batería  monta  una  guarnición 
de  800  hombres. 
HUDSOX:  ciudad  de  los  Estados-Unidos,  á 

32|  leguas  X.  de  Xueva- York,  y  á  9¿  S.  de  Al- 
bang,  capital  del  condado  de  Columbia;  está  situa- 

da sobre  un  elevado  promontorio  que  penetra  en  el 
mar  de  Hudsou,  y  forma  en  cada  lado  una  grande 
ensenada;  la  del  S.,  que  está  entre  la  ciudad  y  la 
colina  del  Merino,  presenta  un  aspecto  muy  pinto- 

resco: las  calles  de  esta  ciudad  son  bastante  largas 

y  rectas,  y  la  principal,  cuyas  casas  están  bien  cons- 
truidas, tiene  cerca  de  J  de  legua  de  largo:  esta 

ciudad,  fundada  en  1784,  ha  ido  acrecentándose  rá- 
pidamente; en  1786  contenia  ya  mas  de  150  casas, 

sin  contar  los  edificios  públicos,  los  almacenes  y  las 
fábricas;  en  1820  ascendía  su  número  á  600,  y  la 

población  entera  de  la  parroquia  era  de  4.860  indi- 
viduos, de  los  cuales  2.900  pertcnocian  á  la  ciu- dad. 

HUE  (Francisco)  :  ayuda  de  cámara  del  delfin, 
hijo  de  Luis  XVI,  fué  encerrado  en  el  Temple  con 
la  familia  real,  y  le  profesó  una  adhesión  heroica: 
Rot)revivió  á  sus  amos,  y  pudo  salir  de  Francia, 
adonde  volvió  en  tiempo  de  la  Restauración,  y  fué 
|irimcr  ayuda  de  cámara  do  Luis  XYIII:  murió 
en  1819:  escribió  los  "Últimos  años  de  Luis  XVI," 
Paris,  1814. 
HUE  ó  HÜE-FO:  ciudaLl  ('.►.!  imperio  de  An- 
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nam,  capital  déla  Cochinchina,  y  residencia  del  so- 
berano durante  una  parte  del  año:  está  situada  á 

orillas  del  rio  de  su  nombre  á  100  leguas  S.  S.  E. 
de  Bac-K!ng  y  á  una  120  E.  N.  E.  de  Siam:  está 
rodeada  de  murallas  de  ladrillo  de  70  pies  de  ele- 

vación, y  sus  puertas  construidas  de  piedras  están 
coronadas  de  torres  de  100  á  110  pies  de  altura: 
la  fortaleza  es  cuadrada  y  tiene  1|  leguas  de  perí- 

metro: las  márgenes  del  rio  son  muy  tristes  en  todo 
el  estrecho  que  media  desde  el  puerto  hasta  la  ciu- 

dad, y  en  los  bancos  de  arena  de  sus  orillas  crece 
el  rosal  y  algunas  yerbas. 

HUEBA  (D."  Bardara  Maki'a  de):  pintora,  á 
cuya  profesión  fué  inclinada  desde  la  mas  tierna 
edad;  nació  en  Madrid  el  año  de  1733:  Cean  Ber- 
mudez  da  un  lugar  en  su  diccionario  á  esta  artista; 
hé  aquí  en  qué  términos. — El  dia  13  de  juuio  de 
1752,  en  que  se  celebró  la  apertura  de  la  real  Aca- 

demia de  San  Fernando,  presentó  en  ella  unos  di- 
bujos de  su  mano,  que  merecieron  la  aprobación  de 

los  directores  y  muchos  elogios  de  los  concurrentes: 
entonces  el  viceprotector  que  la  presidia  dijo  en  voz 

alta:  "Señores,  los  dibujos  que  se  acaban  de  ver, 
"descubren  tanto  adelantamiento  en  su  autora, 
"  que  aun  sin  valerse  de  los  privilegios  del  sexo,  le 
"  concede  la  academia  por  su  mérito  el  honroso  tí- 
"  tulo  de  académica,  esperando  que  con  él  aspire 
"  al  celebrado  nombre  de  otras  insignes  profeso- 
"  ras;"  desde  aquel  instante  quedó  nombrada  aca- 

démica supernumeraria,  y  fué  el  primer  título  que 
despachó  aquel  establecimiento.  (Act.  déla  Acad. 
de  San  Fernando.) 

HUEBRA:  rio  de  la  provincia  de  Salamanca, 
sub-afluente  del  Duero,  que  con  el  Maza,  Matilla 
é  Iranco  enriquece  el  Yeltes  por  Pedroálvaro. 
HUECAR:  rio  de  la  provincia  de  Cuenca,  que 

afluye  en  elJúcar  dentro  de  la  capital,  amenizan- 
do una  hoz  pintoresca,  con  un  molino  de  papel  y  de- 

liciosas huertas. 

*  HUEHÜECALCO  (San  Diego):  pueb.  de 
la  municip.  de  Amecaraeca,  part.  de  Chalco,  distri- 

to E.  del  ept.  de  México. 

*  HUEHUETAN:  pueblo  de  la  municip.  de 
Ihualapa,  part.  de  Ometepec,  depart.  de  Tlapa,  es- 

tado de  Guerrero. 

*  HrEHUETEPEC:  pueb.  de  la  municip.  de 
Malinaltepec,  part.  y  depart.  de  Tlapa,  est.  de 
Guerrero. 

*  HUEHUETL  A:  pueb.  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nomlire,  part.  y  distr.  de  Tulancingo,  est.  de 
México:  pob.  do  la  municip.  2.134. 

*  HUEHUETLAN:  pueb.  de  la  municip.  y 
part.  de  Chiautla,  depart.  de  Matamoros,  est.  de 
Puebla. 

*  HUEHUETL  AN:  pueb.  del  distr.  de  Teoti- 
tlan,  est.  de  Onjnca. 

*  HUEHUETLAX:  cálice,  de  la  municip.  de 
su  nombre,  part.  de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  es- 

tado de  Puebla. 

*  HUBHUETOCA:  cabec.  de  la  municip.  de 
su  iioinlire;  part.  de  Cuautitlan,  distr.  O.  del  est. 
de  México:  pob.  de  la  municip.  3.951. 

*  HUEJOXOPA:  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est.  de  Puebla. 

*  HUEJÜTENCO:  pueb.  de  la  municip.  de 
Ocuituco,  part.  de  Morolos,  distr.  de  Cuernavaca, 
est.  de  México. 

*  HUEJOTITLAN :  pueb.  del  distr.  Je  Lagos, 
part.  de  Teocaltiche,  est.  de  Jalisco,  dista  2  leguas 
al  S.  O.  de  su  cabec,  y  tiene  1.474  hab. 

*  HUEJOTZIXGO:  part.  del  depart.  y  est.  de 
Puebla,  su  terreno  abunda  en  semillas  y  ganados, 
contiene  4  ayuntamientos,  35  pueblos,  51  hacien- 

das, 17  ranchos,  2  molinos,  4  parroquias,  11  escue- 
las y  amigas:  pob.  31.528. 

*  HUEJOTZINGO:  cabec.  del  part.  de  su  nom- 
bre, dista  5  leguas  de  su  capital,  y  18  al  S.  O.  de 

México:  lat.  19°  7',  long.  Oriental  0°  50'. 
*  HUEJUCAR:  pueb.  del  distrt.  y  part.  de 

Colotlan,  est.  de  Jalisco,  dista  7  leguas  al  N.  de  su 
cabec,  y  61  de  la  cap.:  sus  2.334  habitantes,  pasa- 

do el  tiempo  de  lluvias,  se  dedican  á  la  fábrica  de 
loza  ordinaria, 

*  HUEJUQUILLA  EL  ALTO:  villa  del  dis- 
trito y  part.  de  Colotlan,  est.  de  Jalisco;  dista  84 

leguas  de  su  csip.,  y  30  al  X.  O.  de  su  cabec;  es  cu- 
rato, tiene  dos  jueces  de  paz,  escuela,  subreceptoría 

y  1.376  hab. •■•'  HUEJUTLA:  municip.,  part.  y  distr.  en  el 
est.  de  México:  el  distr.  está  dividido  en  4  parti- 

dos, con  una  pob.  de  86.100  hab.:  el  partido  tiene 
una  sola  mnnicipalidad,  y  17.439  hab. 
HUELGAS  DE  BURGOS  (Santa  María  de): 

monasterio  de  religiosas  bernardas  en  la  provincia 
de  Burgos,  situado  en  las  inmediaciones  de  la  ca- 

pital, con  la  cual  comunica  por  un  puente  edificado 
sobre  el  Arlazon:  este  suntuoso  monasterio,  tan 
nombrado  en  la  historia  de  España,  fué  fundado 
bajo  la  advocación  de  Santa  María,  por  el  rey  D. 
Alonso  III  de  Castilla  en  un  sitio  ameno  y  delei- 

toso llamado  las  Huelgas,  porque  allí  sallan  á  hol- 
gar y  solazarse  los  habitantes  de  Burgos:  en  este 

monasterio  tomaron  el  hábito  D,"  Bereuguela,  hija 
del  Santo  rey  D.  Fernando,  D.*  Blanca,  hija  del  rey 
D.  Sancho  de  Portugal,  y  otras  muy  ilustres  seño- 

ras: es  enterramiento  de  D.  Alonso  IX  y  la  reina 

D."  Leonor,  de  los  infantes  D.  Alonso  y  D.  Enri- 
que y  de  la  reina  D."  Mana,  abuela  del  rey  D. 

Alonso  XI:  situado  en  el  recinto  del  mismo  monas- 
terio hay  un  hospital,  denominado  del  Rey:  tiene 

también  en  sus  inmediaciones  una  pequeña  pobla- 
ción dependiente  del  mismo  denominada  Reales 

Compases  de  las  Huelgas. 
HUELGOET  (el):  villa  de  Francia,  departa- 

mento de  Finisterre  (Bretaña),  a  5^  leguas  N.  E. 
de  Chateaulin,  y  á  3N.  O,  de  Carhaix;  está  situa- 

da cerca  de  un  grande  estanque:  en  sus  alrededores 
se  beneficia  una  mina  de  plomo  argentífero  que  da 
anualmente  3.000  qu¡ntnles  de  plomo  y  1.600  mar- 

cos de  plata:  población  1,000  lialiitantes. 
HUELVA  (provincia  de):  confina  al  N.  con  la 

de  Sevilla,  al  S.  E.  con  la  de  Cndiz,  al  S.  con  el 

Océano,  y  al  O.  con  Portugal,  abrazando  una  su- 
perficie de  285  leguas  cuadradas:  se  divide  en  los 

6  partidos  de  Aracena,  Ayamonte,  el  Cerro,  Huel- 
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va,  Mog-uer  y  la  Palma,  que  comprenden  90  pue- 
blos, 35.218  vecinos  y  133.410  almas:  nueva  provin- 

cia segregada  en  1833  de  la  de  Sevilla,  y  que  se 
halla  como  arrinconada  al  estremo  S.  O.  contra 

Portugal  y  el  Océano:  del  número  corto  de  sus  pue- 
blos se  deduce  que  pocos  hay  de  escasos  habitantes, 

pues  solo  22  bajan  de  100  vecinos,  y  40  pasan  de 
300:  una  buena  parte  de  su  ámbito  es  lo  que  se  lla- 

ma condado  de  iSiebla,  donde  está  la  frontera  que 
defiendeu  nuestros  fuertes  de  Paimogo,  Puebla  de 
Guzman,  Saulucar  de  G  uadiana,  y  la  batería  de  las 
Angustias  de  Ayamoute,  contra  los  portugueses 
de  Alcoutin,  Naranjero  y  Castromarin:  como  pro- 

vincia uueva  y  de  capital  subalterna,  se  halla  bas- 
tante atrasada  en  los  diferentes  ramos  del  servicio, 

y  sobre  todo,  es  lamentable  el  retraso  con  que  reci- 
be su  correspondencia  de  la  administración  princi- 

pal de  Sevilla:  en  su  costa  está  el  puerto  de  Palos 
de  Moguer,  de  donde  partió  Cristóbal  Colon  al  des- 

cubrimiento del  Nuevo  Mundo. 

HUELVA:  villa  de  España,  capital  de  la  pro- 
vincia de  su  nombre,  situada  en  la  punta  de  tierra 

que  forman  los  rios  Odiel  y  Tinto:  esta  villa,  llama- 
da Wuelba  por  los  árabes,  es  la  antigua  Onoba, 

nombre  que  según  el  Nubiense,  significa  abundan- 
te en  racimos:  otros  autores  suponen  que  este  nom- 

bre es  de  origen  vascuence,  en  cuyo  idioma  quiere 
decir  altito  ó  colina  que  está  bajo  de  otro  alto:  es 
patria  del  sabio  D.  José  Isidoro  Morales,  canóni- 

go de  Sevilla,  del  célebre  marino  D.  José  Mendoza 
Ríos,  y  de  Alonso  Sánchez  de  Huelva,  que  nave- 

gando hacia  las  Canarias,  fué  llevado  por  una  fu- 
riosa tempestad  y  descubrió  casualmente  la  isla 

Española:  tiene  unas  minas  de  mucho  mérito  que 
surten  de  agua  eu  abundancia  á  muchas  casas,  ade- 

mas de  varias  fuentes  públicas:  consta  de  1.793  ve- 
cinos y  1.173  habitantes:  corresponde  á  la  diócesis 

de  Sevilla  y  al  partido  judicial  de  su  propio  nombre ; 
hay  comandante  general  subordinado  á  la  capita- 

nía general  de  Andalucía,  comandancia  de  marina, 
diputación  provincial,  jefatura  política,  intenden- 

cia, contaduría,  administración  y  tesorería  de  ren- 
tas, contaduría  de  amortización  y  comisionado  de 

bienes  nacionales,  todo  de  tercera  clase,  aduana  de 
segunda,  y  administración  de  correos,  dependiente 
de  la  de  Sevilla:  tiene  por  armas  una  encina  cor- 

pulenta al  natural,  en  campo  de  plata,  y  por  tim- 
bre corona  ducal  con  la  letra  de  "Armas  de  la  vi- 

lla de  Huelva"  por  orla. 
*  HUEPA VERACHI :  pueb.  del  part.  y  distr. 

de  Arizpe,  est.  de  Sonora. 
HUERCALOVERA:  villa  de  España,  cabeza 

del  part.  jud.  de  su  nombre,  en  la  prov,  de  Almena, 
dióc.  de  Granada,  con  3.084  vec.  y  12.912  hab.: 
está  situada  en  terreno  llano,  cerca  del  rio  Alman- 
zor,  y  se  cree  fué  fundada  por  los  romanos,  de  cu- 

ya época  conserva  restos:  el  partido  judicial  es  de 
ascenso  y  comprende  cinco  pueblos  con  6.521  vec.  y 
26.084  hab. 

HUERGA  (Cipriano  déla):  religioso  español 
del  orden  del  Cister;  en  Alcalá  estudió  la  Escritu- 

ra sagrada,  y  murió  en  1560:  escribió  algunos  co- 
mentarios sobre  los  libros  de  la  Escritura  santa,  á 

saber:  I."  sobre  "Job,"  2.°  sobre  los  "Salmos,"  3.° 
sobre  el  "Cnnticode  los  cánticos." 
HUERTA  (Josefa):  actriz  de  los  teatros  de 

esta  corte  en  el  siglo  anterior:  ignoramos  las  cir- 
cunstancias de  su  vida,  y  solo  podemos  decir,  refi- 

riéndonos á  Hugalde  y  Parra ;  que  era  una  actriz 
de  mérito  sobresaliente,  con  especialidad  en  los  pa- 

peles que  exigían  sencillez  y  ternura:  para  esta  ac- 
triz, dice  el  mismo  escritor,  que  se  escribió  la  Es- 

pigadera. HUERTA  (Vicente  García  de  la)  :  poeta 
español;  nació  en  Zafra,  en  Estremudura,  en  enero 
del  año  de  1129:  su  gran  talento  y  otras  conside- 
íaciones  particulares,  le  hicieron  acreedor  al  dis- 

tinguido empleo  que  obtuvo  de  oficial  primero  de 
la  biblioteca  real  y  el  ser  individuo  de  las  Acade- 

mias Española  y  de  la  Historia:  en  su  tiempo  se 
hallaban  divididos  nuestros  literatos  en  dos  parti- 

dos que  recíprocamente  se  hacían  la  guerra:  los 
unos  eran  muy  adictos  á  la  escuela  francesa  y  á 
cuyo  frente  se  encontraba  D.  Ignacio  de  Luzan, 
manifestando  el  mayor  desprecio  hacia  nuestros 
antiguos  autores:  ¡os  otros,  fieles  y  constantes  ad- 

miradores de  los  clásicos  de  su  nación,  no  podían 
sufrir  nada  de  cuanto  procedía  de  la  otra  parte 
de  los  Pirineos;  mas  estos  últimos  contaban  con 

mas  prosélitos,  porque  el  público  en  medio  de  es- 
ta pugna  literaria  no  cesaba  de  aplaudirlas  obras 

de  Villegas,  Calderón,  Solis,  y  demás  escritores 
antiguos:  Huerta,  dotado  de  un  talento  uo  común, 

y  amante  como  el  primero  de  nuestras  glorias  li- 
terarias, se  puso  á  la  cabeza  de  este  partido  razo- 

nable y  juicioso,  é  hizo  ver,  tanto  con  sus  escritos 
como  con  los  modelos  que  escogió,  que  se  podía 
seguir  la  antigua  escuela,  sin  incurrir  en  defectos 
que  la  imputaban:  su  égloga  piscatoria  leída  en  la 
junta  general  celebrada  por  la  real  Academia  de 
San  Fernando  en  28  de  enero  de  1160  para  la  dis- 

tribución de  los  premios  á  los  discípulos  de  las 
Nobles  Artes,  es  admirable  por  su  estilo  nacional 
y  por  hallarse  exenta  de  aquel  sabor  oriental  que 
dominaba  en  los  escritos  de  su  tiempo:  tres  años 

después  leyó  un  poema  mitológico  titulado:  "Jú- 
piter conservador,"  que  igualmente  fué  tíluy  aplau- 
dido, y  después  de  haber  dado  otras  composicio- 

nes sucesivas  del  mismo  género,  tradujo  en  verso 
muchas  obras  de  Horacio,  y  varios  fragmentos  de 

algunos  autores  franceses  como  Boileau,  J.  J.  Rous- 
seau, Voltaire  &c.:  celoso  de  la  antigua  literatu- 

ra española,  se  propuso  García  de  la  Huerta  res- 
tituir el  teatro  español  á  su  primitivo  esplendor; 

pero  desgraciadamente  no  era  tan  grande  poeta 

para  emprender  el  camino  que  Calderón  había  se- 
guido sin  apartarse  de  la  elegancia  y  corrección 

que  caracterizaban  la  nueva  escuela  que  quería 
introducir:  contando  ya  con  la  simpatía  de  una 
gran  parte  del  público,  la  cual  se  conquistó  por  un 
prólogo  que  escribió  en  estilo  antiguo  para  una  de 
las  comedias  de  Calderón,  y  por  otras  obras  suyas, 
presentó  como  un  ensayo  trpgico  su  Raquel,  que 
debía  conciliar  las  formas  antiguas  españolas  con 
la  dignidad  de  la  verdadera  tragedia:  la  Raquel 
de  Huerta,  fué  representada  por  primera  vez  en 
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Madrid  el  año  de  1710,  donde  la  aplaudieron  con 
entusiasmo,  y  á  pesar  de  los  serviles  y  sistemáti- 

cos imitadores  de  la  escuela  francesa,  la  Raquel 
fué  representada  en  todos  los  teatros  españoles  y 
en  multitud  de  casas  particulares,  adquiriendo  tan- 

ta fama,  que  antes  que  fuera  impresa,  se  babian  ya 
sacado  de  ella  mas  de  dos  mil  copias,  que  circula- 

ban por  todas  partes,  hasta  en  América:  á  los  dos 
años  se  vio  en  España  una  versión  en  italiano  de 
la  tragedia  de  Huerta,  y  se  supo  que  habla  sido  re- 

presentada eu  el  teatro  de  Bolonia;  dio  después  al 

teatro  la  tragedia  de  "Agamenón  vengado,"  que 
aunque  no  indigna  de  los  honores  de  la  representa- 

ción, no  tuvo  el  feliz  éxito  de  la  primera:  el  autor 

la  sacó  de  la  traducción  en  prosa  de  la  "Electra" 
de  Sófocles,  y  supo  reunir  eu  ella  las  formas  anti- 

guas con  el  carácter  de  la  poesía  romántica;  pero 
también  será  preciso  advertir  que  Huerta  hizo  esta 
composición  con  el  solo  objeto  de  complacer  á  unas 
señoras  que  le  manifestaron  su  deseo  de  ver  en  el 

teatro  español  el  efecto  que  produciría  una  trage- 
dia griega:  el  lugar  del  coro  griego  le  ocupa  un 

confidente,  y  el  estilo  de  la  pieza  en  general  e.s  bas- 
tante poético:  habiendo  adquirido  Huerta  con  sus 

escritos  el  derecho  indisputable  de  juzgar  las  obras 

de  su  nación,  publicó  su  "Teatro  español,"  eu  el 
cual,  para  no  dar  motivo  contra  él,  á  la  intoleran- 

te crítica  de  los  galicistas,  comprendió  únicamen- 
te los  dramas  que  se  distinguen,  eu  particular  por 

el  arto  de  la  composición  y  la  elegancia  de!  esti- 
lo, y  escluye  tal  vez  con  estremada  severidad,  las 

comedias  de  Lope  de  Vega,  los  Autos  Sacramen- 
tales, y  aun  las  mejores  comedias  de  Calderón,  li- 

mitándose á  encerrar  en  su  colección  las  comedias 

llamadas  de  capa  y  espada,  de  las  cuales,  la  ma- 
yor parte  eran  del  admirable  autor  de  el  "Secreto 

agravio,  secreta  venganza:" pero  de  cualquier  mo- 
do que  sea  logró  su  principal  objeto,  que  era  el 

de  restablecer  el  honor  literario  de  su  nación,  de- 
mostrando su  indignación  contra  los  galicistas,  pues 

eu  el  prólogo  de  esta  obra  hace  una  severa  critica 
del  doctor  Signovelli,  de  Yoltaire,  Quadrio,  Tira- 
boschi,  Betiuelli  y  Linguet,  porque  censuraron  el 
teatro  español  sin  conocerle,  ni  entender  bien  nues- 

tra lengua,  como  lo  manifiesta  con  varios  ejemplos 
de  sus  traducciones:  los  partidarios  de  las  obras 
francesas  se  desencadenaron  contra  Huerta  publi- 

cando una  sátira  titulada:  "Continuación  de  las 
memorias  críticas  por  D.  Cosme  Damián,"  pero 
Huerta  respondió  con  otro  folleto  titulado:  "Lec- ción crítica  a  los  lectores  de  la  continuación  délas 

memorias  críticas  de  Cosme  Damián:"  ademas  del 
Teatro  español,  pulilicado  en  Madrid  en  la  impren- 

ta Real,  1785,  17  tomos  en  8.°,  publicó  D.  Vicen- 
te García  de  la  Huerta  las  obras  que  citaremos: 

"Biblioteca  militar  española,"  Madrid,  1760,  un 
tomo  en  8,°  precedida  de  un  "Discurso  sobre  la  uti- 

lidad del  arte  de  la  guerra;  Obras  poéticas  de  D. 

Vicente  García  de  la  Huerta,"  Madrid,  177?!,  2  to- 
mos en  8.°,  y  algunos  otros  escritos  que  se  hpn  re- 

copüaiio. 
*  HUERTA  ;■•.!■    DE  la),  ó  rio  SALADO: 

confluente  del  Coahuayana. 

*  HUERTA  (batalla  de  la)  :  Toluca  se  habia 
declarado  por  el  plan  de  Iguala,  y  D.  Vicente  Fi- 
lisola  con  el  -i'cgimiento  de  caballería  formado  de 
las  compañías  de  patriotas  del  valle,  habia  entrado 
en  la  ciudad:  el  comandante  realista  D.  Ángel  Diaz 
del  Castillo,  sin  fuerza  para  defender  la  plaza,  con 
solo  su  batallón  espedicionario  de  Fernando  VII, 
se  retiró  á  Lerma.  Allí  recibió  del  virey  el  refuer- 

zo del  batallón  Infante  D.  Carlos  y  de  alguna  ca- 
ballería, lo  cual  hizo  subir  su  división  á  428  infan- 

tes y  150  ginetes  de  escelente  tropa,  dos  cañones 
ademas  y  competentes  municiones:  con  ellos  tomó 
la  ofensiva  y  eula  noche  del  28  de  junio  de  1821  se 
apoderó  de  Toluca.  Filisola  tenia  órdenes  de  Itur- 
blde  para  no  empeñarse  en  un  encuentro,  retroce- 

der delante  de  Castillo  para  apartarle  de  la  capital 
de  donde  le  daban  recursos,  y  caso  de  que  quisiera 
marchar  en  socorro  de  Querétaro,  seguirle,  obser- 

vando sus  movimientos;  por  esto,  y  por  tener  solo 

un  pequeño  número  de  infantes  en  su  división,  com- 
puesta de  caballería,  el  jefe  independiente  abando- 

nó la  ciudad,  y  fué  á  situarse  á  dos  leguas  de  dis- 
tancia en  la  hacienda  de  la  Huerta,  lugar  ocupado 

por  doscientos  hombres  de  regular  infantería,  al 
mando  del  P.  Izquierdo,  y  en  el  cual  podia  mover 
ventajosamente  sus  caballos.  Castillo  lo  persiguió, 
y  á  las  siete  de  la  mañana  del  día  19  de  junio  los 
ejércitos  se  hallaron  frente  á  frente,  sin  poder  escu- 
sar  la  batalla. 

La  hacienda  de  la  Huerta  está  situada  sobre 

una  loma  de  fácil  subida,  y  cubierta  por  los  infan- 
tes de  Izquierdo  formó  la  izquierda  de  la  línea  de 

los  independientes;  en  la  era  se  colocó  el  destaca- 
mento de  Fernando  VII,  y  al  pié  de  la  loma,  entro 

la  casa  y  una  barranca,  vino  á  formar  en  dos  líneas 

la  caballería,  que  compuso  la  derecha  de  la  bata- 
lla apoyada  en  la  barranca.  El  jefe  realista  exami- 
nó la  posición,  y  formó  el  plan  de  atacar  la  izquier- 
da enemiga,  apoderarse  de  la  hacienda,  tomar  de 

flanco  el  centro  y  acorralar  por  último  á  los  gine- 
tes de  la  derecha,  entre  los  fuegos  de  sus  infantes 

apoderados  de  la  altura  y  la  barranca,  que  enton- 
ces no  le  serviría  de  defensa  sino  de  obstáculo.  En 

consecuencia.  Castillo  dispuso  una  columna  de  190 
hombres  del  Infante  D.  Carlos,  á  las  órdenes  del 
teniente  coronel  D.  José  Manuel  Martínez  y  del 

mayor  D.  Juan  Torres,  para  que  asaltasen  la  ha- 
cienda; otra  columna  de  150  hombres  de  Fernan- 

do VII  al  mando  del  sargento  mayor  D.  Ramón 

Puíg,. y  las  dos  piezas  sostendrían  el  movinii'cnto; 
quedando  de  reserva  la  quinta  compañía  del  In- 

fante, y  estando  cubiertos  la  retaguardia  y  los  ba- 
gajes con  50  hombres  de  á  pié  y  la  caballería,  es- 

calonada en  los  claros  dejados  por  las  zanjas  y  la 

barranca  que  cortan  el  terreno.  La  columna  de  ata- 
que de  Martínez  subió  á  buen  paso  la  loma,  ahu- 

yentó á  los  soldados  de  Izquierdo  y  se  apoderó  de 
la  hacienda;  la  columna  de  Pnig  con  los  dos  caño- 
iK  s  n  vanguardia  desalojó  de  la  altura  sin  gran  pér- 

dida las  tropas  del  centro,  y  entonces  se  habia  con- 
£:'gn¡.lo  efectuar  la  parte  mas  importante  del  pluu 
de  ataque,  quedando  sin  disputa  perdida  la  batalla 
por  los  independientes.  Pero  los  realistas  cometie- 
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roa  una  faifa;  reurjidas  las  columnas  se  empeñaron 

en  la  persecución  del  centro,  dejando  libre  a  la  ca- 
ballería de  la  derecha,  que  tuvo  tiempo  para  pasar 

á  las  órdenes  de  D.  José  Joaquín  Calvo  entre  la 
barranca  y  los  fuegos  contrarios,  estendiéndose  por 
todo  el  flanco  de  los  vencedores  y  su  retaguardia. 

En  vano  los  gínetes  realistas  se  opusieron  al  movi- 
miento; muy  pocos  para  defenderse  fueron  arrolla- 

dos fácilmente  y  metidos  á  cuchilladas  en  su  infan- 
tería: ésta  los  sostuvo  con  un  vivo  fuego  y  las  pun- 

tas de  sus  bayonetas,  logrando  contener  á  Calvo. 
Los  españoles,  sin  embargo,  no  cambiaron  su  fren- 

te como  debieron,  obstinándose  en  seguir  su  primer 

impulso,  cosa  que  acabó  de  perderlos.  Filisola  apro- 
vechó diestramente  la  oportunidad  que  se  le  pre- 

sentaba, y  reuniendo  sus  infantes  lanzó  todas  sus 
fuerzas  contra  la  columna,  que  quedó  envuelta;  por 
fortuna  se  presentó  en  aquella  sazón  el  resto  de  la 
tropa  de  Pedro  Ascensio,  al  mando  de  D.  Felipe 
Martínez,  y  con  aquel  refuerzo  de  gente  fresca  se 
trabó  una  lucha  porfiada  y  sangrienta.  Algún  tiem- 

po se  combatió  cuerpo  á  cuerpo,  las  tropas  disci- 
plinadas de  Castillo  hicieron  prodigios  de  valor  y 

se  defendieron  coa  desesperación;  nada  pudo  sal- 
varlas, rodeadas  por  todas  partes,  dispersa  su  ca- 

ballería, perdida  su  artillería  y  acuchillados  sus  ar- 
tilleros, muerto  el  valiente  mayor  Fuig,  tuvieron 

que  retirarse  para  la  hacienda  á  fin  de  evitar  su  to- 
tal esterminio. 

Filisola  se  mostró  humano  y  generoso  después  de 
la  victoria,  pues  permitió  á  los  enemigos  recoger 
sus  heridos,  y  para  retirarse  ó  Toluca  les  dio  una 
escolta  de  150  dragones  del  mando  de  Calvo,  para 
que  no  fueran  molestados  en  el  camino  por  los  guer- 

rilleros. Castillo  confesó  en  su  parte  al  virey  haber 
perdido  un  jefe,  tener  heridos  otro  jefe  y  ocho  ofi- 

ciales, con  la  baja  de  cien  hombres  entre  muertos  y 
heridos;  evidentemente  estos  números  son  diminu- 

tos. Filisola  en  su  parte  á  Iturbide  asienta  haber 
tenido  fnera  de  combate  cuatro  oficiales  y  treinta 
y  tres  soldados,  lo  cual  también  parece  poco. 

La  batalla  de  la  Huerta  fué  de  grandes  conse- 
cuencias para  la  revolución ;  no  fué  un  gran  conflic- 

to en  que  el  gobierno  colonial  hiciera  una  pérdida 
inmensa,  mas  en  aquel  reencuentro  hablan  sido  des- 

baratados y  vencidos  los  regimientos  espediciona- 
rios  que  gozaban  de  tanta  nombradla,  en  un  com- 

bate á  campo  raso  y  á  pié  firme,  y  esto  probaba  que 
habían  pasado  los  tiempos  en  que  los  defensores  de 
la  independencia  no  eran  mas  de  turbas  sin  orden 
ni  jefes,  incapaces  de  lograr  ninguna  ventaja  deci- 

siva. El  virey  conoció  todo  el  peso  de  la  observa- 
ción, y  no  tuvo  empacho  en  publicar  el  parte  de 

Castillo  (Gaceta  del  25  de  jnnio  de  1821)  lleno  de 
falsedad,  dando  por  batalla  ganada  la  derrota  su- 

frida, y  concediendo  ademas  profusamente  premios 
y  recompensas  a  los  derrotados;  señales  evidentes 
de  que  estaba  al  borde  de  su  ruina. — ii.  o.  y  b. 

*  HUERTAS:  congregación  del  part.  de  Za- 
potlancjo,  distr.  de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco: 
dista  J  de  legua  al  N.  O.  de  sucabec:  pob.  235. 

*  HUERTAS:  mineral  de  la  muaicip.  y  part. 
de  Hidalgo,  est.  de  Chihuahua. 

Tomo  IV. 

HUESCA  (provincia  de):  confina  esta  provin- 
cia al  N.  con  la  Francia,  al  E.  con  la  de  Lérida  y 

al  S.  y  S.  O.  con  la  de  Zaragoza,  y  al  N.  O.  con 
la  de  Navarra:  es  una  de  las  tres  en  que  se  ha  di- 

vidido en  1833  la  intendencia  de  Aragón,  que  com- 
prende la  mayor  parte  transibera  de  este  reino, 

conocida  con  el  nombre  de  Alto  Ai-agon,  por  la 
elevación  de  sus  montañas  pirenaicas,  entre  las 
que  se  hallan  los  valles  de  Ansó,  Hecho,  Aragües, 
Aisa,  Borau,  Canfrane,  Garcipollera,  Vio,  Puéto- 
las,  Bielsa,  Gistoin,  Broto  y  Benasque:  corren  por 
esta  provincia  varios  riachuelos,  de  que  se  saca  po- 

ca utilidad  por  la  falta  de  canales  de  riego  de  ace- 
quias: cultívase  la  vid,  el  olivo,  la  morera  y  toda 

especie  de  cereales,  legumbres  y  frutas:  es  escasa  la 
cosecha  de  lino;  pero  abundante  en  cáñamo,  con 
que  so  hacen  telas  para  camisa  y  alpargatas,  que 
es  el  calzado  común :  los  pueblos  de  la  montaña,  á  pe- 

sar de  la  ingratitud  del  suelo,  gozan  de  muchas  co- 
modidades que  les  proporcionan  su  apego  al  traba- 

jo, su  inteligencia  en  la  economía  de  la  labranza, 
y  los  pingües  productos  de  sus  ganados,  de  que  ha- 

cen mucho  trafico,  principalmente  del  mular,  que 
es  muy  estimado  y  tiene  mucha  salida  en  las  ferias 
de  Sariñenay  Benabarre:  el  terreno  abunda  en  mi- 

nas do  hierro,  alcohol  y  cobre:  la  principal  indus- 
tria de  los  oscenses  consiste  en  telares  para  bayetas, 

fábricas  de  jabón  y  granjeria  de  ganados:  divíde- 
se la  provincia  en  los  ocho  partidos  de  Barbastro, 

Benabarre,  Boltaüa,  Fraga,  Huesca,  Jaca,  Sari- 
ñena  y  Tamarite  de  Litera:  corresponde  en  la  par- 

te eclesiástica  al  arzobispado  de  Zaragoza,  en  la  ju- 
dicial, á  la  territorial,  sita  en  esta  ciudad,  en  la 

militar  a  la  capitanía  general  de  Aragón,  y  en  la 
civil  al  gobierno  político  é  intendencias  de  rentas 
de  la  provincia. 
HUESCA :  ciudad  de  España,  capital  de  la  pro- 

vincia de  su  nombre,  situada  á  la  margen  derecha 
del  rio  Isuela  en  el  centro  de  una  gran  llanura,  so- 

bre un  plano  inclinado  que  se  eleva  mucho  hacia  el 
N.,  y  desde  cuyo  punto  se  ven  hasta  20  pueblos:  su 
fundación  se  pierde  en  la  noche  de  los  tiempos,  y 
el  nombre  qne  hoy  tiene  es  de  origen  arábigo,  lia- 
biéndose  llamado  antes  Osea:  Sertorio  estableció 
en  ella  escuelas  de  letras  griegas  y  latinas,  César 
la  dio  el  título  de  Vencedora,  y  en  tiempo  de  Au- 

gusto se  conocía  con  el  nombre  de  "Urbs  victris 
Osea:"  á  4  leguas  N.  de  esta  ciudad,  contiguo  al 
pueblo  de  Arquis  hay  un  famoso  pantano  que  fué 
trazado  por  el  célebre  arquitecto  D.  Francisco  Ar- 

tigas: redúcese  esta  oljra  á  uu  fortísimo  murallon 
entre  dos  colinas  para  contener  y  formar  un  gran 
depósito  del  agua  del  rio  Isuela,  suficiente  a  dar 
un  riego  á  gran  parte  del  territorio  de  la  ciudad: 
la  catedral  es  obra  de  Juan  de  Olotzaga,  vizcaíno, 

arquitecto  insigne  en  el  género  gótico-germánico: 
es  de  tres  naves,  toda  de  piedra  y  de  bellísimas  pro- 

porciones: la  portada  principal  tiene  á  los  lados  de 
la  puerta,  en  lo  bajo,  14  estatuas  mayores  que  el 
natural,  sobre  pedestales  dentro  de  nichos:  el  re- 

tablo mayor  es  de  alabastro:  consta  su  población 
de  1.600  vec.  y  9.200  hab.:  pertenece  á  la  dióc.y 
part.  judicial  de  su  nombre;  hay  comandante  ge- 
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neral  sujeto  á  la  capitanía  de  Aragón,  diputación 

provincial,  jefatura  política,  intendencia,  contadu- 
ría, administración  y  tesorería  de  rentas,  contadu- 

ría y  comisionado  de  amortización,  todo  de  terce- 
ra clase,  administración  de  correos  dependiente  de 

la  de  Zaragoza,  una  catedral,  cuatro  parroquias, 
seis  conventos  de  monjas,  dos  beateríos,  un  hospi- 

tal, una  inclusa,  una  universidad,  dos  pósitos,  y  hu- 
bo también  nueve  conventos  de  frailes:  tiene  por 

armas  cuatro  cabezas  de  reyes  moros  que  halló  D. 
Pedro  I  entre  los  despojos  de  su  conqnista,  euar- 
telando  en  uno  de  plata  estas  cabezas,  y  en  otro  de 
azur  una  cruz  de  plata  con  que  dicen  se  distinguió 
D.  Iñigo  Arista,  rey  de  Sobrarbe. 
HUESCA  (conquista  de):  esta  antiquísima  ciu- 

dad fué  también  llamada  Osea  en  tiempo  de  los  ro- 
manos, y  en  ella  fundó  Sertorio,  76  años  antes  de 

Jesucristo,  una  célebre  universidad,  en  la  que  se 
mandó  enseñar  la  lengua  latina:  es  patria  del  in- 

victo mártir  S.  Lorenzo  y  de  otros  hombres  céle- 
bres: fué  conquistada  a  los  moros  en  el  año  1098 

por  el  rey  D.  Pedro  I  de  Aragón,  después  de  ha- 
berlos vencido  en  la  batalla  de  Aleoraz  y  vengado 

la  muerte  de  su  padre  que  habia  muerto  en  el  sitio: 
es  ciudad  que  disfrutó  muchos  privilegios:  su  igle- 

sia fué  erigida  en  catedral  por  bula  de  Pió  V,  y  el 
obispo  tenia  el  segundo  lugar  en  las  cortes,  después 
del  arzobispado  de  Zaragoza:  en  tiempo  de  D.  Ra- 

miro II  se  celebró  en  Huesca  y  por  mandado  del 
rey  una  reunión  de  grandes  y  magnates  de  Ara- 

gón, y  allí,  sin  misericordia,  mandó  cortar  las  ca- 
bezas á  15  de  ellos  que  le  despreciabau  y  desobe- 

decían: estas  cabezas,  para  escarmiento  de  cuantos 
las  viesen,  mandó  agruparen  forma  de  campana,  y 
los  cadáveres  fueron  enterrados  en  la  iglesia  de  San 
Juan,  junto  á  la  muralla:  de  aquí  trae  su  origen 

la  tradición,  de  "la  <ampaua  de  Huesca." 
*  HUESCALECA :  pueblo  de  la  municip.  de 

Chichiquila,  part.  y  depart.  de  los  Llanos,  est.  de 
Puebla. 

HÜESCAR:  ciudad  de  España,  cabeza  del  part. 
judicial  de  su  nombre,  en  la  provincia  de  Grauada. 
dióc.  de  Toledo,  con  1.268  vec.  y  5.640  hal).:  est<i 
situada  en  terreno  llano  y  es  de  antigua  fundación : 
el  part.  judicial  es  de  entrada  y  comprende  6  pue- 

blos con  4.705  vec.  y  17.999  hab. 

HUESCAR  (la  duquesa  de).  Véase  Silva  Ra- 
zan Y  Sarmiento. 

HUET  (P.  Daniel):  sabio  prelado;  nació  en 
1630  en  Caen,  mnrió  en  Paris  en  1721,  a  los  91 

años;  hizo  en  su  juventud  (1652)  un  viiije  a  Sue- 
cia  con  un  objeto  científico,  fundó  en  1682  la  aca- 

demia de  Caen,  en  1670  fué  nombrado  subprecep- 
tor  del  Delfin,  comenzó  desde  esta  época  a  invita- 

ción del  duque  de  Montausier  la  hermosa  colección 

C-  los  clásicos  "ad  usura  Delphini,"  que  dirigió  has- 
ta el  fin;  en  1674  entró  en  la  Academia  francesa, 

obtuvo  en  16781a  abadía  de  Aunay,  cerca  de  Caen, 
y  en  1689  fué  nombrado  ol)ispo  de  Avranches,  cu- 

ya diguidad  renunció  en  1699  para  entregarse  en- 
teramente al  estudio,  retirándose  al  colegio  de  los 

jesuítas  de  París,  donde  permaneció  hasta  su  muer- 
te: después  de  haber  sido  entusiasta  por  el  sistema 

de  Descartes,  llegó  á  ser  uno  de  sus  mayores  ad- 
versarios: sus  principales  obras  son:  "Demonstra- 

tio  evangélica,  1679,  1687,  1690;  obra  de  una  eru- 
dición inmensa,  pero  llena  de  las  conjeturas  mas 

atrevidas;  Censura  Philosophia3  cartesiana;,  1687, 
1694;  Nueva  memoria  para  servir  á  la  historia  del 
cartesianismo,  1692,  1698;  Historia  del  comercio 
y  de  la  navegación  de  los  antiguos,  León,  1763; 
P.  D.  Huetti  comment.  de  rebus  ad  eum  pertinen- 
tibus,  Amsterdara,  1718;  Memorias  autobiográfi- 

cas en  que  se  hallan  multitud  de  pormenores  inte- 
resantes; Tratado  filosófico  de  la  debilidad  del  es- 

píritu humano,"  Amsterdam,  1723:  esta  última 
obra  que  ha  colocado  á  Huet  entre  los  ascéticos, 
ha  sido  publicada  sin  nombre  del  an  tor:  Huet  cul- 

tivó también  la  poesía,  y  se  conserva  de  él  un  vo- 

lumen de  "Carmina,"  1700,  1709,  que  contiene  ver- 
sos griegos  y  latinos:  D'Olivet,  amigo  de  Huet, 

publicó  en  1772  un  "Huetiaua:"  en  la  biblioteca 
del  rey  existen  2  volúmenes  manuscritos  que  con- 

tienen 300  cartas  latinas  de  Huet,  escritas  desde 
1650  á  1714. 
HüETE:  ciudad  de  España,  cabeza  del  part. 

jud.  de  su  nombre,  en  la  prov.  y  dióc.  de  Cuenca, 
con  635  vec.  y  2.520  hab.:  está  situada  al  pié  del 
cerro  del  Canillo  y  al  lado  de  una  vega  que  riega 
el  rio  Canda,  tiibutario  del  rio  mayor  que  toma  el 
nombre  de  la  ciudad:  atribuyese  su  fundación  á  los 
celtíberos,  quienes  la  llamaron  Opta,  voz  griega  que 
significa  atalaya:  Julio  César  la  ennobleció  y  ensan- 

chó dándole  su  nombre,  y  se  llamó  Julia  Opta  :  en 
la  denominación  de  los  agarenos  se  cambió  en  Hue- 

la, interpretado  Luna:  conquistóla  de  moros  el  rey 
D.  Alonso  VI  de  Castilla,  y  D.  Juan  II  la  hizo  ciu- 

dad: Enrique  IV  hizo  merced  de  ella  a  Lope  Váz- 
quez de  Acuña,  y  los  reyes  Católicos  la  incorpora- 

ron a  la  corona:  estuvo  cercada  de  fuertes  muros, 
de  los  cuales  se  ven  todavía  algunos  torreones  ó 
cubos  maltratados;  defeiidiala  un  castillo  inespug- 
nable,  donde  se  cree  estuvo  preso  hasta  su  muerte 
D.  Sancho  Diaz,  conde  de  Saldaña;  en  esta  ciudad 
vivió  el  céleljre  jurisconsulto  Diaz  Moiitalvo,  autor 
del  Ordenamiento  real:  hay  buenos  edificios,  entre 

los  que  deben  c¡t;irse  h>,s  casas  con.sistnriales,  el  pa- 
lacio del  obispo  de  Cuenca  y  muchos  conventos  que 

encierran  entre  sus  preciosidades  artísticas  varios 
cuadros  origiiiale.=  de  Pablo  Mathei  y  otros  célebres 
pintores:  tiene  por  armas  un  león  rapante  y  una  me- 

dia luna  en  jefe,  llamada  por  los  heraldos  creciente 
montante:  el  part.  jud.  es  de  a.seenso  y  comprende 
35  pueblos  con  7.020  vec.  v  26.353  hab. 
.  *  HUEüTlTAN:  pucb.  del  part.  de  Znpotan, 

distr.  de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco;  está  situado 
en  una  barranca,  a  orillas  del  Rio  Grande,  distan- 

do 2|  leguas  de  su  cap.  y  3^  de  su  cabec,  al  E.  N. 
E.;  380  habitantes,  dedicados  a  labrar  cantería  y 
á  la  fabrica  de  loza. 

*  HUEXOCULCO:  pueblo  de  la  mnnieip.  de 
Tlalmanalco,  part.  de  Chalco,  distr.  E.  del  est.  de 
Mé.xico. 

*  HÜEXOTLA  :  pueblo  de  la  municip.  de  Chi- 
coloapan,  part.  de  Texcoco,  distr.  E.  del  est.  de México. 
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*  HUEXUAPA:  pueblo  de  la  niuiiicip.  de  Zo- 
yatlaii,  psrt.  y  cifiüirt.  i!eTln|i;i,  est.  de  Guerrero. 

*  HUEYACATITLAN  (San  Anmils):  pue- 
lilo  de  la  muiiicip.  del  Verde,  part.,  depart.  y  est. 
de  Piielila. 

*  HÜEYAPAN:  pueblo  de  la  municipalidad 
de  Ocuitiico,  purt.  de  Morelo.s,  distr.  de  Cueruava- 
ca,  est,  de  M'^xioo. 

*  HÜEYAPAN:  pueblo  de  la  municip. y  part. 
de  Tiatlauquitepec,  depart.  de  los  Llanos,  est.  de 
Puebla. 

*  HÜEYCATIENANGO:  pueblo  de  la  mnni- 

•'palidad  de  Ahuacaueiiigo,  part.  y  prefeetura  de 
Chilapa,  est.  de  Guerrero. 

*  HüE\''OTLIPAN  (Santo  Tomás):  cabec. 
de  la  rautúcip.  de  su  nombre,  part.  de  Tecali,  de- 

partamento y  eRt.  de  Puebla. 

*  HÜEI'OTLIPAN  (San  Felipe):  pueblo  de 
la  municip.,  part.,  depart.  y  est.  de  Puebla. 

*  HUEYPOXTLA:  cabec.  de  la  municip.  de 
su  nombre,  part.  de  Zumpango,  distr.  O.  del  est. 
de  México. 

*  HUEYTLALPAN:  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part.  y  depart.  de  Zacatlan,  est.  de 
Puebla. 
HüPELAND  (Cbistobai,  Guillermo):  célebre 

médico  alemán;  nació  en  lieS  en  la  regencia  de 
Erfurt,  murió  en  Berlin  en  1836;  ejerció  primero 
la  medicina  en  Weiraar;  fué  nombrado  consejero  y 
profesor  en  Jena  (1793),  después  médico  del  rey 
de  Prusia  (1801),  profesor  en  la  univeridad  de  Ber- 

lin (1809),  consejero  de  estado  (1810),  y  en  fin,  en 
1819  director  de  la  academia  militar  de  medicina 

y  de  cirugía:  dejó  "El  arte  de  prolongar  la  vida 
humana,  ó  Mocrobiotica,"  Jena,  1796,  traducida 
al  francés,  Jena,  1799,  2  vol.  en  8.°,  y  Paris,  1824 
y  1837  en  8.*;  "Consejos  á  las  madres  sobre  la  edu- 

cación física,  1799;  Sistema  de  medicina  práctica, 

Leipsiik,  1800-03;  Historia  de  la  salud,"  Berlin, 
1812,  &c.:  publicó  por  mucho  tiempo  (desde  1795) 

nn  "Diario  de  medicina  práctica,"  que  ejerció  una 
influencia  muy  útil:  Hufeland  se  hizo  notable,  en 
medio  de  su  imparcialidad  y  su  eclectismo:  fué  uno 
de  los  primeros  en  reconocer  los  singulares  fenóme- 

nos del  magnetismo  animal. 
HUGLY,  HOOGLI:  rio  de  la  India  inglesa, 

formado  de  la  reunión  del  Cossimbazar  y  del  Dje- 
lingh,  los  dos  brazos  mas  occidentales  del  Ganges, 
y  desagua  en  el  golfo  de  Bengala  en  Calcuta;  es 
navegable;  pero  su  entrada  es  muy  peligrosa:  los 
indios  miran  este  rio  como  sagrado. 
HUGLY:  ciudad  de  la  India  inglesa  (Calcuta), 

á  64  leguas  N.  de  Calcuta,  á  orillas  del  Hugly:  es 
todavía  importante,  á  pesar  de  haber  decaído  mu- 

cho desde  1765,  época  en  que  se  trasladó  á  Calcuta 
la  percepción  de  los  derechos  del  puerto:  en  1538 
fué  fundada  esta  ciudad  por  los  portugueses,  que  la 

llamaron  "Golin:"  en  1632  la  tomó  el  emperador 
Chah-Djichan,  después  de  un  sitio  de  tres  meses  y 
medio,  y  diez  años  mas  tarde  permitió  á  los  estran- 
jeros  establecer  en  ella  factorías:  se  la  llamaba  en- 

tonces "Buchy-Bender:"  en  1686  tuvieron  los  in- 
gleses disputas  muy  acaloradas  y  formales  con  el 

gobierno  mogol  de  Bengala,  de  cuyas  resultas  tu" vieron  que  abandonar  la  ciudad,  cuya  prosperidad 
comenzó  desde  entonces  a_decaer,  y  no  volvieron 
a  ella  hasta  el  año  1757,  si  bien  ya  como  vence- dores. 

HUGO  EL  GRA^'DE,  llamado  también  el 
BLANCO  y  el  ABAD:  conde  de  Paris,  duque  de 
Francia  y  padre  de  Hugo  Ciipeto;  era  hijo  de  Ro- 

berto, conde  de  Paris,  que  disputó  la  corona  a  Car- 
loa  III:  Hugo  era,  como  su  padre,  mas  poderoso 
que  el  rey,  y  como  él  estuvo  casi  siempre  en  guerra 
con  su  soberano:  de  resultas  de  largas  disensiones 
con  Luis  de  Outre-Mer,  sitió  a  Laon  (940),  venció 
al  rey  que  habia  venido  al  socorro  de  la  plaza,  le 
hizo  prisionero  y  no  le  dio  libertad  sino  al  cabo  de 
un  año,  después  de  haber  conseguido  la  cesión  de 
Laon:  sin  embargo,  amenazadopor  los rayosdel  Va- 

ticano, prestó  juramento  de  fidelidad  al  rey,  y  aun 

muerto  éste  (954),  contribuyó  poderosamente  á  ha- 
cer reconocer  la  autoridad  de  su  hijo  Lotario  II; 

empero  esta  protección  amenazaba  ya  ser  peligrosa, 
cuando  Hugo  murió  en  956:  debió  su  nombre  de 
Grande  mas  bien  á  su  estatura  que  á  sus  hechos: 
le  apellidaban  el  Blanco  á  causa  de  su  tez  pálida, 

y  el  Abad,  porque  poseía  las  abadías  de  San  Dio- 
nisio, de  San  Germán  de  los  Prados  y  de  San  Mar- 

tin de  Tonrs. 
HUGO  CAFETO :  jefe  de  la  tercera  dinastía  da 

los  reyes  de  Francia,  hijo  de  Hugo  el  Grande;  era 
ya  duque  de  Francia  y  conde  de  Paris,  cuando  en 
987,  después  de  la  muerte  de  Luis  V,  se  hizo  pro- 

clamar rey,  en  una  asamblea  de  sus  vasallos,  cele- 
brada en  Noyon,  en  perjuicio  de  Carlos,  duque  de 

la  Baja  Lorena  y  tio  del  rey  difunto:  escogió  á  Pa- 
ris por  su  residencia,  asoció  al  trono  á  su  hijo  Ro- 

berto (988),  hizo  muchas  concesiones  al  clero  para 

granjearse  su  apoyo,  y  marchó  después  contra  Car- 
los de  Lorena,  que  habia  sido  proclamado  rey  en 

Laon  ( 988) :  después  de  algunas  hostilidades  sin  im- 
portancia, la  traición  del  obispo  Adalberon  le  en- 

tregó la  persona  de  Carlos  (991),  que  murió  nn  año 
después  en  la  cárcel  de  Orleans:  en  996  murió  Hu- 

go dejando  la  corona  á  su  hijo  Roberto  (para  la 
etimología  del  sobrenombre  de  Capeto,  y  para  la  su- 

cesión de  los  príncipes  de  la  raza  Capeta,  véase  Ca- feto). 

HUGO:  conde  de  Vermandois,  hijo  tercero  de 

Enrique  I,  rey  de  Francia;  fué  uno  de  los  principa- 
les jefes  de  la  primera  cruzada:  se  cubrió  de  gloria 

en  la  batalla  de  Doryler  (1097)  y  en  los  sitios  de 
Nicea  y  de  Antioquía;  después  se  volvió  á  Francia; 
pero  movido  de  las  reconvenciones  que  le  hicieron 
por  su  regreso,  partió  de  nuevo  al  Asia  á  combatir 
á  los  infieles:  murió  allí  en  1102,  á  la  edad  de  45 
años,  de  resultas  de  las  heridas  que  habia  recibido 
en  la  batalla  de  Heraclea,  donde  fueron  vencidos 

HUGO  DE  PRO  VENZA:  rey  de  Italia,  hijo 
de  Tesbaldo,  conde  de  Provenza,  y  de  Berta,  hija  de 

Lotario;  usurpó  en  926  la  corona  de  Italia  á  Ro- 
dolfo, rey  de  la  Borgoña  Transjurana,  á  quien  los 

italianos  hablan  espulsado:  este  príncipe  estuvo  en 
continua  guerra  con  sus  vecinos,  mandó  ajusticiar 
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á  muchos  señores  de  ellos  y  llevó  la  crueldad  hasta 
el  puuto  de  sacar  los  ojos  a  su  propio  hermano  Lam- 

berto, duque  de  Toscaua,  y  le  quitó  su  gobierno: 
quiso  ejercer  la  misma  atrocidad  con  Berenger,  mar- 

ques de  Ivrea,  sobrino  suyo;  pero  éste  levantó  tro- 
pas contra  él  y  le  obligó  a  refugiarse  en  Provenza, 

donde  murió  el  año  siguiente  (941):  su  hijo  Lota- 
rio,  que  habla  asociado  á  la  corona  desde  931,  sos- 

tuvo por  algún  tiempo  la  lucha  contra  Berenger. 
HUGO  (S.) :  abad  de  Cluny,  nació  hacia  el  año 

1024,  murió  en  1109,  era  hijo  de  Dalmacia,  señor 
de  Semur  y  descendiente  de  los  antiguos  duques  de 
Borgoña;  adquirió  grau  reputación  de  santidad  y 
fué  elegido  abad  y  general  de  la  órdea  de  Cluny: 
recibió  señaladas  muestras  de  distinción  del  empe- 

rador Enrique  III,  que  le  eligió  para  padrino  de 
su  hijo;  de  Alfonso,  rey  de  España,  á  quien  recon- 

cilió con  su  hermano  Sancho,  y  de  los  papas  León 
IX,  Victor  II,  Esteban  X,  Alejandro  II  y  Gre- 

gorio VII;  fué  legado  de  este  último:  fué  canoni- 
zado por  Calixto  II. 

HUGO  (S.):  contemporáneo  y  amigo  del  ante- 
rior, nació  en  1053,  murió  en  1132,  fué  obispo  de 

Grenoble  (1080);  puso  á  S.  Bruno  y  sus  compa- 
ñeros en  posesión  de  la  Gran  Cartuja  en  1084;  se 

conoce  de  él  un  "Cartulario,"  inserto  a  continua- 
ción del  "Penitencial,"  de  S.  Teodoro  de  Cautor- 

bery,  en  las  obras  postumas  de  Mabillon  y  en  las 

"Memorias  para  servir  a  la  historia  del  Delfiuado," 
por  Ailard,  1711,  2  tomos  en  folio. 
HUGO  DE  SAN  VÍCTOR:  religioso  de  la 

abadía  de  S.  Victor  de  Paris,  nació  en  el  territo- 
rio de  Iprés  á  fines  del  siglo  II,  murió  eu  1140:  de- 

jó "Comentarios  sobre  la  Sagrada  Escritura;  una 
Suma  de  las  sentencias;  nn  Tratado  de  los  Sacra- 

mentos; De  modo  studendi;  De  sapientia  Christi;" 
sus  escritos  han  sido  publicados  en  Rúan,  1648,  3 
vol.  eu  folio. 
HUGO  DE  LOS  PAGANOS:  de  la  casa  de 

los  condes  de  Champaña;  fué  uno  de  los  caballeros 
que  fundaron  en  1 1 18  la  orden  tan  célebre  después 

bajo  el  nombre  de  "Templarios:''  murió  el  año  de 1136. 

HUGO  (Víctor):  nació  en  Marsella  hacia  1770, 
murió  eu  1826,  fué  en  1793  acusador  público  cer- 

ca del  tribunal  revolucionario  de  Rochefort  y  de 
Brest,  después  comisario  de  la  Convención  con  Le- 

bas en  las  islas  del  Viento,  donde  ejerció  toda  la  au- 
toridad de  un  dictador:  púsose  a  la  cabeza  de  las 

tropas,  y  quitó  á  los  ingleses  la  isla  de  Guadalupe 
y  las  demás  Antillas  francesas,  á  escepciou  de  la 
Martinica  y  de  la  isla  de  Santo  Domingo;  su  admi- 

nistración fué  hábil,  pero  tiránica,  en  términos  que 

le  apellidaban  "el  Robespicrre  de  las  Colonias:"  fué 
exonerado  y  llamado  á  Francia  eu  1798;  pero  el 
Directorio  declaró  que  habla  merecido  bien  de  la 
patria,  y  le  nombró  gobernador  de  la  Guyana:  acu- 

sado en  1819  por  el  gobierno  imperial,  de  haber 
defendido  mal  aquella  colonia  contra  los  ingleses  y 
portugueses,  tuvo  que  comparecer  ante  una  comi- 

sión militar,  pero  también  eu  esta  ocasión  fué  ab- 
suelto. 

HUGO  (VicioE  M,u5ía):  célebre  escritor  fran- 

cés; nació  eu  Besanzou  el  26  de  febrero  de  1802- 

era  hijo  del  famoso  José  Leopoldo  Sigisberto  Hu" 
go,  teniente  general  de  los  ejércitos  franceses  al  ser^ 
vicio  del  emperador  Napoleón;  y  aunque  era  muy 
niño,  acompañaba  á  su  padre  en  todas  sus  campa- 

ñas: por  eso  visitó  la  España  en  1810:  aun  no  ha- 
bla cumplido  los  11  años  de  edad,  cuando  ya  se 

dio  á  conocer  como  poeta:  eu  1816  compuso  una 
tragedia  que  nunca  ha  visto  la  luz  piíblica:  esta 
pieza,  intitulada  "Irtameucs,"  la  destinaba  á  cele- 

brar bajo  una  forma  simbólica,  el  regreso  á  Fran- 
cia del  rey  Luis  XVIII,  porque  es  de  advertir  que 

en  su  primera  juventud,  Victor  Hugo  profesaba  laf 
opiniones  políticas  de  su  madre,  que  era  realista, 
aun  cuando  acompañaba  á  su  padre,  antiguo  gene- 

ral de  la  república  y  después  del  imperio:  por  esta 

razón  solia  decir  José  Leopoldo  Hugo:  "el  niño  si- 
gue las  ideas  de  su  madre;  el  hombre  seguirá  las 

de  su  padre." — En  1817  fué  uno  de  los  que  concur- 
rieron á  uu  premio  propuesto  por  la  academia;  mas 

fué  separado  del  concurso  por  medio  de  una  intri- 
ga: dos  años  después  envió  a  la  academia  de  los  jue- 
gos florales  de  Tolosa,  dos  composiciones  notables: 

"Las  Vírgenes  de  Verdun  y  El  restablecimiento 
de  la  estatua  de  Enrique  IV:"  ambas  fueron  pre- 

miadas: en  1822,  Victor  Hugo  dio  á  luz  su  primer 

tomo  de  poesías,  compuesto  de  "Odas  diversas;"y 
en  1823  su  primera  novela  intitulada:  "Ham  de 
Islandia:"  al  año  siguiente  se  publicó  el  seguudo 
volumen  de  sus  "Odas;"  y  en  1825,  después  de  ha- 

ber dado  á  luz  el  "Bug-Jargal,"  fué  condecorado 
con  la  cruz  de  la  Legión  de  Honor,  con  motivo  de 
la  coronación  de  Carlos  X:  no  tardó  en  dar  á  luz 

su  tercer  tomo  de  poesías  intitulado:  "Odas  y  Ba- 
ladas," y  el  drama  de  Cromwell,  en  el  cual  dio  prin- 

cipio su  ruptura  con  el  clasicismo:  proclamado  jefe 

de  escuela,  Victor  Hugo  dio  á  la  prensa:  "El  úl- 
timo dia  de  un  reo  de  muerte,"  que  muchos  consi- 

deran como  uno  de  sus  mas  bellos  títulos  de  gloria: 

á  estas  composiciones  siguieron  el  "Hernani;  Ma- 
rión Delorme;  El  rey  se  divierte;  Las  orientales; 

Lucrecia Borgia; María Tudor;  Angelo; Ruy  Blas; 

en  fin,  en  1833  publicó  "Nuestra  Señora  de  Paris," 
la  obra  maestra  de  Victor  lingo;  la  que  en  sentir 
de  los  inteligentes  sobrevivirá  á  todos  sus  dramas 

y  á  todas  sus  poesías:  después  ha  dado  á  luz  "Las 
hojas  do  otoño;  Los  cantos  del  crepúsculo,"  y  algu- 

nas otras  poesías:  como  todas  las  producciones  de 
Victor  Hugo  se  han  traducido,  bien  ó  mal,  al  espa- 

ñol, escusado  es  que  digamos  cosa  alguna  acerca 
de  su  mérito  literario:  este  célebre  escritor  es  caba- 

llero de  la  orden  de  Leopoldo  de  Bélgica,  y  fué 
nombrado  oficial  de  la  Legión  de  Honor  en  1837: 
por  último,  el  3  de  junio  de  1841,  fué  recibido  en 
la  academia  francesa,  en  la  vacante  de  Mr.  Lemer- 
eier. 
HUGOLINDELA  GHERARDESCA.  (Véa- se GnERARDESCi.) 

HUGONOTE:  nombre  dado  en  Francia  á  los 
partidarios  de  la  reforma,  y  mas  especialmente  á  los 
discípulos  de  Calvino  (véase  Calvinistas)  :  existen 
acerca  de  este  nonabre  muchas  etimologías;  unos  la 
hacen  derivar  de  lui  tal  Besauzon  Hugo,  jefe  de  uu 
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partido  religioso  y  político  en  Ginebra;  otros  del 
alemán  "eidg-enossen,"  asociados  y  confederados. 

huí  ú  HOEI:  cindadde  Bélgica  (Lieja),  atra- 
vesada por  el  Mosa,  al  O.  de  Lieja:  tiene  3.900  ha- 

bitantes: su  industria  consiste  en  bisutería,  som- 
breros de  paja  y  objetos  de  hierro:  hace  comercio 

de  granos,  vino,  cal,  aceite,  alumbre,  &c.:  en  las 
cercanías  hay  aguas  minerales,  minas  de  hierro, 
&c.:  sufrió  mucho  en  la  inundación  de  1822. 

*  HUICHAPAM:  villa  cabec.  de  la  municip. 

y  part.  de  su  nombre,  distr.  de  Tula,  est.  de  Méxi- 
co; pob.  de  la  municip.  1.986. 

*  HÜICHICHILA:  mineral  del  distr.  y  part. 
de  Tepic,  est.  de  Jalisco,  dista  21  leguas  al  S.  de 
su  cabec;  tiene  juzgado  de  paz  y  350  hab. 

*  HUIL AC APIXTL A :  pueblo  de  la  municip. 
y  part.  de  Huauchinango,  depart.  de  Zacatlan,  est. 
de  Puebla. 

*  HUIL ACATITAN:  pueblo  del  distr.  de  Co- 
lotlau,  part.  de  Bolaños,  est.  de  Jalisco;  dista  I| 
legua  al  N.,  \  N.  O.  de  su  cabec;  tiene  juez  de  paz 
y  448  hab. 

*  HÜILANGO:  pueblo  de  la  municip.  y  part. 
de  Tochimilco,  depart.  de  Matamoros,  estado  de 
Puebla. 

*  HUILUCO  (San  Juan):  pueblo  de  la  muni- 
cipalidad de  Huaquechula,  part.  y  depart.  de  Atlix- 

co,  est.  de  Puebla. 
*  HUIMANGUILLO  (San  Cristób.^l)  :  pue- 

blo cabec  del  cantón  de  su  nombre  en  el  est.  de 
Veracruz:  dista  63  leguas  O.  de  aquella  capital: 
sus  habitantes  poseen  25.500  árboles  de  cacao;  po- 

blación 1.871. 

*  HUINIBES:  pueblo  del  part.  de  Salvación, 
distr.  de  Hermosillo,  est.  de  Sonora. 

huís  (lk)  :  lugar  de  Francia,  departamento  del 
Ain  (Borgoña),  á  2  leguas  O.  de  Belley,  y  á  10¿ 
S.  E.  de  Bourg;  está  situado  cerca  de  la  margen 
del  Ródano:  población  1.080  hab 

*  HUISCOLOTLA  (San  Salvador)  :  pueblo 
de  la  municip.  de  los  Reyes,  part.  y  depart.  de  Te- 
peaca,  est.  de  Puebla. 
HÜISNE:  rio  de  Francia  que  nace  en  el  depar- 

tamento del  Orne,  cerca  del  Bosque  de  Bellesme, 
á  ̂   leguas  N.  O.  de  la  ciudad  de  este  nombre:  se 
dirige  al  principio  al  E.,  corre  después  hacia  el  S., 
y  entra  en  ti  departamento  del  Euro  y  Loir,  en 
donde  baña  á  Nogent  le  Rotrou,  vuelve  á  S.  O., 
entra  otra  vez  en  el  departamento  del  Orne,  de  don- 

de sale  luego  para  pasar  al  del  Sarthe;  baña  la 
Ferté-Bernard  y  Montford,  desde  donde  va  á  unir- 

se al  Sarthe  por  la  margen  izquierda,  á  i  legua 
mas  abajo  del  Mans,  después  de  un  curso  de  unas 
24  leguas;  este  rio,  que  en  otro  tiempo  era  nave- 

gable para  balsas,  tiene  por  principales  afluentes 
el  Commeauche,  por  la  margen  izquierda,  y  el  Me- 

mo por  la  derecha. 
*  HUISQUILCO:  pueblo  del  part.  de  Cuquio, 

distr.  de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco;  dista  23  le- 
guas de  su  capital  y  8  al  X.  de  su  cabec:  643  hab. 

*  HUISQUILUCAX:  cabec  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part.  de  Tlalnepantla,  distr.  O.  del 
est.  de  México:  pob.  de  la  municip.  5.306. 
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*  HUITES:  pueblo  del  distr.  de  Rosales,  est. 
de  Sinaloa,  dista  7  leguas  al  N.  O.  de  Choiz,  sus 
terrenos  son  fragosos  y  áridos  y  cuenta  514  hab. 

*  HUITZIL  A :  pueblo  de  la  municip.  de  Tiza- 
yuca  part.  de  Pachuca,  distr. de  Tulanzingo,  est.de 
México. 

*  HUITZIL  A:  pueblo  de  la  municip.,part.  y 
distr.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  HUITZIL  AC:  pueblo  de  la  muuicp.,  part. 
y  distr.  de  Cneruavaca,  est.  de  México. 

*  HUITZILCINGO,  (San  Mateo)  ;  pueblo  de 
la  municip.  de  Ayotzingo,  part.  de  Clialco,  distr. 
E.  del  est.  de  México. 

*  HUITZILHUACAN  (San  Lucas):  pueblo 
de  la  municip.  de  Chiautla,  part.  de  Texcoco,  distr. 
E.  del  est.  de  México. 

*  HUITZILILLA:  pueblo  delamunicip.de 

Yecapixtla,  part.  de  Morelos,  distr.  de  Cuernava- 
ca,  est.  de  México. 

*  HUITZILIHUITL,  ó  VITZILIVITL:  se- 
gundo rey  de  México,  hijo  y  succesor  de  Acamapic- 

TLi,  fundador  de  la  Monarquía.  La  variedad  que 
se  nota  en  las  antiguas  historias  sol.ire  su  filiación, 
ha  sido  detenidamente  discutida  por  Torquemada 
(Monarquía  Indiana,  ¡ib.  2  cap.  lo),  que  tuvo  á  la 
vista  mejores  y  mas  abundantes  datos.  Según  este 

historiador,  lluncucifi,  hija  del  señor  de  Cohuatli- 
chan  (hoy  Guatinchan),  y  esposa  legitima  de  Am- 
mapiclli,  era  estéril;  defecto  que  causando  grande 
disgusto  al  pueblo,  determinó  al  rey  á  tomar  una 
segunda  mujer,  sin  repudiar  á  la  primera,  y  aun  con 
consentimiento  de  ésta. —  Tczcatlamiahuatl,  ó  Coz- 
mtlaminhuatl,  pues  que  con  ambos  nombres  la  men- 

ciona Torquemada,  hija  del  señor  de  Tetepancn,  fué 
la  escogida.  En  el  primer  año  llenó  los  deseos  del 
rey  y  de  su  pueblo,  dando  á  luz  un  hijo,  que  algunos 
llaman  Tlatolzaca,  y  que  el  mencionado  autor  dice 
fué  HuüzUihuitl. — llanmátl,  la  primera  esposa,  lo 
prohijó,  encargándose  de  su  educación. 

La  exaltación  de  Accimapictli  habla  sido  obra  del 
libre  y  espontáneo  voto  de  sns  compatriotas,  y  res- 

petando él  esta  libertad  murió  sin  hacer  designación 
alguna  respecto  de  succesor.  Reunidos  los  ancianos 
y  principales  del  pueblo  para  deliberar  sobre  una 
tan  grave  emergencia,  eligieron  por  su  rey  á  Huit- 
zilihuitl,  sujetando  su  voto  á  la  confirmación  del 
pueblo,  que  la  ratificó  en  el  acto. — En  seguida  se 



198 huí huí 

le  inauguró  con  las  formalidades  sencilíns  de  un 
pueblo  naciente  y  déliii,  pues  qne  aun  ]ierraanecia 
bajo  la  sumisión  y  vasallaje  de  los  monarcas  Tepa- 
necas. 

La  historia  menciona  una  circunstancia,  que  pa- 

rece contrastar  con  aquella  sencillez,"  vistos  el  influ- 
jo y  trascendencias  (|ne  tuvo  en  la  suerte  de  muchos 

pueblos  antiguos  y  modernos,  como  ocasión  de  gran- 
des turbaciones,  "untaron  ai  rey  todo  el  cuerpo, 

"  dice  Torqueraada,  con  la  unción  que  después  acos- 
"  tumbraron,  qne  era  la  misma  con  que  uiigian  á  su 
"  Dios." — Todos  conocen  el  origen  y  la  antigüedad 
de  esta  ceremonia,  que  entre  los  mexicanos  no  fué, 
como  lo  era  la  totalidad  de  las  suyas,  mas  que  una 
manifestación  del  sentimiento  religioso,  profunda- 

mente arraigado  en  su  mente,  y  al  que  ciertamen- 
te debieron  su  poderío  y  creces. — El  rey,  ungido 

coa  el  balsamo  de  los  dioses,  era  una  cosa  santa,  y 

ellos,  en  efecto,  lo  obedecian  y  veneraban  tanto  co- 
mo á  sus  mismos  dioses. — El  nUi  (hule  ó  goma  elás- 

tica), que  derretido  se  convierte  en  una  especie  de 
balsamo,  era  la  base  de  la  sustancia  destinada  á  la 
unción. — En  la  de  los  ídolos,  llamada  divina,  se 
mezclaba  una  cierta  cantidad  de  sangre  de  niños. 

Huüzilihuitl  era  soltero,  y  el  pueblo  veia  en  los 
enlaces  de  sus  reyes  el  medio  de  acrecentar  y  ase- 

gurar su  poder.  Pidióle,  en  consecuencia,  que  lo  so- 
licitara con  la  casa  reinante  de  Azcaputzako,  la 

opresora  y  dominadora  de  México.  La  empresa  era 
sumamente  delicada,  porque  quizá  solo  podrían  al- 

canzar un  afrentoso  desaire.  Acometióse,  sin  em- 
bargo, confiándose  á  una  solemne  embajada,  por- 
tadora de  las  humildes  súplicas  del  rey,  y  de  un  muy 

pobre  presente,  ofrecido,  menos  como  estímulo,  que 
como  ofrenda  de  sumisión  y  de  amistad.  Los  em- 

bajadores apuraron  los  afectos  y  giros  respetuosos 
que  forman  el  tipo  característico  de  la  lengua  me- 

xicana, y  el  orgulloso  monarca  tepaneca,  acogien- 
do benévolamente  la  súplica,  les  entregó  inmedia- 

tamente á  Ayauhcihuatl,  una  de  sus  hijas,  diciéndo- 
les — "llevadla  y  dadla  a  vuestro  rey  por  mujer,  que 
"  yo  con  esta  intención  se  la  envío." 

Inesplicable  fué  el  gozo  de  los  mexicanos  por  las 
esperanzas  que  les  hacia  concebir  este  enlace.  Ce- 

lebráronlo con  estraordinarias  fiestas  y  regocijos, 
como  señal  de  un  próspero  porvenir,  poniendo  el 
colmo  á  su  satisfacción  el  inmediato  nacimiento  de 

Acolnahuacall,  destinado,  según  creían,  á  ser  el  vín- 
culo perpetuo  de  unión  y  amistad  entre  las  dos  na- 

ciones rivales. 

Las  costumbres  políticas  que  las  reglan  permi- 
tían hechos  que  en  otras  fueron  consideradas  como 

un  justo  motivo  de  conflicto.  Huitzilihuitl  aspiró  á 

unas  segundas  nupcias,  "pareciéudole  que  emparen- 
"  tando  con  muchos  reyes  y  señores,  estarla  mas 
"  engrandecido  y  tendría  mas  favor  y  ayuda  en  sus 
"  necesidades." — Cada  pueblo  y  cada  época  tienen 
sus  modos  peculiares  de  sentir  y  de  juzgar.  El  irri- 

table rey  Tepaneca  no  encontró  en  este  suceso  na- 
da que  pareciera  ofenderlo,  y  el  señor  de  Quauhna- 

huac  (hoy  (hiciiiavoca),  lejos  de  pulsar  inconvenien- 
te para  darle  a  su  hija  Miahuaxochitl,  reconoció  qne 

el  primer  matrimonio  era  un  timbre  del  segundo. 

Este  se  celebró  con  las  solemnidades  de  costumbre, 

y  con  general  aplauso. 
H-ícia  esta  época  se  refiere  un  adelanto  introdu- 

cido en  el  estado  social  del  pueblo,  que  manifiesta 
la  misera  condición  a  que  estalia  reducido.  Dice 
Torqueuiada,  con  la  autoridad  de  antiguos  monu- 

mentos históricos,  que  hasta  entonces  comenzaron 
los  mexicanos  ;•.  u.sar  ropas  de  algodón,  porque  no 
vestían  "sino  ayates  de  nequcn  (1)  que  rescataban 
"  de  los  tepauecas  con  legumbres  y  mariscos  de  la 
"  laguna." 

El  emperador  tepaneca  tenia  un  hijo  que  después 
fué  su  succesor  y  entonces  era  señor  de  la  provin- 

cia de  Cuyuhuacan  (hoy  Coyoacan).  Llamábase 
Maxtla,  hombre  soberbio,  ambicioso,  vengativo,  y 
que  las  historias  pintan  unánimemente  con  los  mas 
odiosos  colores,  justificados  con  su  ulterior  conduc- 

ta en  el  gobierno  de  aquel  reino. — Este  reyezuelo, 
ó  por  su  mal  carácter,  ó  por  una  política  insidiosa, 
trató  de  deshacerse  de  su  cuñado,  bajo  pretestos 
frivolos  y  aun  criminales.  La  intriga  se  adelantó 
hasta  apoderarse  de  la  persona  de  Huitzilihuitl; 
mas  llegado  el  momento  de  obrar  se  arrepintió,  di- 

rigiendo su  saña  á  otra  parte. — Acolna/iuacatl,  su 
sobrino,  é  hijo  de  aquel,  fué  la  víctima  expiatoria. 
Hizolo  asesinar  secretamente,  temiendo  que  el  vie- 

jo rey  de  Azcapotzatco  lo  nombrara  su  succesor,  ó 
que  la  nación  lo  eligiera,  en  cuyo  caso  la  unión  de 
las  dos  monarquías  darla  una  decisiva  preponderan- 

cia á  los  mexicanos. 
Ni  Torquemada  ni  Clavijero,  que  han  narrado 

mas  detenidamente  los  sucesos  del  reinado  de  Hnit- 
zilihátl  hablan  de  sus  acciones  militares.  Herrera 

y  Henrico  Martínez,  repitiendo  sustancialmente  lo 

que  habia  escrito  el  P.  Acosta,  dicen  que  cuidó  "de 
"  ejercitar  á  su  pueblo  en  cosas  de  guerra  por  la 
"  laguna,  apercibiendo  la  gente  para  lo  que  anda- 
"  bau  tramando  de  alcanzar." — El  P.  Sahagun,  en 
la  brevísima  noticia  que  dejó  de  los  reyes  mexica- 

nos, dice  que  aquel — "comenzó  las  guerras  y  peleó 
"  con  los  de  Culhuacan;" — mas  los  Anales  geroglí- 
ficos,  conservados  en  el  Códice  B'hndozino  (Kings- 
borough,  Antiquities  of  México,  ¿^-c,  tomo  I  lámi- 

na 3),  nos  lo  presentan  como  vencedor  en  las  guer- 
ras trabadas  con  los  ocho  pueblos  allí  figurados. 

Su  intérprete  dice  que  fueron  sometidos  al  tributo, 

y  que  Huitzilihuitl — "era  belicoso  en  guerras." — 
Todos  los  historiadores  hacen  un  cumplido  elo- 

gio de  las  calidades  políticas  y  morales  de  este  mo- 
narca, señalando  su  reinado  como  la  cuna  de  los 

sucesos  cine  predecían  la  futura  grandeza  del  pue- 
blo mexicano.  'Sus  leyes  orgánicas  le  dieron  esta- 

bilidad en  el  interior,  granjeándole  el  respeto  y 
estimación  de  los  vecinos.  La  navegación  de  los 
lagos  recibió  un  grande  impulso,  y  el  activo  tráfico 
que  se  hacia  con  las  poblaciones  del  continente,  no 
solo  mejoró  la  condición  de  los  primitivos  habitan- 

tes de  México,  sino  que  les  atrajo  una  numerosa 
iumigraciou,  facilitando  á  la  vez  los  medios  de  crear 

un  poder  formidable  para  la  época  y  las  circunstan- 

flj  TejidoR  ordinarios  de  hilo  de  palma  y  de  varias 
placías  de  la  familia  del  maguey. 
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c¡a8. — México,  convertido  en  potencia  marítima, 
tenia  una  superioridad  decidida  sobre  sus  comar- 

canos, pudiendo,  por  la  facilidad  de  sus  propios 
medios  de  comunicación  y  la  dificultad  de  los  de  los 
estraños,  imponer  la  ley  á  todos.  Una  hábil  polí- 

tica y  diligente  administración  habia  sabido  sacar 
provecho  de  las  desventajas  mismas,  tornándolas 
en  otros  tantos  resortes  vigorosos  de  poder. — Huit- 
zilihuitl  se  distinguió  principalmente  en  la  protec- 

ción otorgada  al  culto,  como  que  la  máxima  funda- 
mental de  los  reyes  mexicanos  era — "que  la  honra 

"  tributada  á  los  dioses,  se  les  hacia  á  ellos  mismos, 
"  como  á  su  imagen." 

Tezozomoc,  historiador  particular  del  pueblo  y 
raza  á  que  pertenecía, le  atribuye  (Crónica  Mexica- 

na, cap.  5)  un  pensamiento  tan  colosal  y  grandioso 
en  la  época,  como  lo  puede  ser  el  mayor  de  los  tiem- 

pos presentes.  México  era  una  isleta  perdida  en  los 
lagos,  cuyas  aguas  se  estendian  hasta  la  falda  de 
la  montaña  de  Chapultepec.  Huilzilikuitl  evmpren- 
dió  introducir  al  través  de  ellas  la  potable  de  la 
alberca  que  hoy  provee  á  la  ciudad  por  el  acueduc- 

to que  después  construyeron  los  conquistadores.  El 
monarca  tepaneca,  señor  de  aquel  territorio,  habia 
concedido  el  permiso,  tanto  para  disponer  del  agua, 
como  para  la  esplotacion  de  la  cal,  piedra,  madera, 
&c.,  que  requería  una  tal  obra.  El  senado  lo  resis- 

tió vigorosamente,  considerándolo  como  una  ser- 
vidumbre humillante  á  su  nación,  y  el  proyecto 

fracasó. 

Veytia  dice  í^Hist.  antigua,  lib.  2,  cap.  26)  que 
este  rey  fué  el  primero  que  inventó  una  táctica  mi- 

litar, tanto  para  el  servicio  de  las  embarcaciones 
que  surcaban  los  lagos,  como  para  el  ejército  de 
tierra.  Pasando  luego  en  revista  sus  instituciones 

políticas,  concluye  de  ellas,  que  "justamente  se  le 
"enumera  entre  los  legisladores  del  Nuevo  Mun- 
"do." 

El  nombre  de  Hnitzüikuitl,  corrompido  por  mu- 
chos de  los  antiguos  y  modernos  historiadores,  ha 

recibido  varias,  aunque  poco  disrordantes,  interpre- 
taciones. Herrera  que  lo  llama  Vilzilccutli,  dice  sig- 

nifica Plunia  rica. — D.  Carlos  de  Kiguinza  (Teatro 
de  Virtudes  pobticas,  &c.,  MS.)  iotradufe-PtT/.rí) 
dt  riquísima  y  estimable  plumería. — Sigúelo  TeyUc, 
entendiendo  esta  versión  como  metafórica,  para 
significar-JóteTí  de  alto  talento. — El  símbolo  gero- 
glílico  de  su  nomlire  es,  según  se  ve  en  la  viñeta  de 
este  articulo,  h\  cabeza  de  un  pijuro,  símbolo  Bgu- 
rativo  de  una  de  las  especies  de  chupa-mirtos  ó  cn- 
libris.  denominada  en  mexicano  Huilzitzilin,  ó  Vil- 
zitúlin. —  La  radical  del  nunibru  era  el  término 
diferencial  délas  especies,  denominando.sele,  según 
él,  Xiuhuitzitzüin,  Etzalhititzitzilin,  QuelzalAuit- 
3Ítzitin,  &c.  &c. — La  belleza  de  su  plumaje  y  el 
genio  de  la  lengua  mexicana,  ministraba  el  abun- 

dante material  que  ha  servido  á  las  versiones  figu- 
radas.  R-M-Z. 

*  HUITZILOPOCHTLI,  ó  MEJITLI.diosde 
la  guerra,  era  el  mimen  mas  célebre  de  los  mexica- 

nos, y  su  principal  protector.  ( 1 )  De  este  numen  de- 

(1  j  H'iiízilnpochtli  es  un  nombre  compupslo  de  tíos 
4  Baber  Huüsilin,  nombie  de!  hermoso  pajarillo  llamado 
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cían  algunos  que  era  puro  espíritu,  y  otros  que  habia 
nacido  de  mujer,  pero  sin  cooperación  de  varón,  y 
contaban  de  este  modo  el  suceso :  vivía  en  Coatepec, 

pueblo  inmediato  á' la  antigua  ciudad  de  Tula,  una 
mujer  inclinadísima  al  culto  de  los  dioses,  llamada 
Coatlicue,  madre  de  Centzonhuiznahui.  Un  día, 
en  que  según  su  costumbre  se  ocupaba  en  barrer  el 
templo,  vio  bajar  del  cielo  una  bola  formada  de  plu- 

mas;  tomóla  y  guardóla  en  el  seno,  queriendo  servir- 
se de  las  plumas  para  el  servicio  del  altar,  pero 

cuando  la  Iíuscó,  después  de  haber  barrido,  no  pudo 
dar  con  ella,  de  lo  que  se  maravilló  mucho,  y  mas 
cuando  se  sintió  embarazada.  Continuó  el  embara- 

zo, hasta  que  lo  conocieron  sus  hijos,  los  cuales  aun- 
que DO  sospechaban  su  virtud,  temiéndola  afrenta 

que  les  resultaría  del  parto,  determinaron  evitar- 
lo dando  muerte  á  su  madre.  Ella  tuvo  noticias 

de  su  proyecto,  y  quedó  sumamente  afligida,  pero 
de  repente  oyó  una  voz  que  salia  de  su  seno,  y  que 

decía:  "no  tengáis  miedo,  madre,  que  yo  os  salva- 
ré con  honor  vuestro,  y  gloria  mía."  Ibau  ya  los 

desapiadados  hijos  á  consumar  el  crimen,  condu- 
cidos y  alentados  por  su  hermana  Coyoljauhqui, 

que  habia  sido  la  mas  empeñada  en  la  empresa, 
cuando  nació  Huitzílopochtli,  con  un  escudo  en  la 
mano  izquierda,  un  dardo  en  la  derecha,  y  un  pe- 

nacho de  plumas  verdes  en  la  cabeza;  la  cara  lis- 
tada de  azul,  la  pierna  izquierda  adornada  de  plu- 
mas, y  listados  también  los  muslos  y  los  brazos. 

Inmediatamente  que  salió  áluz,  hizo  aparecer  una 
serpiente  de  pino,  y  mandó  a  un  soldado  suyo  lla- 

mado Tochancalqui,  que  con  ella  matase  á  Coyol- 
jauhqui,  por  haber  sido  la  mas  culpable,  y  él  se 
arrojó  á  los  otros  dos  hermanos  con  tanto  ímpe- 

tu, que  á  pesar  de  sus  esfuerzos,  shs  armas,  y  sus 
ruegos,  todos  fueron  muertos,  y  sus  casas  saquea- 

das, quedando  los  despojos  en  poder  de  la  madre. 
Este  suceso  consternó  a  todos  los  hombres,  que 
desde  entonces  lo  llamaron  Teízahuitl  (espanto), 
y  Tetzauhteúthl,  dios  espantoso. 

Encargado  de  la  protección  de  los  mexicanos, 
aquel  numen,  según  ellos  deciaii,  los  condujo  en  su 
peregrinación,  y  los  estableció  en  el  sitio  en  que 
después  se  fundó  la  gran  ciudad  Méxiio.  Allí  eri- 

gieron aquel  soberbio  templo,  que  fué  tan  celebra- 
do aun  por  los  mismos  españoles,  en  el  cual  cada 

año  hacían  tres  solemnísimas  fiestas,  en  los  meses 

nono,  quinto,  y  décimo  quinto,  ademas  de  lasque 
celebraban  de  cuatro  en  cuatro,  y  de  trece  en  tre- 

ce años,  y  al  principio  de  cada  siglo.  Su  estatua  era 
gigantesca,  y  representaba  un  liombre  sentado  en 
un  banco  azul,  con  cuatro  ángulos,  de  cada  uno 
de  los  cuales  salia  una  gran  serpiente.  Su  frente 

chupador,  y  opocklli,  qne  significa  siniestro.  Llamóse  así 
porque  su  ídolo  tenia  en  el  pié  izquierdo  unas  pítimas  de 
aquella  ave.  Bulurini.  que  no  era  muy  instruido  en  la  len- 

gua mexicana,  deduce  aquel  nombre  de  Huitzinton,  con- 
ductor de  mexicanos  en  sus  peregrinaciones,  y  afirma  que 

aquel  conductor  no  era  otro  qne  aquella  divinidad;  pero 
ndemas  de  que  la  etimología  es  muy  violenta,  esta  supues- 

ta identidad  es  desconocida  por  los  mexicamis,  los  cuales, 
cuando  tómpo7.ar(m  su  romería,  conducidos  por  Huitziton, 
adoraban  ya  de  tierapu  inmemorial  aquel  numen  guerre- 

ro. Los  españoles,  no  pudiendo  pronunciar  el  nombre  de 
Huitzilopochlli,  decían  Huichilobos. 
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era  también  azul,  y  la  cara  estaba  cubierta  ele  una 
máscara  de  oro,  igual  á  otra  que  le  cubria  la  nu- 

ca. Sobre  la  cabeza  tenia  un  hermoso  penacho  de 
la  forma  de  un  pico  de  pájaro;  en  el  cuello,  una 
o-argantilla  compuesta  de  diez  figuras  de  corazones 
humanos;  en  la  mauo  derecha  un  bastón  espiral, 
y  azul,  y  en  la  izquierda  un  escudo,  en  que  habia 
cinco  bolas  de  plumas,  dispuestas  en  forma  de  cruz. 

De  la  parte  superior  del  escudo  se  alzaba  una  ban- 
derola de  oro  con  cuatro  flechas,  que,  según  los 

mexicanos,  le  habían  sido  enviadas  del  cielo,  para 

ejecutar  aquellas  gloriosas  acciones  que  hemos  vis- 
to en  la  historia.  Tenia  el  cuerpo  rodeado  de  una 

gran  serpiente  de  oro,  y  salpicado  de  muchas  figu- 
rillas de  animales,  hechas  de  oro,  y  piedras  precio- 

sas. Cada  uno  de  aquellos  adornos,  é  insignias  te- 
nia su  significación  particular.  Cuando  determina- 

ban los  me-xicanos  hacer  la  guerra,  imploraban  la 
protección  de  aquella  divinidad,  con  oraciones  y 
sacrificios.  Era  el  dios  á  que  se  sacrificaban  ma- 

yor número  de  víctimas  humanas. 
*  HUITZITZILAPAN  (San  Lorenzo):  pue- 

blo de  la  municip.  de  Lerma,  part.  y  distr.  de  To- 
luca,  est.  de  Mé.xico. 

*  HUITZITZILINGO:  pueblo  de  la  municip. 
part.  y  distr.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  HTJITZOTLACO:  pueblo  de  la  municip.  y 

part.  de  Yahualica,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  Mé- xico. 
*  HTJITZUCO:  cabec.  de  la  municip.  de  su 

nombre,  prefectura  de  Tasco,  est.  de  Guerrero. 
*  HUIXCOLOTA:  pueblo  de  la  municip.  de 

Ixtacamatzitlan,  part.  y  depart.  de  los  Llanos,  est. 
de  Puebla. 

*  HUIZAPULA:  pueblo  de  la  municip.  de 

Atlixtac,  part.  y  depart.  de  Tlapa,  est.  de  Guer- 
rero. 

*  HUIZILA:  pueblo  de  la  municip.  de  Zapo- 
titlan,  part.  de  Tétela,  depart.  de  Zacatlan,  est.  de 
Puebla. 

*  HUIZILTEPEC:  pueblo  de  la  municip.  de 
Zumpango,  prefectura  de  Chilapa,  est.  de  Guerrero. 

*  HUIZILTEPEC  (S.iNTA  Claea):  cabec.de 
la  municip.  de  su  nombre,  part.  de  Tecali,  depart. 
y  est.  de  Puebla. 

*  HUIZXOPALA:  pueblo  de  la  municip.  de 
Molango,  part.  de  Zacualtipau,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  México. 

*  HUIZO:  pueblo  del  distr.  del  centro,  est.  de 
Oajaca. 

*  HTJIZOLTEPEC:  pueblo  de  la  municip.  y 
part.  de  Zacualpan,  distr.  de  Sultepec,  est.  de 
México. 

*  HUIZTAC:  pueblo  de  la  municip.  part.  y 
prefectura  de  Tasco,  est.  de  Guerrero. 

*  HUIZTECOLA:  pueblo  de  la  municip.  y 

part.  de  Mextitlan,  di.str.  de  Huejutla,  est.de  Mé- 
xico. 

*  HTJIZTEPEC:  pueblo  de  la  municip.  y  part. 
de  Ometepec,  depart.  de  Tlapa,  est.  de  Guerrero. 

*  HUIZTLA:  pueblo  de  la  municip.  de  Tlax- 
cala,  part.  de  Huauchinango,  depart.  de  Zacatlan, 
est.  de  Puebla. 

HUKERI,  HOOKERI:  ciudad  de  la  ludia  in- 
glesa (Bombay),  á21|  leguas  S.  O.  de  Bedjapur: 

fué  muy  floreciente  bajo  el  gobierno  mahometano. 
HULL,  llamada  también  KINGS-TON-UPON- 

HULL:  ciudad  marítima  de  Inglaterra  (York), 
en  la  confluencia  del  Humber  y  del  Hull,  y  cerca 
de  la  embocadura  de  estos  dos  rios:  tiene  49.436 

hab. ;  una  cindadela,  Hermoso  caserío  en  los  barrios 
nuevos  é  iglesia  gótica:  su  industria  es  muy  activa 
y  consiste  en  jabón,  fundición  de  hierro,  refinos  de 
azúcar,  molinos  de  harina  y  de  aceite,  cerveza,  &c. 
— Esta  ciudad  fué  fundada  por  Eduardo  I,  de  don- 

de viene  su  nombre  de  Kingston  (ciudad  del  Rey) : 
en  1643  sostuvo  á  las  órdenes  de  lord  Fairfax,  un 

sitio  largo  y  encarnizado  contra  las  tropas  realis- 
tas. 
HULL :  rio  de  Inglaterra  en  el  condado  de  York, 

desagua  en  el  Humber,  en  Hull;  está  cortado  por 
muchos  canales. 

HULRT  (toma  de)  :  esta  ciudad,  tan  fortificada 
y  situada  entre  las  lagunas  á  la  boca  del  Escalda, 
fué  tomada  por  el  ejército  de  Felipe  II  que  man- 

daba el  príncipe  Alberto:  los  españoles,  después  de 
haber  rechazado  las  salidas  de  la  guarnición,  pe- 

leando metidos  en  las  aguas  y  en  el  cieno,  empren- 
dieron el  asalto,  lo  que  fué  causa  de  que  la  ciudad 

se  rindiese. 

*  HUMARISA:  pueblo  de  la  municip.  de  No- 
noava,  part.  de  Cusihuiriachic,  est.  de  Chihuahua: 
346  hab. 
HUMBER,  ABUS:gran  rio  de  Inglaterra,  que 

separa  los  condados  de  York  y  de  Lancaster,  está 
formado  por  la  reunión  del  Ouse  (ya  engrosado  por 
el  Derwent,  el  Ayr  y  el  Duu),  y  del  Tren,  pasa  por 
Huy  y  desagua  en  el  mar  del  Norte:  hay  otro  rio 
en  América  con  el  nombre  de  Humber,  el  cual  de- 

sagua en  el  golfo  de  San  Lorenzo. 
HUMBER:  ciudad  de  Inglaterra.  (Véase  Bar- 

ton.) 

HUMBERTO  I:  delfín  del  Yienés;  nació  el  año 

de  1240;  era  hijo  de  Alberto  III,  de  la  ¡lustre  ca- 
sa de  Tour;  se  casó  en  1213  con  Ana,  hija  del  del- 
fín Guigues  YII,  y  á  consecuencia  de  esto  matri- 

monio llegó  á  ser  soberano  del  Vienes  en  1281: 
tuvo  Humberto  que  sostener  ranchas  guerras  para 
conservar  sus  estados,  ya  con  Roberto,  duque  de 

Borgoña,  quien  los  reclamaba  como  heredero  mas- 
culino el  mas  cercano  al  delfín  Juan,  ya  con  el  du- 

que de  Saboya ;  pero  Fehpe  el  Hermoso  restable- 
ció la  paz  entre  estos  príncipes:  Huberto  gobernó 

con  sabiduría,  hizo  reconocer  á  su  hijo  Juan  por 
succesor,  y  murió  en  1307  en  el  convento  de  los 
cartujos  del  valle  de  Santa  María,  diócesis  de  Va- 

lencia del  delfinado:  ha  dejado  una  epístola  de  "Cu- 
turnieusium  litibus  sinejuris  solemnitatefinieudis," 
inserta  en  el  tomo  III  de  la  colección  "Vetera  Ana- 
cleta,"  de  D.  Mabillon. 
HUMBERTO  II:  último  delfín  del  Vienes,  hi- 
jo de  Juan  II;  nació  en  1312,  succedió  á  su  her- 

mano Guigues  VIII  en  1333:  tres  años  después 
formó  parte  de  la  liga  de  los  señores  de  Borgoña 
contra  el  duque  de  Eudon:  se  le  acusa  de  haber 

agobiado  á  sus  pueblos  con  exorbitantes  contri- 
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buciones  para  sostener  las  incesantes  guerras  que 
tuvo  con  los  estranjeros  ;  pero  Humberto  forti- 

ficó sus  fronteras,  hizo  que  sus  vecinos  respetasen 
ios  límites  de  sus  estados,  fundó  en  Grenoble  una 
universidad  y  fomentó  las  letras:  habiendo  dejado 
en  grande  inquietud  á  su  patria,  la  muerte  de  su 
hijo  único,  cedió  el  delñuado  á  Felipe  de  Yalois, 
mediante  el  tratado  de  23  de  abril  de  1343,  con  la 
condición  de  que  un  hijo  de  Francisco  tendría  siem- 

pre el  nombre  de  delfín,  y  juntaria  sus  armas  á  las 
del  delQnado:  en  1345  se  hizo  cruzado  y  partió  pa- 

ra la  Tierra  Santa:  habiendo  vuelto  á  Grenoble 

después  de  algunos  sucesos  de  poca  importancia, 
al)razó  el  estado  eclesiástico,  y  tomó  el  hábito  de 
Santo  Domiugo  en  el  convento  de  Ceauvoir,  y  fué 
nombrado  patriarca  de  Alejandría,  y  administra- 

dor del  arzobispado  de  Reims  eu  1352:  murió  este 
príncipe  el  año  de  1355  en  Clermont,  en  Auvernia; 
su  historia  ha  sido  escrita  por  Allard,  Grenoble, 

1688,  en  12.° 
HUMBERTO,  llamado  de  las  MANOS  BLAN- 

CAS: conde  de  Moriana  y  de  Saboya.  ( Véase  S a- 
BOYA.) 

HUMBERTO:  nació  en  Borgoüa  en  el  siglo 
XI  y  es  el  primer  francés  que  vistió  la  púrpura  ro- 

mana; tomó  el  hábito  religioso  en  Moyeii  Moutier, 
diócesis  de  Toul  eu  1015:  llamado  á  Roma  en  1049, 
fué  nombrado  arzobispo  de  toda  la  Sicilia  por  León 
IX  y  después  cardenal  obispo  de  Blanca  Selva: 
Ijajo  el  pontificado  de  Yictor  II,  llegó  a  ser  Hum- 

berto bibliotecario  y  canciller  de  la  Santa  Sede: 
murió  en  el  afio  de  1063  dejando  varios  escritos,  en- 

tre ellos  una  "Respuesta  á  la  carta  del  patriarca 
de  Coustantinopla,  y  del  obispo  de  Aorida;  Una 

relación  de  un  viaje  á  Coustantinopla',  y  un  Trata- 
do contra  los  simoniacos,"  inserto  en  el  tomo  Y  do las  Anécdotas  de  Martecio. 

HUMBERTO  (N.):  general  francés,  nació  en 
1765  en  Boubroy  (Lorena),  pertenecía  á  una  de 
las  clases  mas  humildes  de  la  sociedad,  y  mereció 
su  elevación  por  las  cualidades  guerreras  con  que 
le  dotó  la  naturaleza:  después  de  haber  figurado 
con  distinción  en  calidad  de  comandante  de  briga- 

da bajo  las  banderas  del  cardeual  Hoche  en  la  es- 
pedicion  de  Irlanda,  emprendida  en  1198,  hizo  par- 

te déla  cspedicion  de  Santo  Domingo,  á  las  órdenes 
del  general  Leclerc;  se  apoderó  de  Puerto  Prínci- 

pe, y  pasó  á  Francia  el  año  siguiente  en  compañía 
de  Paulina,  hermana  de  Napoleón,  viuda  del  gene- 

ral en  jefe :  descontento  el  emperador  porque  oia 
decir  de  público  que  Humberto  tenia  demasiada 
intimidad  con  la  princesa,  y  aun  mas  por  sus  opi- 

niones políticas,  le  desterró  á  Bretaña,  de  donde 
pasó  furtivamente  á  los  Estados-Unidos:  es  difí- 

cil decir  con  exactitud  la  influencia  que  tuvo  eu  el 
papel  que  representó  el  general  frauces  en  Améri- 

ca cuando  la  insurrección  de  las  colonias  españolas, 
pues  úiúcamente  sabemos  que  mandaba  allí  una 
partida  numerosa  de  insurgentes  en  1816:  Humber- 

to falleció  en  Nueva  Orleans  á  principios  del  año 
de  1823. 

HUMBOLDT  (Federico  Enrique  Alejandro, 
RARON  de):  nació  en  Berlín  el  14  de  setiembre  do 

Tomo  IV. 

1769:  hizo  sus  primeros  estudios  en  la  universidad 
do  Francfort  del  Oder;  pero  umyjóven  todavía  pa- 

só á  Gotinga,  donde  adquirió  algunos  conocimien- 
tos esi)eciales  en  economía  política,  en  arqueología 

y  en  botánica:  en  1790  hizo  con  los  dos  sabios  na- 
turalistas G.  Porstery  Gauns,  su  primera  escursion 

científica  á  Alemania,  Holanda  é  Inglaterra,  y  á 
su  vuelta  publicó  las  observaciones  que  habla  he- 

cho sobre  los  basaltos  de  las  provincias  del  Rhiu ; 
esto  fué  su  primer  trabajo,  traljajo  lleno  de  erudi- 

ción y  de  investigaciones  curiosas  sobre  la  antigüe- 
dad, a  las  cuales  daban  nuevo  valor  algunos  des- 

cubrimientos en  geonosia:  en  1791  pasó  á  Preyberg 
para  recibir  las  brillantes  lecciones  del  gran  mine- 

ralogista Werner,  y  en  el  espacio  de  pocos  meses, 
bajo  la  inspección  de  tan  esceleute  maestro,  reco- 

gió y  coordinó  los  materiales  do  su  "Flora  subter- 
ránea de  Freyberg,"  y  echó  así  los  primeros  cimien- 

tos de  una  ciencia,  cuya  existencia  apenas  se  sospe- 
chaba hasta  entonces. — En  aquella  época  no  liabia 

en  la  escuela  de  Freyberg  cátedra  especial  de  quí- 
mica, y  los  discípulos  se  velan  en  la  necesidad  de 

llenar  por  medio  de  estudios  particulares  la  laguna 
que  existia  en  la  enseñanza  pública:  los  trabajos, 
entonces  apenas  conocidos  en  Alemania,  de  los  quí- 

micos franceses,  especialmente  de  Berthollet  y  de 
Lavoisier,  fijaron  la  atención  en  Humboldt  y  le  in- 

dujeron á  desenvolver  en  muchos  artículos  insertos 

en  el  "Diario  de  los  mineros,"  esas  imevas  hipóte- 
sis tan  fecundas  en  resultados  prácticos;  y  este  es- 

tudio simultáneo  de  la  química  teórica  y  de  la  mi- 
neralogía práctica,  le  permitió  dar  mas  precisión  á 

sus  grandes  concepciones  sobre  la  estructura  geo- 
nóstica  y  oryctonóstica  del  globo;  concepciones  que 
mas  adelante  debia  comprobar  en  ambos  hemisfe- 

rios y  entregar  como  irrecusables  á  la  meditación 
de  los  geólogos. — Apenas  Humboldt  dejp  la  aca- 

demia de  Freyberg,  cuando  fué  nombrado  asesor 
en  el  consejo  de  las  minas  de  Berlín,  y  algunos  me- 

ses después  (agosto  de  1792),  en  virtud  de  una  me- 
moria muy  circunstanciada  que  redactó  sobre  la 

situación  délas  riquezas  subterráneas  de  Anspach 
y  de  Bayrenth,  fué  propuesto  para  la  dirección  ge- 

neral de  minas  de  aquel  principado,  que  acababa 
de  ser  adjunto  al  territorio  de  la  Prusia:  en  es- 

te mismo  año  (1792),  organizó  el  laboreo  de  las 
minas  de  su  departamento;  instituyó  una  escuela 
de  minas  en  Steven;  esploró  las  rocas  serpentinas 
de  Guefrees,  y  publicó  memorias  curiosas  en  la  his- 

toria de  la  ciencia  sobre  el  magnetismo  terrestre; 
estudió  las  salinas  de  Salzburgo  y  de  Baviera;  le- 

vantó un  mapa  (que  no  ha  sido  j)ublicado)  de  las 
vetas  salinas  de  Alemania,  y  emprendió  un  gran 
trabajo  histórico  sobre  el  laboreo  de  las  minas  de 
Bayreuth  en  el  siglo  XYI. — Hasta  aquí  la  activi- 

dad intelectual  de  Humboldt  se  habla  dirigido  casi 
esclusivamente  á  un  solo  oljjeto,  la  esploracion  pro- 

funda de  la  estructura  de  la  superficie  del  globo  en 
algunos  puntos  limitados  de  Alemania  ;  pero  en 
1794,  esta  actividad  recibió  otra  dirección;  Hum- 

boldt abandonó  sus  estudios  oryctonósticos  por  se- 
guir al  príncipe  de  Ardenber  con  una  misión  diplo- 

mática á  las  orillas  del  Rhin  y  á  los  Países  Bajos; 
26 
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y  al  año  siguiente  entró  en  el  consejo  superior  de 
la  industria  y  del  comercio:  en  esta  época  fué  cuan- 

do la  ciencia  de  los  cuerpos  organizados,  y  sobre 
todo,  las  ciencias  fisiológicas  llamaron  toda  su  aten- 

ción; y  sus  curiosas  investigaciones  sobre  el  galva- 
nismo, y  su  "Tratado  sobre  la  irritación  de  los  ner- 

vios y  de  la  fibra  muscular,"  publicado  en  1796, 
datan  desde  aquel  año  (1795),  cuya  última  mitad 
fué  consagrada  casi  toda  á  viajes  geológicos  por  el 
Tirol,  la  Lombardía  y  parte  de  la  Suiza,  y  que  va- 

lió todavía  á  la  ciencia  algunas  nuevas  observacio- 
nes y  no  pocas  indicaciones  generales  sobre  los  fe- 

nómenos tan  complejos  de  la  vegetación  de  las  plan- 
tas: pasó  Humboldt  la  primavera  de  1797  en  Jena, 

siguiendo  asiduamente  las  lecciones  de  Loder,  y 

pi'eparándose  por  medio  de  penosos  estudios  de 
anatomía  práctica,  á  la  ejecución  de  un  gran  via- 

je científico  que  tenia  proyectado  hacia  ya  mucho 
tiempo:  en  Jena  fué  donde  terminó  su  trabajo  sobre 
la  iiTitacion  de  la  fibra  muscular,  y  allí  tamljieu  fué 
donde  vio  su  teoría  química  sobre  las  modificacio- 

nes de  la  fuerza  vital  llegar  á  ser  en  manos  de  algu- 
nos de  sus  condiscípulos  el  germen  de  multitud  de  es- 

perimentos  que  parecían  destinados  a  formular  un 
día  la  gran  ley  de  los  fenómenos  de  la  vida  en  los  se- 

res organizados:  así,  pues,  la  actividad  intelectual 
de  Humboldt  habla  esplorado  sucesivamente  todas 
las  grandes  categorías  de  la  ciencia  humana ;  cien- 

cias históricas,  ciencias  de  los  cuerpos  brutos,  cien- 
cias de  los  cuerpos  organizados,  todo  lo  habia  es- 

tudiado y  en  todas  partes  habia  creado  y  añadido 
algunos  hechos  nuevos  á  los  hechos  adquiridos,  al- 

gunas nuevas  observaciones  á  las  ya  desarrolladas: 
y  sin  embargo,  á  sus  propios  ojos  no  habia  sido  has- 

ta entonces  su  obra  mas  que  preparatoria;  habia 
leído  detenidamente  los  libros  de  los  hombres,  pe- 

ro solo  para  aprender  á  descifrar  el  libro  del  mun- 
do; habia.  registrado  el  suelo  de  la  Alemania  y  me- 

ditado sobre  las  instituciones  sociales  del  pueblo 
que  cubre  aquel  suelo,  pero  solo  para  aprender  á 
registrar  el  suelo  de  la  tierra  y  á  descubrir  en  las 
tradiciones  de  los  pueblos  la  historia  del  desarrollo 
social  de  la  humanidad:  en  1797,  hecha  su  recolec- 
ciou  científica,  y  reunidas  las  provisiones  intelectua- 

les que  necesitaba  para  su  viaje,  pasó  á  Paris  con  in- 
tención de  dirigir  sus  primeras  escursiones  hacia  el 

Asia  central;  pero  habiéndose  renovado  las  hostili- 
dades entre  la  Francia  y  el  Austria,  no  pudo  reali- 

zar el  viaje  que  pensaba  hacer  en  la  espedicion  del 
capitán  Bauhiu:  quiso  después  formar  parte  de  la 
que  iba  á  Egipto,  esperando  penetrar  por  el  África 
en  la  Arabia,  y  desde  la  Arabia  por  el  golfo  pérsi- 

co en  las  posesiones  inglesas  de  las  Indias;  pero  cir- 
cunstancias imprevistas  le  detuvieron  en  Marsella  y 

por  segunda  vez  tuvo  que  renunciar  á  su  proyecto: 
entonces  se  dirigió  á  Madrid,  y  habiendo  obtenido 
del  gobierno  permiso  para  esplorar  en  toda  su  es- 
tension  las  posesiones  españolas  en  el  nuevo  conti- 

nente, modificó  sus  primeros  proyectos,  y  embareáir- 
dose  con  su  amigo,  Mr,  Airaé  Bonpland,  en  la 
Coruña,  se  hizo  a  la  vela  para  la  América  Meridio- 

nal, y  desembarcó  en  Cumana  en  julio  de  1799,  año 
que  empleó  todo  en  visitar  las  provincias  de  la 

Xueva  Andalucía  y  de  la  Guayana  española;  Vuel- 
tos después  á  Cumauá  los  viajeros  se  dirigieron  á 

Cuba,  donde  determinaron  rigurosamente,  siguien- 
do las  tres  coordenadas  del  espacio,  la  posición 

geográfica  hasta  entonces  mal  conocida  de  la  Ha- 
bana: en  setiembre  de  1801  comenzaron  los  viajeros 

su  célebre  esploracion  de  la  gigantesca  cadena  de 
las  cordilleras;  se  detuvierou  algunos  meses  en  Qui- 

to; visitaron  el  temible  Tunguraga,  el  Vesubio  déla 
América  Meridional ;  atravesaron  las  ruinas  todavía 
recientes  de  Rio-Bamba,  que  un  temblor  de  tierra 
acababa  de  esparcir  por  el  suelo,  y  llegaron  al  fin, 
después  de  esfuerzos  inauditos,  hasta  el  nevado  del 
Chimborazo,  en  la  falda  oriental  de  este  gigante 
de  las  montañas  del  ííuevo  Mundo:  allí  redobla- 

ron sus  esfuerzos,  en  términos  c(uo  ni  la  dificultad 
de  respirar  a  tan  prodigiosa  altura,  donde  el  aire 
rerefacto  apenas  bastaba  á  oxigenar  la  sangre  do 
sus  pulmones;  ni  el  frió  glacial,  ni  el  aspecto  de 

aquellas  nieves  eternas;  ni  aquellos  abismos  inson- 
dables que  fascinan  la  vista,  y  que  ejercen  al  pare- 

cer una  invencible  atracción,  nada  pudo  detenerlos 
en  su  marcha;  ya  tendían  sus  brazos  hacia  el  mismo 
C'liimborazo;  ya  tocal)an  con  la  mano  aquel  rey  del 
Xuevo  Mundo,  aquel  orgulloso  dominador  de  un 
pueblo  de  montañas,  cuando  una  espantosa  grieta 
cortada  a  pico,  yque  les  parecía  la  boca  de  una  cima 
sin  fondo,  interrumpió  su  marcha  y  les  cerró  el  paso: 
al  borde  de  este  precipicio,  se  elevaba  una  cúpula  de 
pórfido,  la  cual  se  proyectal,)a  en  negro  sobre  aquel 
mar  insondable  de  nieves;  y  sobre  esta  cúpula  de 
pórfido,  auna  altura  de  19,500  pies  solire  el  nivel  del 
mar,  establecieron  sus  instrumentos  é  hicieron  una 
serie  de  observaciones  de  la  mas  alta  importancia 
para  la  geografía  física:  habían  tocado  el  límite 
de  la  vida;  pero  no  hablan  llegado  al  punto  culmi- 

nante de  la  tierra:  desde  el  Chimborazo  dirigieron 
su  ruta  hacia  Lima,  y  en  el  Callao  observaron  y 
notaron  la  inmersión  do  Mercurio  en  el  disco  del 
sol:  en  1802  y  1803  visitaron  la  Nueva  España,  la 
Filadelfia,  y  los  Estados  Unidos,  y  por  líltimo  se 
embarcaron  para  Francia  después  de  haber  atrave- 

sado en  todas  direcciones  el  Nuevo  Continente  en 

el  espacio  de  6  años  consecutivos. — Humboldt  llegó 
á  Francia  en  los  últimos  dias  de  1804,  mas  rico 
que  ningún  viajero  lo  habia  sido  antes  que  él  en 
hechos  nuevos  ó  nuevamente  comprobados,  en  ob- 

servaciones importantes,  en  dibujos  preciosos,  en 
manuscritos  mas  preciosos  todavía;  y  los  años  que 

siguieron  á  su  regreso  fueron  destinados  á  la  coor- 
dinación y  á  la  impresión  de  estos  innumerables  do- 

cumentos; pero  en  medio  de  estos  trabajos,  asaltaba 
sin  cesar  á  su  pensamiento  el  sueño  de  su  primera 
juventud:  habia  visitado  el  nuevo  continente,  por- 

que el  antiguo  estaba  cerrado  para  él,  y  ahora  que 
el  mundo  sabia  su  nombre  y  que  todas  las  barreras 
cain  delante  de  él  y  tenia  espeditos  todos  los  cami- 

nos, volvía  á  su  primera  ambición,  su  primer  objeto, 
la  esploracion  del  Asia  central:  así,  pues,  en  1828 
emprendió  con  MM.  Ehrenberg  y  Gustavo  Rosa  un 
viaje  do  4.500  leguas  á  las  minas  del  Ural  y  del 
Altai,  en  las  fronteras  de  la  Songalia  china,  en  las 
playas  del  mar  Caspio:  embarcáronse  los  viajeros 
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en  Niscbni-Nowgorod,  y  bajaron  el  Volga  liasta 
las  ruinas  de  Bolgari ;  de  allí  se  dirigieron  por  Perní 
á  Ekatborineburgo,  sobre  la  pendiente  asiática  del 
Ural ;  esa  vasta  cadena  de  filas  paralelas,  cuyas  cum- 

bres apenas  tienen  de  1.400  á  1.500  metros  de  ele- 
vación; pero  que  como  la  cordillera  de  los  Audes 

signe  la  dirección  de  un  meridiano  desde  el  lago 
Aral  hasta  las  rocas  de  Grunsteim  que  ciñen  el  mar 
Glacial:  allí  esploraron  los  ricos  aluviones  de  pla- 

tina y  de  oro,  los  lechos  de  veriles  y  de  topacios,  las 
minas  de  malaquitas:  después,  dirigiendo  sus  pasos 
al  través  de  la  sabana  de  Bárbara,  al  través  de  los 
millones  incalculables  de  insectos  que  lo  infestan, 
penetraron  en  las  márgenes  del  lago  Kolivan  hasta 
las  minas  de  plata  situadas  en  la  pendiente  S.  O.  de 
la  cadena  del  Altay,  cuya  cumbre  mas  alta,  la  Mon- 

taña de  Dios,  no  escede  de  la  altura  del  pico  del 
Tenerife :  en  fin,  llegaron  a  la  frontera  do  la  Songa- 
lia  china,  y  costeando  la  sabaua  de  la  borda  media 
de  los  kirgises  y  la  línea  de  los  kosaks  del  Ischin, 
llegaron  al  Ural  meridional ;  después,  siguiendo  esta 
cadena  basta  las  canteras  de  jaspe  verde  donde  la 
ribera  del  Jaik  interrumpe  su  coutinuidad  del  E.  al 
O.,  se  dirigieron  por  Orenberg;  llegaron  á  la  famo- 

sa miua  de  sal  gema,  situada  en  la  sabaua  do  la  pe- 

queña borda'de  los  kirgises;  visitaron  el  gran  lago 
salado  de  Eltcm  en  la  sabaua  de  los  calmucos,  y  ter- 
miuaron  su  peregrinación  en  el  establecimiento  de 
los  hermanos  moravos,  cerca  de  Astracam. — Este 
inmenso  viaje  ha  dado  mucha  luz  sobre  la  descrip- 

ción del  Asia  central;  y  las  noticias  directamente 
recogidas  por  el  barón  de  Humboldt,  y  que  se  agre- 

gan á  las  que  M.  Abel-Remusat  y  Klaproth  han 
tomado  de  los  trabajos  estadísticos  de  los  chinos, 

han  servido  para  corregir  innumerables  ei'rores  que 
datos  incompletos  hablan  introducido  en  la  geogra- 

fía del  Asia :  en  este  viaje  recogió  también  el  liaron 
de  Humboldt  los  materiales  de  sus  muchas  memo- 

rias sobre  los  sistemas  de  moutañas  del  Asia  cen- 
tral, sobre  los  volcanes  que  han  estado  en  erupción 

desde  los  tiempos  heroicos,  sobre  la  grande  depre- 
sión del  Asia  occidental,  depresión  cuya  parte  mas 

baja  forman  las  superficies  del  mar  Caspio  y  del  la- 
go Aral,  y  que  parecen  formar  sobre  nuestro  mundo 

sublunar  un  pais  cratéreo,  tales  como  son  sobre  la 
superficie  de  la  luna  las  manchas  designadas  con 
los  nombres  de  Tliparco  y  Arquimedes:  en  fin,  el 
barón  de  Humboldt  levantó  una  carta  que  indica 
la  dirección  do  los  cuatro  grandes  sistemas  de  mon- 

tañas que  dividen  el  Asia  central  y  el  terreno  vol- 
cánico que  se  estiende  desdo  la  pendiente  meridional 

de  los  montos  Celestes  basta  el  lago  do  Arlai  (esta 
carta  es  la  primera  en  cjuo  se  bailan  indicados  los 
volcanes  del  interior  de  las  tierras  y  las  alturas  ab- 

solutas de  los  principales  puntos  sobre  el  nivel  del 
mar). — Quisiéramos,  y  aun  deberíamos,  para  hacer 
esta  biografía  algo  completa,  dar  aquí  una  noticia 
detallada  y  el  análisis  de  los  principales  trabajos 
publicados  por  el  barón  de  Humboldt;  pero  un  ca- 

tálogo puramente  bibliográfico  do  sus  trabajos  ocu- 
paría mucho  mas  espacio  del  que  ya  hemos  consa- 
grado á  esta  noticia,  y  nos  vemos  precisados,  á  pesar 

nuestro,  á  limitarnos  á  un  resumen  sumario  de  los 

principales  resultados  que  ba  adquirido  en  la  cien- 
cia: por  sus  observaciones  sobre  las  distancias  luna- 
res, sobre  los  eclipses  de  los  satélites  do  Júpiter, 

sobre  la  inmersión  de  Mercurio,  ha  prestado  servi- 
cios esenciales  á  las  ciencias  astronómicas;  por  sus 

investigaciones  sobre  la  distribución  de  las  líueas 
isotbcrmas,  cuya  existencia  ha  sido  el  primero  en 
demostrar,  y  sobre  la  posición  del  ecuador  magné- 

tico que  estudió  de  los  primeros;  por  el  estudio  pro- 
fundo que  hizo  de  la  constitución  gcouológica  de  los 

paiscs  que  recorrió,  por  las  inuumcrables  medidas 
barométricas  y  trigonométricas  que  ejecutó,  cam- 

bió la  faz  de  la  geografía  física,  y  ensanchando  el 
círculo  de  nuestros  conocimientos,  emitió  conside- 

raciones generales  que  pueden  servir  de  lazo  á  los 
muchos  materiales  que  reunió,  creó  una  ciencia  don- 

de no  existían  mas  que  hechos  esparcidos;  por  la 
multitud  de  especies  exóticas,  animales  y  vegetales 

que  trajo  á  Europa,  ha  enriquecido  nuestros  gabi- 
netes de  mineralogía,  de  botánica  y  de  zoología, 

miis  que  ningún  otro  viajero:  en  fin,  por  las  numero- 
sas noticias  que  ba  publicado  sobre  los  monumentos 

de  México  y  del  Perú ;  por  las  infinitas  tradiciones 
que  ha  recogido  sobre  las  civilizaciones  primitivas 
del  Nuevo  Mundo,  y  sobre  las  teogonias  é  institu- 

ciones sociales  de  los  aztecas,  toltecas,  peruauos, 
&c.,  ha  contribuido  singularmente  al  progreso  de 
las  ciencias  sociales  é  históricas.— El  barón  de  Hum- 

boldt pertenece  á  casi  todas  his  academias;  sus  tra- 
bajos aumentan  el  tesoro  de  noticias  de  casi  todas 

las  colecciones  cieutífieas;  el  único  acaso  de  todos 
los  sabios  do  nuestra  época,  puede  ser  cita-do  por  la 
casi  universalidad  de  sus  conocimientos,  después  de 

Aristóteles  y  Haller,  y  de  los  ]U-odigiosos  enciclo- 
pedistas de  la  edad  media. 

HUME  (David):  célebre  filósofo  é  historiador 
escoces;  nació  en  Edimburgo  el  año  de  1711  de 
una  familia  noble,  pero  de  escasos  bienes;  fué  des- 

tinado primeramente  al  foro,  pero  no  poseyendo  el 
don  de  la  palabra  sino  en  un  grado  mediano,  aban- 

donó la  jurisprudencia  para  entregarse  al  cultivo 
do  la  literatura  y  de  la  filosofía  moderna;  pasó  su 
primera  juventud  en  Francia,  habitando  en  Reims 
y  la  Fleche,  y  en  esta  última  ciudad  dio  á  luz  su 

primera  obra  titulada:  "Tratado  de  la  naturaleza 
humana"  (1137);  también  compuso  poco  después 
los  Ensayos  morales,  políticos  y  literarios  (1742), 
cuyas  dos  obras  comenzaron  á  darle  reputación  en 
la  república  de  las  letras:  en  1746  fué  nombrado 
secretario  del  general  Saint-Clair,  á  quien  acom- 

pañó en  la  espedicion  que  hizo  al  puerto  de  Lorien- 
te;  estuvo  agregado  á  lord  Herford  durante  su  em- 

bajada en  la  corte  de  Francia,  el  año  de  1765,  y 

en  tiempo  del  ministerio  del  general  Couwai  des- 
empeñó el  empleo  de  segundo  secretario  del  mis- 

mo: renunció  en  fin  del  todo  á  los  negocios  públi- 
cos para  pasar  una  vida  sosegada  é  independiente, 

y  falleció  en  1776,  á  la  edad  do  65  años:  Hume, 
como  filósofo,  os  el  creador  de  un  nuevo  género  de 
escepticismo;  según  él,  nuestras  ideas  uo  son  ma.s 
que  copias  de  las  impresiones  que  recibimos,  y  no 

pueden  de  ninguna  manera  instruirnos  de  la  reali- 
dad de  los  objetos,  y  de  este  modo  nos  reduce  al 
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idealismo  y  á  una  especie  del  nihilismo:  atacó  so- 
bre todo  la  idea  de  la  causa,  y  la  relación  de  la 

causa  con  el  efecto;  puso  en  duda  la  Providencia, 
la  religión  y  los  milagros;  sin  embargo  respetó  la 
moral  y  sostuvo  que  no  puede  fundarse  soljre  el  in- 

terés: como  historiador,  se  manifiesta  estraño  á  to- 
da preocupación,  introduciendo  la  filosofía  en  la 

historia:  a  él  se  deben  los  primeros  ensayos  sobre 
economía  política,  cuya  ciencia  desarrolló  mas  ade- 

lante su  amigo  el  Dr.  Smith:  ha  dejado  algunas 

obras,  y  las  mas  conocidas  son:  "Diálogos  sobro 
la  religión  natural;  Investigaciones  sobre  los  prin- 

cipios de  moral;  Historia  natural  de  la  religión; 
discursos  políticos  Ac. :"  Hume  fué  amigo  de  Rous- 

seau á  quien  llevó  consigo  á  Inglaterra  y  consiguió 
que  Jorge  III  le  señalase  una  pensión;  pero  el  hi- 

jo de  Ginebra,  creyéndose  humillado  por  los  bene- 
ficios de  Hume,  le  dejó  de  improviso  y  le  escribió 

una  carta  insolente  que  dio  motivo  á  una  polémi- 
ca entre  uno  y  otro,  publicando  Hume  su  "Mani- 

fiesto de  la  disputa  que  so  ha  suscitado  entre  Mr. 
Hume  y  J.  J.  Eousseau." 
HUMIERES  (Luis  dr  Crevast,  jiariscai,  de)  : 

general  y  cortesano  del  tiempo  de  Luis  XIV,  go- 
zó de  la  protección  del  rey  y  fué  amigo  particular 

de  Louvois:  obtuvo  el  gobierno  de  Flandes  y  se  dis- 
tinguió en  el  sitio  de  Arras  (1658);  en  1608  le 

nombraron  mariscal;  tomó  la  ciudad  en  1675;  en 
161 7  mandó  el  ala  derecha  en  Cassel;  en  1678  se 
apoderó  de  Gante,  cinco  años  después  de  Courtray 
y  en  1685  fué  nombrado  mayor  de  artillería;  pero 
habiendo  sufrido  un  descalabro  en  Flandes  (1688), 
le  reemplazó  en  sn  destino  el  mariscal  de  Luxcm- 
burgo;  en  1672  se  negó  á  servir  bajo  las  órdenes 
de  Turcna. 

HUMIERES  (madama  de).  Véase  Gacox-Dl-- 
Koi'R  (mad.) 

HUMEL  (J.  Nei'omuceno):  compositor  y  pia- 
nista alemán;  nació  eu  Prcsburgo  el  año  de  1778 

y  falleció  en  el  de  1837;  desde  la  edad  de  9  años 
comenzó  á  manifestar  su  habilidad  para  el  piano; 
entró  como  maestro  de  capilla  al  servicio  del  prín- 

cipe Esterhazy  (1S03);  luego  del  rey  do  Wurtem- 
berg  (1816),  y  mas  adelante  del  gran  duque  de 
Sajonia  AVeimar  (1S20):  fué  llamado  cu  casi  to- 

das las  capitales  de  Europa;  para  la  composición 
instrumental  no  tuvo  competidor,  escoplo  Beetho- 
veu;  ha  dejado  cuatro  óperas  y  algunas  piezas  suel- 

tas de  música  de  un  mérito  indisputable. 
*  HUMEROS  DE  PUEBLA:  los  baños  ter- 

males conocidos  bajo  este  nombre,  están  situados 
18  leguas  al  Oriente  de  Puebla.  No  conocemos 
otra  descripción  de  ellos  que  la  publicada  en  las 
gacetas  de  México,  niimeros  14  y  15,  de  14  y  de 

28  de  julio  de  1784,  hecha  [lor  D.  Andrés  Fernan- 
dez de  Otañez,  caballero  de  la  Orden  de  Calatra- 

va.  Mientras  recibimos  noticias  para  formar  un 
nuevo  artículo,  «os  contentamos  con  copiar  el  an- 

tiguo, me  dice  n«t'; 

Descripción  individual  de  los  que  vulgarmente  llaman  Hu- 
meros, y  sus  virtudes  para  varias  enfermedades,  distan- 

tes de  la  ciudad  de  la  I'uebla  de  los  Angolés  caniin.-iudo 
para  el  Oriente  18  leguas,  liechay  comunicada  por  Frey 

D.  Andrés  Fernandez  de  Otañez,  Caballero  l'rcifeso  de 
la  Orden  de  Calatrava.  vecino  de  ella,  quien  pidió  se  pon- 

ga A  la  letra. 
Están  situados  al  pié  de  la  gran  montaña  que 

llaman  ¡a  Derrumbada,  en  una  pequeña  loma  que 

cae  hacia  el  Mediodía.  Constan  de  un  vapor  ca- 
liente que  exhala  la  tierra  haciendo  hoyos  en  ella 

cuando  mas  de  una  vara  de  profundidad,  por  eso 
llaman  impropiamente  Humeros;  pero  no  hay  tat 
humo,  pues  en  tal  caso  ofenderla  y  fatigaría  muclio. 
Para  su  uso  se  ponen  encima  de  los  hoyos  unos  ta- 
pestles  de  palos  lisos  unidos,  cubiertos  con  hojas 
que  llaman  Tarilla  y  de  Zurapantle,  estendiéndo- 

las eu  forma  de  colchón  para  que  no  ofenda  nnicho^ 
el  calor.  Se  cuecen  prontamente  con  la  mucha  ac- 

tividad del  calor,  y  exhala  un  olor  aromático  muy 
agradable  que  fortalece  la  cabeza  y  el  estómago. 
Las  hay  verdes  en  abundancia  en  aquellas  selvas 
en  todas  las  estaciones  del  año.  Después  so  fornm 
uno  como  pabellón  piramidal  de  petates  que  sube 
en  diminución  á  la  altura  de  tres  varas  cuando  mas, 

dejando  abierto  un  trozo  del  remate,  para  que  sir- 
va de  desahogo  y  sea  mas  aguantablíiel  calor,  de- 

jando una  puertecita  del  mismo  petate  para  poder 
entrar  y  salir.  Estando  así  dispuesto  entran  des- 

nudos los  que  los  toman,  se  ponen  sobre  el  dicho 
tapestle,  y  como  está  el  calor  recogido,  sudan  con 
prontitud,  humedeciéndose  todo  el  cuerpo  al  mismo 
tiempo  con  la  agua  quo  acompaña  al  vapor,  el  que 
cuando  mas  se  puede  aguantar  un  cuarto  de  hora. 
Salen  fuera  abrigados  en  sábanas,  y  se  meten  en 
en  sus  camas,  quo  están  jirevenidas  en  los  cuartos 
¡nraediatos  á  los  hoyos,  y  continúan  su(hindo  cuan- 

to quieren  sin  fatiga  hasta  que  se  visten,  de  cuya 

operación  resultan  con  frecuencia  curaciones  famo- 
sas á  los  muchos  enfermos  de  todas  dolencias  que 

acuden  ansiosos  diariamante  á  tomarlos,  con  es(ie- 
cialidad  los  que  padeceu  dolores  renmáticos,  de  go- 

ta y  gálico  y  perlesías,  fluxiones  generales,  cncogi- 
mienio  y  debilidad  de  nervios,  llagas  rebeldes,  y 

grosuras  penosas,  que  con  la  fuerza  del  calor  se  mi- 
noran y  agilitan,  como  asimismo  para  consumirlas 

cataratas  y  aclarar  la  vista.  Me  consta  de  vista 

por  haber  tratado  á  muchos  enfermos  do  esta  cla- 
se y  frecuentado  aquel  paraje  con  motivo  de  tener 

una  hacienda  colindante  nombrada  Tepctitlan,  y 

haberlo  cspcrimentado  ])or  mí  en  un  fuerte  reuma- 
tismo provenido  de  frialdad,  que  luo  mortificó  nui- 

cho  tiempo,  con  tal  generalidad  y  estremo,  que  co- 
mía por  mano  ajena.  Fui  en  silla  de  manos,  por 

no  jioder  sufrir  el  movimiento  del  coche,  y  á  los  do- 
ce sudores  que  tomé  en  el  término  de  cuatro  días, 

quedé  enteramente  sano,  sin  que  me  quedase  resul- 
ta alguna,  eu  que  permanezco  con  buenas  ganas  de 

comer  y  dormir  que  antes  no  tenia,  lo  que  es  pú- 
blico eu  toda  aquella  comarca. 

Hasta  ahora  no  han  podido  penetrar  algunos  fí- 
sicos bien  doctos  y  muy  advertidos  que  han  visto 

los  efectos  del  terreno,  las  materias  que  causan  la 
fuerza  del  calor  y  humedad  que  le  acomi)aña,  por- 
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que  uo  se  percibe  olor  alguno  de  azufre,  alumbre, 
ni  de  otro  mineral,  por  no  haber  habido  quien  se 

dedique  á  hacer  análisis  de  ello,  temiendo  los  mu- 
chos costos  que  pueda  tener,  y  solo  un  hupulso  su- 

perior puede  facilitarlo  por  resultar  en  bien  común. 
La  agua  que  se  recoge  gota  á  gota  en  un  pabellon- 
cito  formado  de  cazuelas  vidriadas,  en  las  partes 
superiores  de  los  hoyos,  es  muy  cristalina  y  de  buen 
sabor,  que  la  beben  los  enfermos  al  entrar  y  salir, 
y  también  contribuye  á  sus  beneficios.  Aunque  se 
guarde  mucho  tiempo  en  limetas  tapadas,  como  yo 
y  muchos  lo  hemos  esperimentado,  no  se  abomba 
ni  corrompe  como  la  común,  ni  se  empoza  en  el  fon- 

do, sino  que  la  fuerza  del  calor  obliga  á  que  sude 
la  tierra,  y  que  se  eleve  como  cu  una  nubecita,  mas  ó 
menos,  según  el  viento  que  reina.  Xo  es  creíble,  ni 
aun  imaginable,  que  unas  causas  tan  naturales  y 
simples  surtan  tan  favorables  efectos  en  el  corto 
tiempo  de  cuatro  ó  cinco  dias,  cuando  mas,  que 
allí  permanecen  los  enfermos;  pero  ello  es  así,  y  no 
se  puede  dudar  por  ser  público,  lo  que  llevado  de 
la  humanidad  y  el  deseo  de  que  se  propague,  se  da 
esta  noticia,  para  que  no  se  carezca  de  asilo  tan 
singular;  en  inteligencia  de  que  cualquiera  tiempo 
del  año  es  sazonado  y  á  propósito  para  tal  diligen- 

cia, y  de  que  si  uo  favoreciese  al  tanto  de  las  ape- 
tencias, tampoco  perjudica  en  manera  alguna:  sir- 

viendo de  advertencia,  quesera  tanto  mas  favora- 
ble ir  purgardos  y  sangrados,  según  el  estado  y 

constitución  de  cada  uno,  como  muchos  lo  hacen, 
¡se  ignora  cómo  y  cuándo  se  descubrieron.  Están 
ubicados  en  tierras  y  montes  de  la  hacienda  nom- 

brada la  Ventana,  curato  de  San  Salvador  el  Se- 
co, provincia  de  Tepeaca.  Hay  provisión  de  lo  ne- 

cesario para  el  mantenimiento,  y  un  buen  iníuiero 
de  cuartos  para  alojarse  con  comodidad,  con  mozos 
prácticos  que  sirven  de  directores,  y  caballerizas 
bien  proveídas  de  paja  y  cebada  en  dicha  hacien- 

da, situada  al  pié  de  la  subida  de  los  Humeros,  que 
todo  es  del  caso  para  que  los  que  se  determinen  á 
tomarlos,  sepan  que  no  tendrán  trabajos  ¡)or  falta 
de  esto  el  tiempo  que  se  mantengan  allí.— Coruno. 
HUMPHROY:  guerrero  normando.  (Véase 

Onfrov.) 
HUNALDO:  duque  de  Aquitania,  desde  135 

tuvo  que  sostener  la  guerra  contra  Carlos  Martel 
y  sus  hijoí?,  y  se  vio  obligado  á  reconocerse  por  su 
vasallo:  para  vengarse  de  su  hermano  que  le  habia 
liecho  traición,  mandó  que  le  sacaran  los  ojos;  pe- 

ro después  de  este  crimen,  presa  de  sus  remordi- 
mientos, abdicó  cu  favor  de  su  hijo  Waifre  y  se  re- 

tiró á  un  monasterio  (145) ;  al  cabo  de  23  años  sa- 
lió de  este  retiro  para  vengar  la  muerte  de  su  hijo, 

y  habiéndole  derrotado  Carlo-Magno  se  acogió 
á  Didier,  rey  de  los  lombardos,  al  cual  escitó  á  la 
guerra:  arabos  fueron  sitiados  por  Carlo-Magno 
en  Pavía,  y  Hunaldo  pereció  á  manos  del  pueblo 
enfurecido. 
nUNAN:  es  decir,  AL  SUR,  DEL  LAGO: 

provincia  de  la  China  central,  a!  S.  del  lago  Thung- 
Ting,  entre  los  2-1°  45'  y  30°  50'  lat.  N.  y  lOG"  1 12" 
long.  E,:  tiene  cien  leguas  de  largo  del  N.  al  S.,  y 
ochenta  en  su  anchura  media  del  E.  a!  O.;  nueve 

millones  de  habitantes:  capital  Tchaug-cha:  se  di- 
vide en  nueve  departamentos,  á  saber:  Heng-tch- 

gou,  Pao-Khing,  Tchang-cha,  Tchang-he,  'rchin- 
techeu,  Yo-tchcou,  Youan-tcheou,  Yung-chun  y 
Yung-tchou. 
nUNAULD  (Francisco  José):  médico  fran- 

cés; nació  en  Chateaubriand,  en  Bretaña,  el  año 
de  1 101 :  aplicóse  al  estudio  de  la  anatomía,  y  par-  • 
ticularmente  á  la  astrología:  siguió  las  lecciones 

de  Wilon  y  de  Duveruey,  por  los  cuales  fué  admi- 
tido en  1724  en  la  clase  de  los  alumnos  dd  la  Aca- 

demia de  las  Ciencias;  fué  médico  del  duque,  des- 
pués mariscal  de  Richelieu;  le  acompañó  en  su 

embajada  á  Viena,  viajó  después  por  Inglaterra, 
donde  fué  nombrado  individuo  de  la  Sociedad  real 

de  Londres,  y  por  Holanda,  donde  contrajo  amis- 
tad con  el  célebre  Boherhaavc:  fué  succesor  de  Du- 

verney  en  el  empleo  de  catedrático  de  anatomía,  y 
muriócn  1142:  las  "Transacciones  filosóficas," con- 

tienen de  Hunault  unas  "Reflexiones  sobre  la  ope- 
ración de  la  fístula  lacrimal:"  se  le  atribuyen  las 

obras  siguientes:  "Nuevo  tratado  de  física  sobre 
toda  la  naturaleza,  Paris,  1142,  2  tomos  en  12."; Disertación  en  forma  de  cartas  con  motivo  de  las 
obras  de  J.  L.  Petit  sobre  las  enfermedades  de  los 

huesos,  seguida  del  cirujano  médico,"  &c.,  Paris, 

1126,  en  8." HüNAULD  (Pedro):  natural  de  Augers,  au- 
tor de  algunas  disertaciones  sobre  asuntos  de  me- 

dicina; ha  publicado  ademas:  "Proyecto  de  un  nue- 
vo curso  de  medicina,"  1118,  en  8." 
IIUNDHOLM:  establecimiento  en  Noruega,  al 

N.  y  cerca  de  Bodoé;  fundado  nuevamente  para  la 
[lesca  de  arenques;  poseo  varias  casas  y  almacciies. 
IIUNDSRUCK:  país  montuoso  de  Alemania,  si- 

tuado en  parte  en  los  estados  prusianos,  provincia 

del  Bajo  llhin,  regencia  de  Coblénza  y  de  Tréve- 
ris,  en  donde  comprende  casi  enteramente  los  cír- 

culos de  Krcuznach,  de  Simmern  y  de  Berucastel,  y 
en  parte  en  Baviera,  al  N .  O.  del  círculo  del  Rhin : 
este  pais  se  estiende  entre  el  Rhin,  el  Mosela  y  el 
Nahe,  y  en  su  parte  occidental  toraa  el  nombre  de 
Idarwald:  se  dice  que  este  pais  tomó  su  nombre  de 
los  hunos,  a  los  cuales  lo  abandonaron  los  romanos. 
IIUNÉRICO  II:  rey  de  los  vándalos  en  África; 

suecedió  á  su  padre  Gemerico  en  el  año  de  411:  su 
reinado  solo  fué  una  serie  de  crímenes:  él  mandó 

degollar  á  su  hermano  Teodorico,  á  la  viuda  de  este 
princi|)C  con  su  hijo,  á  lo.s  antiguos  amigos  y  a  los 
ministros  de  Genserico:  Ilunerico  era  arriano  y 

persiguió  á  los  católicos  de  una  manera  encarniza- 
da, haciendo  perecer  á  40.000  de  ellos  en  horribles 

suplicios:  falleció  el  año  de  488  de  resultas  de  una 
enfermedad  que  le  hizo  esperimentar  agudísimos 
dolores. 

HÚNGAROS  (litoral)  :  distrito  particular  de 
los  estados  austríacos;  pertenece  al  reino  de  Hun- 

gría, y  esta  enclavado  en  el  reino  de  Iliria  y  de  Dal- 
macia,  situado  entre  la  Carniola  al  N.,  la  Croacia 
militar  al  E.,  el  golfo  de  Quarnerolo  al  S.  y  la  Is- 
tria  al  O.:  su  ciudad  principal  es  Fiumc. 

HÚNGAROS  (i'Ais  de  los),  MAGYAROK- 
RESZE:  ])rovincia  de  los  estados  austríacos,  en  el 
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gobierno  de  Transilvania,  que  ocupa  toda  la  parte 
occidental;  está  limitada  al  X.  y  al  O.  por  la  Hun- 

gría (círculo  mas  allá  del  Theiss),  al  S.  por  la  Yala- 
quia,  al  E.  por  el  pais  de  los  sajones:  tiene  180.000 
hab.:  su  capital  es  Klauseuburg:  se  divide  en  11 
condados  (Klausenburgo,  Thorenburgo,  Karlsbur- 
_go,  Huugad,  Szasvaros  Szolnok  medio,  Szolnok 
interior,  Krasna,  Doboca,  Sarand,  Kockelburgo, 
Weisemburgo  inferior  y  superior),  y  dos  distritos 
(Fagaras  y  Koevar). 

HUNGRÍA:  en  latín  "Hungaria,"  en  alemán 
"TJugarn,"  en  húngaro  "Madgyar-Orszag,"  eu  es- 

lavo "Uheska-Kragiua,"  vasta  región  de  Europa 
que  forma  hoy  parte  de  los  estados  austríacos  y  lle- 

va el  título  de  reino,  se  cstiende  eutre  los  44°  26', 
49°  29  lat.  N.,  y  entre  los  13°  42',  22°  40'  long.  E.: 
está  limitada  al  N.  por  los  montes  Crapacs,  que  la 
separan  de  la  Galitzia,  al  E.  por  la  Transilvania  y 
la  Valaquia,  al  S.  por  el  Danubio  y  el  Drave,  que 
la  separan  de  la  Servia,  de  la  Esclavouia  y  de  la 
Croacia,  al  O.  por  la  Estiria  y  el  archiducado  de 
Austria,  y  al  X.  O.  por  la  Moravia:  tiene  de  esteu- 
sion  120  leguas  del  E.  al  O.,  96  de  aucho  y  1.053 
de  superficie:  su  población  es  de  10.062.680  hab.: 
su  capital  es  Ofen  ó  Buda:  el  reino  de  Hungría 
propiamente  dicho  se  divide  actualmente  en  cuatro 
círculos  subdivididos  en  44  condados  con  los  nom- 

bres siguientes: 

CIRCULO  MAS  AC.\  DEL  DANUBIO. 

Condados. 
Capitales. 

Pesth. Ofen  (Buda). 
Bacs. Baja. 
Neograd. Balassa-Gyarmath 

.  Sohl. Neusohl. 
Houth. Ipoli-Sagh. 
Grau. Gran. 
Bars. Kremnitz. 
Neutra. Neutra. 
Presburgo. Presburgo. 
Trentsin. Trentsin. 
Thurost. San  Martin. 
Arva. Also-Kubiu. 

Liptau. San  ISIiguel. 

CIUCULO  MAS  AI.I.A  DEL  DANUBIO. 

Candados. 

Wieselburgo. 
(Edemburgo. 
Raab. 
Komorn. 
Stublwei.sseuiburgo. 
Vesprim. 
Eisemburgo. 
Salad. 
Schumey. 
Tolna. 
Baranva 

Capitales. 

Ungarisch-A  Itcniburgo . 
Oídemburgo. 
Raab. 
Komorn. 
Stuhlweissemburgo. "Vesprim. 

Stein-am-Angcr. 
Szala-Egerszeg. 

Kaposvard. Szexard. 
Funfkirchen. 

CIRCULO  MAS  ACÁ  DEL  THEIS. 

Capitales. 
Zips. Leutschau. 

Goemoer. Gross-Steflelsdorf. 
Hevesch. Erlau. 
Borschod. Miskolz. 

Torua. Torna. 
Abaujvar. Kachau. 

Sarosch. 
Eperies. 

Zemplin. Ujheli. TJnghvar. Uughvar. Beregh. Bereghzasz. 

CIRCULO   MAS  ALLÁ  DEL  THEIS. 

Condados. 

Marmarosch. 

Ugotsch. Szathmar. 
Szaboltsch. 
Bihar. 

Bekesch. 
Csongrad. 
Csanad. 
Arad. 
Krasso. 

Temesch. 
Toronthal. 

Capitales. 
Szigeth. 

Nagiszoelloes. 
Xagy-Karoly. 

Nagy-Kallo. Gross-Wardein. 

Gyula. Szegedin. Mako. 
Boros-Jcna?, 
Lugos. 
Temesvar. 

Nagybcskirek. 
Generalmente  se  coloca  en  el  número  de  los  anejos 
de  la  Hungría  al  reino  de  Croacia  y  de  Esclavouia 
(véanse  estos  nombres),  así  como  algunos  distritos 
particulares,  tales  como  el  litoral  húngaro,  el  pais 
de  los  lazyges,  la  pequeña  y  la  Gran  Cumania,  el 
territorio  de  los  Hayduks,  y  ademas  el  pais  llama- 

do de  los  húngaros  en  la  Transilvania. — La  super- 
ficie de  la  Hungría  es  muy  variada:  al  N.  y  al  E. 

los  montes  Krapacs  forman  un  vasto  semicírculo 
(jue  se  estiende  desde  la  Moravia  hasta  la  orilla  iz- 

quierda del  Danubio:  el  S.  O.  está  atravesado  por 
las  ramificaciones  de  los  Alpes  Curíanos,  pero  en 
el  centro  se  estieuden  inmensas  llauuras;  riegan  la 
Hungría  multitud  de  rios,  entre  otros  el  Danubio, 
el  Raab,  el  INIarch,  el  Drave,  el  Waag,  el  Theis,  el 
Save,  el  Gran  y  el  Platten:  hay  lagos  muy  impor- 

tantes, como  el  Balaton  y  el  Neusiedel;  se  encuen- 
tran también  muchos  pantanos:  el  clima  es  muy 

vario,  seco  en  la  parte  montuosa,  húme.lo  y  mal- 
sano cu  los  llanos  y  en  las  márgenes  del  Danubio: 

las  montañas  de  Hungría  encierran  minas  de  oro, 
de  hierro,  de  cobre,  de  plomo,  de  mercurio  nativo, 
y  de  zinabrio,  de  antimonio,  de  mármoles,  de  pór- 

fido, de  azufre  y  de  salgema;  se  encuentran  también 
muchas  fuentes  minerales:  el  suelo  es  muy  fértil  y 

produce  en  abundancia  trigo  y  toda  clase  de  gra- 
nos, frutas,  legumbres  y  vinos  muy  afamados  (es- 

pecialmente los  de  Jokay,  Buda,  Oídembnrgo, 
Sirmia,  &c.):  los  pastos  de  la  Hungría  mantienen 
mucho  ganado,  caballos,  asnos  y  muías ;  y  en  sus 
bosques  abunda  la  caza:  la  industria  es  poco  activa 
en  Hungría,  y  la  mayor  parte  de  las  fábricas  están 



HUN HUN 
207 

dirigidas  por  alemanes;  hállanse,  no  obstante,  en- 
tre los  húngaros,  curtidores,  pellejeros,  zapateros, 

manguiteros,  fabricantes  de  encajes  y  barberos:  el 
eomercio  se  halla  casi  esclusivaraente  eu  las  manos 
de  los  alemanes,  de  los  griegos  y  de  los  judíos:  los 
húngaros  descienden  de  diferentes  razas,  entre  las 
cuales  dominan  las  familias  Oigura,  Tchuda,  Fine- 

sa ó  Ilunica  y  Bralia:  casi  todos  profesan  el  culto 
católico. — El  gobierno  de  la  Hungría  es  una  mo- 

narquía templada  por  la  aristocracia:  el  poder  le- 
gislativo reside  sobre  todo  en  la  dieta,  compuesta 

de  dos  cámaras,  la  alta  ó  la  de  los  Magnetos,  y  la 
baja,  formada  de  la  reunión  de  los  prelados,  de  los 
abades  y  de  los  diputados  de  los  condados:  un  con- 

de palatino  ó  virey  "(Nador-Ispan)"  asistido  de 
un  consejo,  ejerce  el  poder  ejecutivo  en  nombre  del 
emperador  de  Austria:  la  administración  de  los 
condados  es  iudependiente  de  la  corona,  pues  todos 
tieuen  sus  leyes  y  sus  costumbres  particulares,  y 
eligen  por  sí  mismos  sus  gobernadores:  la  nobleza, 
que  se  compone  comunmente  de  los  magnates  y  del 
clero,  y  algunas  veces  de  ciudadanos,  á  quienes  el 
emperador  ha  dado  cartas  de  nobleza,  goza  de  in- 

mensos privilegios;  los  habitantes  de  la  ciudad  tie- 
nen también  grandes  inmunidades;  pero  los  campe- 

sinos están  abrumados  con  toda  clase  de  cargas  y 

servicios,  y  tratados  casi  como  esclavos. — La  lite- 
ratura húngara,  hasta  ahora  poco  conocida  de  los 

estranjeros,  no  carece  de  importancia;  siendo  no- 
table, sobre  todo,  su  poesía  lírica:  el  idioma  que 

se  habla  en  Hungría  se  resiente  de  la  mediocridad 
de  elementos  que  han  formado  aquel  pueblo:  la  len- 

gua escrita  es  la  latina,  y  la  lengua  hablada  es  la 
madgyar. 

HisTORi.í..  En  tiempo  de  los  romanos,  el  país, 
llamado  hoy  Hungría,  formaba  la  Dacia  oriental, 
la  Panouia  septentrional  y  la  estremidad  S.  E. 
de  Germania  habitada  por  los  Quados:  en  el  si- 

glo III  ocuparon  los  godos  toda  esta  región,  de  la 
que  fueron  espulsados  en  316  por  los  hnnos  (cuyo 
nombre  unido  al  de  Avaros  formó,  según  dicen, 

el  de  Hungaria  ó  Hungría):  después  de  la  muer- 
te de  Atila,  rey  de  los  Hunos  (453),  los  ostrogo- 

dos, los  gepidos,  y  los  lombardos  se  disputaron  el 
territorio  de  la  Hungría.  Los  avaros  acabaron 

por  hacerse  dueños  de  él  en  siglo  VII;  pero  tuvie- 
ron que  defenderse  contra  las  incursiones  de  los  es- 

clavos y  de  los  búlgaros:  habiendo  destruido  Car- 
lo-Magno  el  poder  de  los  Avaros  (109),  los  ma- 
gyares,  pueblo  de  origen  finés,  que  en  el  siglo  VII 
habia  venido  a  establecerse  entre  el  Don  y  el 
Dniepr,  y  que  habia  sido  espulsado  de  su  primera 
mansión  por  los  Petcheneques,  entró  eu  Hungría 
hacia  894,  conducido  por  Arpad,  hijo  de  Almus, 
que  formó  alianza  con  los  emperadores  de  Ale- 

mania y  sometió  la  mayor  parte  de  las  numerosas 
tribus  que  ocupaban  entonces  la  Hungría:  sus  suc- 
cesores  alirazaron  el  cristianismo;  Esteban  I,  lla- 

mado el  Santo,  jefe  de  los  madgyarcs  desde  991, 
tomó  el  título  de  rey  el  año  1000:  este  príncipe 
sometió  completamente  á  los  esclavos  y  á  los  búl- 

garos, y  la  Hungría  le  debió  la  mayor  parte  de 
sus  instituGiones  sociales:  después  de  su  muerte 

1038,  los  húngaros  fueron  víctimas  de  violentas 
disensiones  hasta  el  reinado  de  Ladislao  I  (1011), 

que  supo  restablecer  la  concordia  entre  sus  pue- 
blos; conquistó  la  Croacia  y  la  Slavonia,  á  las  cua- 

les Coloman,  su  succesor,  afiadió  laDalmacia;  en 
el  reinado  de  Geysa  II  el  condado  de  Fips  y  la 
Transilvania  recibieron  colonias  flamencas  (1148): 

Bela  III,  que  habia  sido  educado  en  Constantino- 
pla,  introdujo  eu  su  corte  y  entre  los  madgyares 
la  civilización  y  las  costumbres  del  imperio  griego: 
casó  con  Margarita,  condesa  de  Vexin,  hermana 

de  Felipe  Augusto,  rey  de  Francia,  y  viuda  de  En- 
rique Cour-Manteí,  hijo  de  Enrique  II,  rey  de  In- 

glaterra: él  fué  quien  estableció  la  división  de  la 
Hungría  en  condados:  Andrés  II,  condujo  á  la 
tierra  santa  la  quinta  cruzada,  y  dejó  por  su  de- 

bilidad aumentarse  los  privilegios  de  la  nobleza 

(1222):  en  el  reinado  de  Bela  IV,  su  hijo,  asola- 
ron los  mogoles  la  Hungría  (1241):  después  de  él, 

debilitado  el  poder  real  por  las  discordias  intesti- 
nas y  por  las  guerras  estranjeras,  quedó  reducido 

al  mas  deplorable  estado  hasta  el  reinado  de  An- 
drés III  en  quien  acabó  la  dinastía  de  los  Arpa- 

des  (1301):  los  húngaros  eljgieron  entonces  á 
Wenceslao  de  Bohemia,  y  después  de  su  abdicación 
á  Otón  de  Baviera;  pero  el  papa  Bonifacio  VIII 
les  impuso  á  Carlos  Roberto,  llamado  Caroberto, 
conde  de  Anjou,  biznieto  de  Esteban  V  por  línea 
femenina,  y  que  fué  proclamado  rey  en  1308:  en 
su  reinado  se  elevó  la  Hungría  al  mas  alto  grado 

de  esplendor,  pues  comprendía  ademas  de  la  Hun- 
gría, propiamente  dicha,  la  Dalmacia,  la  Croacia, 

la  Bosnia,  la  Servia,  la  Valaqnia,  la  Transilvania, 
la  Moldavia  y  la  Bulgaria:  Luis  I,  su  hijo,  agre- 

gó á  esto  la  Rusia  Roja  y  llevó  la  corona  de  Po- 
lonia (1310):  María,  hija  de  Luis,  fué  declarada 

rey  después  de  él  ( 1382)  y  asoció  al  trono  á  su  es- 
poso Segismundo,  elector  de  Brandeburgo  (1388); 

pero  su  reinado  fué  turbado  por  las  rebeliones  de 
los  magnates,  la  herejía  de  Juan  Huss  y  las  in- 

vasiones de  los  otomanos:  bien  pronto  apareció  el 
célebre  Juan  Hunyade,  regente  del  reino  en  tiem- 

po de  Ladislao  V,  que  derrotó  en  todas  partes  á 
los  turcos  (1438-1451),  y  cuyo  hijo  Matías  Cor- 
bin  fué  elegido  rey  después  de  la  muerte  de  La- 

dislao V  (1458):  Matías  unió  á  las  dote.s  de  nu 
buen  soberano  la  habilidad  de  gran  capitán;  mer- 

ced á  su  seguridad  logró  afianzar  la  tranquilidad 

pública  y  favoreció  las  letras  fundando  una  uni- 
versidad en  Presburgo  y  una  célebre  biblioteca  en 

Buda:  Wladislao  II,  rey  de  Bohemia,  elegido  des- 
pués de  la  muerte  de  Matías  (1490)  y  Luis  II,  su 

succesor,  no  pudieron  contener  á  los  turcos,  pere- 
ciendo este  último  en  la  batalla  de  Mohacs:  Fer- 
nando de  Austria  y  Juan  Zalpoya  ó  Zapolsky  se 

disputaron  entonces  la  posesión  de  la  Hungría; 
éste  último  acalló  por  ser  vencido  y  obligado  á  re- 

tirarse á  la  Alta  Hungría:  sin  embargo  el  pais  no 
reconoció  la  dominación  austríaca  hasta  el  año  de 
1510  en  el  reinado  de  Maximiliano  II,  y  hasta 
1681  no  fué  declarada  la  corona  de  Hungría  he- 

reditaria en  la  casa  de  Austria:  los  emperadores 

tuvieron  todavía  que  combatir  las  rebeliones  su- 
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cesivas  de  Tekeli  y  de  Jorge  Rakoczi,  las  cuales 
no  cesaron  hasta  1111:  durante  estas  disensiones 
los  turcos  habían  invadido  la  mayor  parte  de  la 
Hungría,  de  la  que  no  fuerou  definitivamente  es- 

pulsados hasta  el  año  de  1686  por  la  paz  de  Car- 
lowitz:  desde  este  tiempo  la  Hungría  ha  perma- 

necido fiel  á  la  casa  de  Austria,  y  aun  dio  pruebas 
de  grande  adhesión  en  el  reinado  de  María  Tere- 

sa cuando  esta  princesa  pidió  el  apoyo  de  sus  mag- 
nates para  defender  su  corona  (1740)  y  en  las  úl- 
timas guerras  contra  la  Francia  (1198-1815). 

SOBERANOS  DE  HUNGRÍA. 

] ."  dinastía  de  los  arpadk.s. 

Arpad,  duque  ó  príncipe  de  los  madgya- 
res  hacia    890 

Soltan    901 
Toxus    958 
Geysa    912 
Esteban  I,  el  Santo,  primer  rey    1000 
Pedro    1038 
Samuel  llamado  Aba,  antirey    1041 
Pedro,  repuesto    1044 
Andrés  1    1046 
Bela  1    1061 
Salomón    1063 

Geysa  I  (II  eduque)    1014 
Ladislao  I  (San)    1011 
Colomau    1095 
Esteban  II    1114 
Bela  II    1131 
Geysa  II    1141 
Esteban  III    1161 

Ladislao  II  y  Esteban  IV,  usurpadores..  1162 
Bela  III    1113 
Emeric    1196 
Ladislao  III,  el  Niño    1204 
Andrés  II    1205 
Bela  IV    1235 
Esteban  V,  el  Cuman    1210 
Ladislao  IV    1212 
Andrés  III    1290 
Wenceslao  de  Bohemia    1301 
Othon  de  Baviera    1305 

2.°  CASA  DE   ANJOr. 

Carlos  Roberto        1308 
Luis  I,  el  Grande        1342 
María  1       1382 

Carlos  II  de  Ñapóles   1385-     86 

3."  CASA  DE  LIXEMBURGO. 

Sigismundo        1381 

4.°  CASA   DE  HABSBÜRGO-AUSTRIA. 

Alberto  de  Austria        1431 
Isabel        1439 

5.°   CASA  nE  I.OS    .TAGELONES. 

Wladislao  I  de  Polonia        1440 

6.°   CASA  DE    AUSTRIA. 

Ladislao  V        1445 

1.°  CASA  DE  IIUNyADE. 

Matías  Corvino        1458 

8.°  CASA  DE  I.OS  .TAGELONEs  DE  BOHEMIA. 

Wladislao  II        1490 
Luis  II        1516 

9."  CASA  DE  AUSTRIA. 

Fernando  1        1526 

(Véase  la  serie  de  los  emperadores  de  Alemania.) 

HUNGRÍA  (espedicion  á):  en  el  reinado  del 

emperador  Carlos  V,  y  para  socorrer  a  su  herma- 
no el  rey  J).  Fernando,  salió  de  España  una  espe- 

dicion compuesta  de  compañías  de  veteranos,  que 
le  ayudaron  á  reconquistar  la  Hungría  y  la  Tran- 
silvania,  ejecutando  heroicas  hazañas:  también  pe- 

recieron allí  bastantes  españoles,  pues  los  capitanes 
de  otras  naciones  siempre  echaban  mano  de  ellos, 
como  de  la  gente  mas  arriesgada :  distinguiéronse  en 
estas  guerras  Villandrando,  Pérez,  Enriquez,  Gas- 

par Castelvi,  que  murió  valerosamente  defendiendo 
á  Teraosvar,  y  Julián  de  Carbajal,  que  lomó  por 
asalto  la  fortaleza  de  Lipa  á  los  turcos. 
HUNIGAROS:  antiguo  pueblo  de  Europa,  mas 

allá  del  Dniepr ;  aparece  en  la  historia  de  los  siglos 
VI,  VII  y  VIII;  en  esta  época  formaba  dos  gran- 

des tribus;  la  una  habitaba  hacia  el  paraje  donde 
están  situados  los  dos  grandes  lagos  de  Onega  y 
Ladoga,  la  otra  al  E.  del  Dniepr  entre  el  rio  de 
este  nombre  y  el  Desna:  no  se  sabe  si  los  hunígaros 
del  Sur  son  una  colonia  de  los  del  Norte,  ó  si  son 

los  mismos  hunígaros  del  Norte  que  habrían  emigra- 
do, pero  su  comunidad  de  origen  no  es  dudosa: 

ambos  eran  de  raza  finesa  ó  húnica;  acaso  también 
los  hunígaros  del  Sur  serían  un  resto  de  los  hunos 
de  Atila:  es  probable  que  los  húngaros  fuesen  hu- 

nígaros en  su  origen. 
HUNINGUE:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Alto-Rhin  ( Alsacia),  á  4|  leguas  E.  de  Atl- 

kirch,  y  á  I  N.  de  Basilea,  situada  en  la  margen 
izquierda  del  Rhin:  era  plaza  fuerte  construida  por 
orden  de  Luis  XIV  en  1619;  contenia  cuarteles 

para  4,000  hombres,  y  un  parque  bastante  consi- 
derable: en  1814  fué  sitiada  por  los  aliados,  y  en 

1815  les  opuso  una  vigorosa  resistencia:  esta  ciu- 
dad en  el  dia  es  de  poca  importancia,  y  apenas  con- 

tiene 1,000  hab.  Cerca  y  al  N.  O.  de  esta  ciudad, 
junto  al  Rihn,  se  halla  el  lugar  Grand-IIuningue, 
que  cuenta  1,200  hab. 
HUNOS,  HUNI  ó  CHUNI:  grande  y  célebre 

nación  del  norte  del  Asia,  una  parte  de  la  cual  ha- 
bitaba en  la  cordillera  de  los  montes  Auonibi  (mon- 

tes Altai):  era  poco  conocida  de  los  antiguos,  los 
cuales  determinaban  su  posición  vagamente  entre 
"la  laguna  Meotis"marde  (Mármara),  y  el  Océa- 

no Glacial:  las  investigaciones  de  los  modernos  han 
arrojado  una  luz  muy  clara  sobre  el  origen  é  histo- 
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ria  de  los  hunos,  á  los  cuales  se  les  puede  couside- 
rar  como  pueblos  tártaros:  los  cliinos  denominaban 
hiung-uu,  de  cuya  palabra  se  ha  formado  por  cor- 
rupciou  la  de  "huni"y  hunos:  habitaban  una  vasta 
comarca  llamada  también  por  los  chinos  "Tatan," 
pero  muy  poco  conocida  de  estos:  el  pais  de  los 
tártaros  mantchues  la  limitaba  al  E.,  la  gran  mu- 

ralla de  la  China  al  S.,  y  sus  confines  se  dilataban 
hasta  el  rio  Irtich:  el  jefe  de  los  hunos  llevaba  el 

título  de  "tanju,"  ó  hijo  del  cielo,  y  tenia  ordina- riamente su  residencia  en  uno  de  los  ramales  délos 

montes  Altai:  los  hunos  eran  muy  deformes,  á  cau- 
sa de  la  bárbara  costumbre  que  tenian  los  padres 

de  desfigurar  horriblemente  los  rostros  de  sus  hijos 
recieu  nacidos,  haciéndoles  profundas  incisiones,  á 
fin  de  que  probasen  el  acero  aun  antes  de  la  leche: 
su  estatura  era  corta  y  rechoncha,  y  llevaban  sus 
enormes  cabezas  rapadas  á  navaja:  desde  muy  jó- 

venes comeuzaban  á  ejercitarse  en  la  caza  y  en  la 
guerra,  siempre  á  caballo  y  vagando  por  las  selvas, 
dejaban  á  sus  mujeres  é  hijos  dentro  de  sus  carros 
ó  al  abrigo  de  sus  tiendas:  la  guerra  y  el  pillaje 
formaban  su  continua  ocupación,  consistiendo  sus 
armas  en  el  arco  y  el  sable:  combatían  sin  orden 
y  cargaban  sobre  sus  adversarios  con  la  celeridad 
del  relámpago,  dando  á  la  vez  espantosos  alaridos: 
destinaban  los  prisioneros  á  la  custodia  de  sus  re- 

baños, tratándolos  con  dulzura,  al  mismo  tiempo 
que  ellos  mismos,  endurecidos  al  rigor  de  las  esta- 

ciones, no  llevaban  otras  vestiduras  que  unas  pieles, 
ni  usaban  otro  alimento  que  raices  silvestres  y  car- 

ne cruda,  manida  entre  la  silla  y  el  lomo  de  sus  ca- 
ballos: érales  permitida  la  poligamia,  y  ni  aun  te- 

nían el  menor  respeto  a  los  grados  de  parentesco: 
aunque  crueles  y  avariciosos  para  sus  enemigos  en 
campaña,  eran  entre  sí  muy  amigos  y  dados  á  la 
hospitalidad;  tales  son  las  costumbres  de  esta  céle- 

bre nación;  costumbres  que  han  sobrevivido  á  tan- 
tas centurias,  y  que  aun  se  hallan  en  toda  su  fuerza 

cutre  las  hordas  tártaras  cjue  habitan  en  la  actuali- 
dad aquellos  mismos  países. — La  fertilidad  y  rique- 

zas de  la  China,  atraían  continuamente  á  ella  las 
incursiones  de  aquellos  bárbaros ;  de  modo  que  cuen- 

ta la  historia  muy  pocas  épocas  que  no  hayan  sido 
señaladas  por  alguna  irrupción  de  los  hunos  en  las 
provincias  septentrionales  de  aquel  imperio;  ora 
acometiendo  con  audacia,  ora  retirándose  con  ra- 

pidez: llegaron  á  atraer,  y  á  veces,  sepultar  en  sus 
desiertos,  ejércitos  numerosos  enviados  para  des- 

truirlos: sus  tanjues  dominaron  sucesivamente  sobre 
una  gran  parte  del  Asia:  uno  de  ellos,  llamado  Es- 

teto, intentó  subyugar  la  China,  invadiéndola  con 
un  ejército  de  400.000  hombres;  pero  después  de 
haber  cometido  los  destrozos  mas  terribles,  fué  so- 

bornado y  se  retiró  á  su  pais  nativo:  después  de 
muchos  siglos  de  continuas  guerras,  fué  debilitado 
el  imperio  de  los  hunos  por  discordias  intestinas; 
dos  jefes  repartieron  entre  sí  el  supremo  poder,  y 
dividieron  el  territorio :  los  hunos  del  Mediodía  se 
confundieron  con  los  chinos  y  con  los  tártaros,  con- 

quistadores de  aquel  imperio;  pero  los  hunos  del 
Norte  se  subdividieron  sucesivamente  en  diversas 

hordas. — El  mas  célebre  de  sus  príncipes  fué  Ati- 
ToMo  IV. 

la,  que  ocupó  el  trono  hacia  el  siglo  V,  y  el  cual  se 

complacía  en  llamarse  el  "Azote  de  Dios,''  porque 
efectivamente  fué  el  ma.s  cruel  azote  de  la  humani- 

dad: este  monstruo  llevó  la  desolación  de  Oriente 
á  Occidente,  mas  atacado  en  la  Galla  por  Accio, 
célebre  general  romano,  quedó  vencido;  pero  no 
tardó  en  recobrar  su  abatido  orgullo,  y  se  presen- 

tó á  las  puertas  de  Roma  con  un  ejército  conside- 
rable, jurando  destruir  aquella  ciudad:  sin  embar- 

go, aplacó  su  ira  el  papa  León:  las  disensiones  ci- 
viles de  los  hunos,  debilitaron  su  preponderancia, 

y  se  dispersaron  por  las  llanuras  al  N.  de  la  Circa- 
sia  y  del  mar  Xegro:  De  Guigues  ha  escrito  una 

"Historia  de  los  hunos,  de  los  turcos  y  de  los  mo- 
goles" (1156-1758.) 

HUNOS  CIDARITAS:  habitaban  al  O.  del 

mar  Caspio,  entre  la  embocadura  del  Terek  y  el 
paso  de  Derbend,  desde  el  Y,  y  acaso  desde  el  VI 
siglo:  estuvieron  frecuentemente  en  guerra  con  los 
príncipes  Sasanidas  de  Persia;  casi  siempre  han 
confundido  este  pueblo  con  los  hunos  eftalitas. 
HUNOS  EFTALITAS:  al  O.  del  mar  Caspio 

y  en  la  margen  del  Oxus,  al  S.  del  Turkestan  ac- 
tual: estuvieron  incesantemente  en  guerra  con  los 

reyes  Sasanidas  de  Persia,  y  pusieron  en  el  trono 
á  Firouz  I :  también  se  les  conoce  con  el  nombre  de 

"hunos  blancos  ó  Abdcla." 
HUNSE:  rio  de  los  Países  Bajos:  nace  en  el 

pantano  de  la  parte  oriental  de  la  provincia  de 
Drenthe,  cerca  de  Rozewikel:  este  rio  entra  en  la 
provincia  de  Groninga,  en  donde  surte  en  parte  al 
canal  de  Windschoten  en  Groninga;  pasa  por  esta 
última  ciudad,  y  va  a  desaguar  poruña  ancha  em- 

bocadura eu  el  Lauwer-zee,  golfo  del  mar  del  Nor- 
te: su  curso  es  de  unas  14i  leguas  del  S.  E.  al  N.  O. 
HUNT  (ENraquE) :  radical  y  demagogo  inglés, 

nació  en  Witingtou  en  el  condado  de  Wit,  el  año 
de  ms,  y  falleció  en  el  de  1835:  era  uno  de  los 
mas  ricos  arrendatarios  de  su  pais:  llevado  de  un 
eseesivo  patriotismo,  recorrió  casi  toda  la  Ingla- 

terra predicando  por  todas  partes  la  reforma  uni- 
versal, y  provocando  reuniones  que  frecuentemente 

llegaron  d  ser  amenazantes  para  el  orden  público: 
en  1820  le  prendieron  d  consecuencia  do  un  "mee- 
ting"  tumultuoso  que  hubo  en  Manchester,  por  lo 
cual  fué  condenado  á  un  año  de  prisión :  después  de 
haber  hecho  mil  tentativas  inútiles  para  entrar  en 
el  parlamento,  logró  al  fin  ser  elegido  en  1831miem- 
bro  de  la  cámara  de  los  comunes;  pero  representó 
un  papel  muy  secundario  en  esta  asamblea:  al  par 
que  predicaba  la  reforma,  vendía  por  las  calles  va- 

rios de  los  objetos  de  su  fabricación,  especialmente 
cigarros,  y  esto  le  daba  las  apariencias  de  un  char- 

latán; falleció  de  repente  en  la  calle,  y  ejerciendo 
su  oficio. 

HUNTER  (Wii.liam)  :  célebre  anatómico  y  mé- 
dico escoces,  nació  en  1Í18,  en  Kilbrice,  en  el  con- 

dado de  Lanark,  siguió  sus  primeros  estudios  en  el 
colegio  de  Glasgow:  algunas  conferencias  que  tuvo 
con  el  doctor  Gullen  en  Ilamilton,  le  decidieron  á 
elegir  su  profesión,  y  residió  en  casa  de  aquel  hom- 

bre célebre  tres  años,  que,  según  él  mismo,  fue- 
ron los  mas  felices  de  su  vida:  fué  después  á  Edim- 
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burgo,  donde  se  aprovechó  particularmente  de  las 
lecciones  de  Mouro,  y  de  allí  a  Londres,  en  cu- 

ya capital  le  acogió  Üinellie:  el  doctor  Douglas, 
hombre  ya  de  avanzada  edad,  escogió  a  Huu- 
ter  para  que  le  ayudase  eu  sus  tareas  anatómicas, 
y  ademas  de  esto  le  confió  la  educación  de  su  hi- 

jo: el  joven  practicante  llegó  á  ser  entonces  ayu- 
dante de  cirugía  del  hospital  de  San  Jorge;  comu- 

nicó en  1743  á  la  Sociedad  Real  de  Londres  un 

"Ensayo  sobre  la  estructura  y  las  enfermedades  de 
los  cartílagos  de  las  articulaciones,"  en  que  daba 
ya  pruebas  de  grandes  conocimientos  en  anatomía, 
demostrando  que  los  cartílagos  están  formados  de 
fibras  que  se  elevan  perpendicnlarmente  en  la  es- 
tremidad  del  hueso:  pasados  algunos  años  comen- 

zó cursos  particulares  de  cirugía  y  anatomía  que 
fueron  muy  útiles,  y  en  IT-tt  fué  nombrado  indi- 

viduo de  la  corporación  de  cirujanos:  aun  cuando 
parecía  que  siempre  desdeñaba  la  cirugía,  la  prac- 

ticó desde  un  principio,  unida  al  arte  de  comadrón, 
en  que  su  habilidad  superior  y  su  distinguido  y  no- 

ble comportamiento,  le  bastaron  para  adquirirse 
una  buena  reputación:  habiendo  tomado  la  borla 
de  doctor  el  año  de  1150  en  la  universidad  de  Glas- 

gow, comenzó  á  ejercer  la  medicina,  y  desde  el  año 
siguiente  trabajó  en  su  principal  obra  sobre  la  ana- 

tomía de  la  matriz:  en  1764  le  nombraron  médico 

particular  de  la  reina:  la  sociedad  real  le  llamó  á 
su  seno  en  1767,  y  la  de  los  anticuarios  al  año  si- 

guiente: cuando  se  estableció  en  Londres  una  aca- 
demia real  de  las  artes,  fué  nombrado  eu  ella  ca- 

tedrático de  anatomía,  y  con  su  celo  y  sus  luces 
correspondió  dignamente  á  tan  acertada  elección; 

■  fué  también  presidente  de  la  sociedad  de  médicos 
deLóndres,  ylasde  mediciuay  de  ciencias  de  Paris, 
le  eligieron  como  uno  de  sus  individuos  estranjeros: 

en  1784  publicó  en  latiu  y  en  inglés  su  ''Anatomía 
nteri  humani  gravidi,"  Birminghan,  Baskerville,  en 
folio,  con  34  laminas  en  que  se  ven  representados 
los  objetos  del  tamaño  natural,  con  tanta  verdad 
como  exactitud:  le  ayudó  en  este  improbo  traba- 

jo su  hermano  J.  Hunter;  pero  falta  un  testo  á  esta 
obra,  y  el  Dr.  Baillie  llenó  este  vacío,  redactando 

en  parte,  según  los  papeles  de  su  tio,  una  "Descrip- 
ción anatómica  del  útero  humano  y  de  su  conteni- 
do," publicada  en  1795,  un  tomo  abultado  en  4.°: 

los  demás  escritos  de  "W.  Hunter,  son  principal- 
mente: 1.°,  una  "Disertación  sobre  la  incertidura- 

bre  de  las  señales  de  muerte  violenta  en  los  niños 

recien  nacidos;  2.°,  Reflexiones  sobre  la  sección  de 
la  simfixis  del  pubis,  en  que  se  manifiesta  opuesto 

á  esta  operación  ;  3.",  algunos  escritos  reunidos 
en  sus  comentarios  médicos  (1762):  4.°,  Observa- 

ciones sobre  unos  huesos  de  cuadrúpedos  hallados 

cerca  del  Ohío,"  &c.,  y  finalmente,  varios  escritos 
inéditos  de  corta  estension:  Hunter  vivió  célibe  y 
con  suma  frugalidad,  y  este  régimen,  y  la  buena 
conducta  que  observaba  en  sus  costumbres,  le  die- 

ron ocasión  á  que  reuniese  una  fortuna  considera- 
ble: después  que  aseguró  la  independencia  que  tan- 

to habia  deseado,  dedicó  el  esceso  de  sus  riquezas 
al  establecimiento  en  Londres  de  una  escuela  de 
anatomía,  de  la  cual  quiso  ser  el  único  fundador: 

en  los  últimos  años  de  su  vida,  se  vio  este  célebre 
anatómico  atormentado  de  agudos  dolores  de  gota, 
y  falleció  el  dia  30  de  marzo  de  1783,  con  admira- 

ble tranquilidad;  "Si  yo  pudiera  manejar  la  pluma, 
dijo  á  Mr.  Combé,  que  estaba  á  su  cabecera,  escri- 

birla para  manifestar  cuan  dulce  es  la  transición 

de  este  al  otro  mundo." 
HUísTER  (Juan)  :  hermano  del  precedente,  cé- 

lebre cirujano;  nació  en  1728,  en  Lones  Calder- 
wood,  en  Escocia,  y  murió  en  16  de  octubre  de 
1 793:  pordescuido  de  su  pobre  familia,  habia  Juan 
cumplido  los  veinte  años,  y  apenas  sabia  leer  y  te- 

nia ya  formado  el  proyecto  de  sentar  plaza  de  sol- 
dado, cuando  su  hermano  William,  que  á  la  sazón 

era  un  cirujano  distinguido,  le  llamó  á  su  lado  pa- 
ra darle  carrera  en  su  misma  profesión,  y  fué  tanta 

la  aptitud  y  aplicación  que  halló  en  él,  que  no  omi- 
tió nada  para  instruirle  con  perfección  en  la  ciru- 
gía, logrando  que  con  el  tiempo  le  ayudase  en  sus 

indagaciones  anatómicas,  habiendo  hecho  impor- 
tantes descubrimientos,  especialmente  sobre  el  des- 

arrollo de  la  rabia:  publicó  una  "Historia  natural 
de  los  dientes  y  de  sus  enfermedades,  1771 ;  un  Tra- 

tado sobre  las  heridas  de  armas  de  fuego,  1794:" 
sus  oljras  completas,  reunidas  por  el  Dr.  Palmer, 
han  sido  traducidas  al  francés,  con  notas,  por  tí. 
Richelot,  1840. 

HUNTINGDON:  ciudad  de  Inglaterra,  capital 
del  condado  del  mismo  nombre,  á  orillas  del  Ouse 
al  N.  de  Londres:  tiene  3.267  hab.:  su  industria 

consiste  en  fabricas  de  cerveza,  y  hace  mucho  co- 
mercio de  hulla  y  madera:  es  patria  de  Cromwell. 

— El  condado  de  Huntingdon,  habitado  antigua- 
mente por  los  iceni,  esta  enclavado  entre  los  de 

Northanipton  y  de  Cambridge,  salvo  al  S.  O.  don- 
de esta  limitado  por  el  de  Bedford;  cuenta  53.149 

hab  ;  es  un  país  agrícola,  casi  sin  industria  y  pan- 
tanoso en  su  mayor  parte. 

HUNTINGDON:  condado  de  Inglaterra,  situa- 
do entre  los  52"  6'  y  los  52°  32'  lat.  N.,  y  entre  los 

3"  12'  y  los  3°  45'  long.  E.:  linda  al  N.  y  al  O.  con 
el  condado  de  Northampton,  del  cual  lo  separa  en 
parte  el  Neu:  al  E.  con  el  de  Cambridge,  parte  de 
cuyos  límites  están  establecidos  por  el  Old-West- 
Water  y  el  Ouse,  y  al  S.  O.  con  el  de  Bedford: 
tiene  8|  leguas  de  largo  del  N.  O.  al  S.  E.;  6^  eu 
su  mayor  anchura,  y  36  de  superficie:  el  clima  de 
este  pais  es  bastante  templado  y  muy  saludable: 
el  ganado  que  se  cria  en  este  condado  es  de  casta 
pequeña,  pero  da  escelente  leche,  parte  de  la  cual 
se  emplea  en  las  queseras  de  Stilton,  que  son  las 
mas  acreditadas  de  Inglaterra:  no  se  encuentra  en 

este  pais  mineral  alguno,  á  causa  de  su  pingüe  ter- 
ritorio; y  la  industria  es  también  casi  nula:  pobla- 

ción 48.771  habitantes. 

HUNTOX  (Felipe):  publicista  inglés,  de  una 
secta  llamad  a  conformista;  fué  protegido  por  Crom- 

well, y  publicó  bajo  el  reinado  de  Carlos  II  un 
"Tratado  de  la  monarquía,"  donde  sostenía  las  doc- 

trinas constitucionales  y  liberales;  esta  obra,  con- 
traria á  la  doctrina  del  derecho  divino,  fué  conde- 

nada por  un  decreto  del  rey  en  1683,  y  refutada 
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por  algunos  publicistas  adversarios  de  Huiiton :  es- 
te autor  falleció  hacia  el  año  de  1682. 
HUNTSVILLE:  ciudad  de  los  Estados-Uni- 

dos, estado  de  Alabama,  cabeza  del  condado  de 
Madisou,  á  50  leguas  N.  de  Cahaba,  y  á  poca  dis- 

tancia E.  del  Tennesee:  está  regularmente  construi- 
da, sus  casas  son  de  ladrillo,  y  tiene  dos  iglesias, 

una  casa  de  justicia  y  una  cárcel:  población  1.500 
habitantes. 
HUNYAD:  condado  de  Transilvania  en  el  pais 

de  los  húngaros:  linda  al  N.  con  el  condado  de  Za- 
rand;  al  N.  E.  con  el  de  Weisseuburgo  inferior;  al 
E.  con  la  sede  de  Szaszvaros  y  coa  este  último  con- 

dado; al  S.  E.  y  al  S.  con  la  Valaquia,  y  al  S.  O. 
y  al  O.  con  la  Hungría;  tiene  21|  leguas  de  largo 
del  N.  O.  al  S.  E.  14J-  de  ancho,  y  206  de  superfi- 

cie: este  condado  es  montañoso,  particularmente  en 
la  parte  meridional,  que  está  cubierta  por  la  cordi- 

llera de  los  Karpatas:  produce  trigo,  maiz,  esce- 
lentes  frutas,  vino  y  mucha  madera;  críanse  en  él 
numerosos  rebaños,  y  abunda  en  caza:  contiene  mi- 

nas de  oro,  de  plata,  y  de  cobre,  y  fuentes  minera- 
les: cuéntause  en  él  16.925  familias  contribuyen- 
tes: se  divide  en  tres  partes  principales:  el  valle  de 

Hotzing;  el  círculo  mas  allá  del  Maros:  la  capital 
del  condado  es  Vajda-Hunyad. 
HUNYAD:  villa  de  Transilvania,  en  el  pais  de 

los  húngaros,  á  8  leguas  O.  N.  O.  de  Klausenbur- 
go,  marca  ó  jara  de  su  nombre ;  esta  situada  á  ori- 

llas del  Sebes  Koros. 

HUNYADE  (Juan):  apellidado  CORVINO, 
vaivoda  de  Transilvania,  regente  de  Hungría ;  na- 

ció el  año  de  1400:  su  madre  era  natural  de  Gre- 
cia y  su  padre  de  Valaquia,  de  suerte  que  si  se  hu- 

biera querido  mostrar  orgulloso  por  su  nacimiento, 
pudiera  haber  hecho  ver  cjue  descendía  de  la  san- 

gre de  los  emperadores  de  Constantinopla  por  par- 
te de  madre,  y  el  nombre  romano  de  "Corvino"  hu- 

biese sido  mas  que  suficiente  en  un  valaco  para  su- 
ponerse desde  luego  descendiente  de  los  Valdrios, 

lus  mas  célebres  patricios  de  la  antigua  Roma;  pe- 
ro Hunyade,  para  ocupar  en  la  historia  un  lugar 

distinguido  solo  necesitaba  contar  sus  proezas:  des- 
de muy  joven  se  distinguió  en  las  guerras  de  Ita- 
lia, pero  mas  adelante  sobresalió  de  una  manera 

mas  gloriosa  defendiendo  contra  los  otomanos  las 
fronteras  de  la  Hungría,  llevando  lo  mejor  del  com- 
Ijate  por  tres  veces  consecutivas  en  un  mismo  año: 
en  1440  fué  nombrado  vaivoda  de  Transilvania  por 
el  joven  Wladislao,  rey  de  Polonia  y  de  Hungría; 
mas  después  de  la  muerte  de  esto  príncipe  (1444), 
le  nombraron  gobernador  de  Hungría,  durante  la 
minoría  de  Ladislao  V,  y  por  espacio  de  una  regen- 

cia de  pocos  años  probó  que  era  tan  gran  político 
como  guerrero:  en  1448  rechazó  en  las  llanuras  de 
Casovia  el  esfuerzo  casi  sobrenatural  del  ejército 
otomano,  cuatro  veces  mas  numeroso  que  el  suyo; 
y  en  1456  la  memorable  defensa  de  Belgrado  con- 

tra Mahomet  II  le  elevó  al  último  grado  de  la  mas 
justa  celebridad;  en  este  mismo  año  murió  de  re- 

sultas de  sus  heridas,  dejando  en  Hungría  un  segun- 
do defensor  en  la  persona  de  su  hijo  Matías  Corvi- 

no: la  familia  de  los  Hunyade  tenia  en  el  escudo  de 

sus  armas  un  cuervo  sosteniendo  en  el  pico  un  ani- 
llo de  oro,  y  es  muy  probable  que  de  aquí  proceda 

el  sobrenombre  Corvino  (Corvinus)  ciue  se  ha  dado 
á  Juan  Hunyade:  los  turcos  le  llamaron  el  Diablo, 
y  se  valiau  del  nombre  de  Hunyades  para  asustar 
á  los  niños:  al  morir  Mahomet  II  dijo  lanzando  un 

suspiro:  "Ya  no  tengo  esperanzas  de  vengarme  del 
único  cristiano  que  podia  jactarse  de  haberme  ven- 

cido." 

*  HUOYOTLIPAN  (San  M.^rtin):  pueblo 
de  lamunicip.  de  Jochtepec  ,part.  de  Tecali,  depart. 
y  est.  de  Puebla. 
HU-PE:  es  decir  (al  N.  del  lago),  provincia 

de  la  China  central,  situada  al  N.  del  lago  Thuug- 

thing,  se  estiende  á  los  29°  30'  á  los  33°  lat.  N.  y 
a  los  101°  10' á  los  lU'long.  E.  de  las  provincias 
de  Ho-nam,  de  An-hoei,  de  Kiang-s¡,  de  Hn-nam, 
de  Sse-tchoneu,  y  de  Cheu-si:  tiene  100  leguas  de 
largo  del  E.  al  O.  y  52  de  ancho;  8.000.000  de  ha- 

bitantes; es  capital  de  Vou-tchang:  esta  provincia 
se  divide  en  9  departamentos,  á  saber:  Anlou,  Han- 
yang,  Hoang-tcheu,  King-tcheu,  Siang-yang,  Te- 
an,  Vou-tchang,  Yi-tchang,  y  Yum-yang. 
HUPPAZOLI  (Francisco):  centenario;  nació 

en  Casal  (Piamonte),  en  1587;  viajó  por  Levan- 
te, permaneció  mucho  tiempo  en  Scio,  donde  se  en- 

tregó al  comercio;  á  la  edad  de  82  años  fué  nom- 
brado cónsul  de  Venecia  en  Esmirna,  y  durante 

toda  su  vida  gozó  de  una  salud  perfecta,  la  cual 
debió  á  la  constancia  y  regularidad  de  su  régimen; 
murió  en  1102  á  la  edad  de  115  años:  cinco  veces 

coatrajo  matrimonio,  siendo  á  la  edad  de  98  cuan- 
do se  casó  con  su  última  mujer,  y  de  la  cual  sin  em- 

bargo tuvo  cuatro  hijos. 
HURACAS:  á  la  llegada  de  los  españoles  al 

Nuevo  Mundo,  escondieron  los  naturales  grandes 

tesoros,  ya  para  librarlos  de  la  codicia  de  los  estran- 
jeros,  ya  porque,  según  su  creencia,  los  hablan  de 
encontrar  en  el  otro  mundo :  cuando  se  descubría 

uno  de  estos  tesoros,  se  llamaba  una  "buraca"  ó  tal 
vez  "urraca,"  y  era  la  mitad  para  el  fisco  y  la  mitad 
para  el  que  lo  descubría. 
HLTREPOIX:  antiguo  y  pequeño  pais  de  Fran- 

cia en  la  parte  meridional  de  la  antigua  provincia 
do  la  Isla  de  Francia;  su  capital  era  Dourdau:  el 
Ilurepoix  hace  parte  actualmente  del  departamen- 

to del  Sena  y  Oise,  en  el  cual  casi  forma  entera- 
mente el  distrito  de  Rambouillet. 

HURÍ:  nombre  que  daban  los  musulmanes  á  las 
hermosuras  celestes,  que  según  lus  promesas  del  Co- 

ran, debían  recompensar  con  un  casto  amor  la  vir- 
tud y  la  fe  del  verdadero  creyente,  y  gozarían  de 

una  belleza  eterna. 

HURIEL:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Allier  fBorbonés),  a  2  leguas  O.  N.  O.  de  Monz- 
tuzon,  y  á  12i  O.  S.  O.  de  Moulins:  celebra  cuatro 
ferias  al  año:  población  l.TOO  habitantes. 

HUP>,ON:  lago  de  la  América  Septentrional: 
toca  al  S.  O.  y  al  O.  con  los  Estado.s-Unidos,  don- 

de baña  el  territorio  de  Michigan,  y  rodea  por  los 
otros  lados  al  Alto  Canadá,  del  cual  baña  los  dis- 

tritos del  Home  y  Western,  en  donde  habitan  toda- 
vía algunas  familias  del  antiguo  Hurón:  este  lago 
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está  comprendido  entre  los  43°  18'  y  los  4C°  2T  la- 
titud N.,  y  entre  los  75°  44'  y  los  81°  long.  O.:  su 

longitud  del  N.  N.  O.  al  S.  S.  E.  puede  calcularse 
en  64|  leguas,  su  anchura  media  de  40,  y  su  super- 

ficie de  1.280:  este  lago  contiene  grandes  golfos  y 
muchas  bahías,  entre  las  cuales  las  mas  notables 
son  las  de  Saganaw  al  S.  O.,  y  las  de  Gloucestery 
de  los  Iroqueses  al  E.:  la  región  al  N.  y  al  N.  E. 
del  lago  Hurón  es  estéril,  pedregosa,  desigual,  cu- 

bierta de  marjales  y  de  estanques;  y  los  puntos  mas 
elevados  apenas  se  levantan  525  pies  sobre  el  nivel 
del  lago,  cuyas  orillas  no  son  generalmente  muy  es- 

carpadas: las  numerosas  islas  que  contiene  este  la- 
go, principalmente  hacia  su  estremidad  N.  O.  ha- 
cen peligrosa  su  navegación,  y  están  ademas  espues- 
tas á  terribles  borrascas. 

HURÓN:  rio  de  los  Estados-Unidos,  en  el  con- 
dado de  su  nombre,  que  atraviesa  del  S.  al  N.:  des- 
agua en  el  lago  Erié,  un  poco  al  E.  de  la  bahía 

Sandu.sck  y  después  de  un  curso  de  12  leguas:  en 
este  rio,  á  corta  distancia  de  su  embocadura,  hay 
uu  lugar  del  mismo  nombre. 
HUROX:  nombre  común  á  dos  rios  de  la  Amé- 

rica del  Norte  llamado  el  uno  el  Hurón  del  lago 
Erié,  y  el  otro  el  Hurón  de  Saint-Clair. 
HURONES:  pueblo  indígena  de  la  América  del 

Norte:  andalja  errante  por  la  costa  oriental  del  la- 
go Hurón  en  la  época  del  descubrimiento  del  Ca- 

nadá por  los  franceses:  reclamaron  la  protección 
de  esta  naeion  contra  los  iroqueses  sus  enemigos, 
con  lo  cual  se  logró  espulsarlos  del  territorio  que 
ocupaban:  otros  hurones  vivian  entre  los  lagos  Hu- 

rón y  Ontario  y  á  orillas  del  rio  de  San  Lorenzo, 
los  cuales  han  desaparecido  igualmente  que  los  pri- 

meros, porque  no  subsisten  hoy  mas  hurones  que 
los  de  la  misión  de  Loreto  al  N.  de  Quebee,  donde 
se  encuentran  unos  200  labradores  descendientes 
de  los  antiguos  hurones:  su  idioma  también  se  ha 
perdido. 
HURTADO  DE  MENDOZA  (Juan):  señor 

del  Fresno  de  Torote;  poseyó  la  antigua  casa  de 
Mendoza  en  Madrid,  y  fué  regidor  de  su  villa  na- 

tiva: fué  tanta  su  aplicación  á  las  letras,  que  le  lla- 
maban el  Filósofo:  escribió  un  liljro  que  dedicó  al 

ayuntamiento  de  Madrid,  titulado:  "El  buen  placer, 
trovado  en  13  discantes  de  4."  rima  castellana,  se- 

gún iniitaeiou  de  trovas  francesas." 
HURTADO  DE  MENDOZA  (Diego):  nació 

en  Granada  en  el  siglo  XV:  estudió  en  la  univer- 
sidad de  Salamanca  griego,  latin,  árabe  y  hebreo, 

y  después  de  algunos  años  fué  nombrado  embaja- 
dor á  la  república  de  Yenecia:  en  1545  lo  fué  al 

concilio  de  Trento,  donde  hizo  una  elegante  y  doc- 
tísima oración  á  los  padres  que  en  él  se  reunieron: 

después  fué  promovido  á  la  embajada  de  Roma,  y 
en  1547  se  le  confirió  el  gobierno  y  capitanía  gene- 

ral de  Sena  y  demás  plazas  de  Toscana:  hizo  un 
viaje  á  Valladolid  en  donde  fué  admirado  de  todos 
por  su  carácter,  su  erudición  y  su  ingenio,  pero  á 
pocos  meses  de  estar  allí  le  acometió  la  última  en- 

fermedad, pasmándosele  una  pierna,  que  después 
de  largos  accidentes  le  quitó  la  vida  en  el  año  de 
1575:  era  de  elevada  estatura,  i'obusto,  nmv  roori'- 

no,  ojos  vivos,  barba  larga  y  estraordinaria  fealdad: 
estaba  dotado  de  grandes  fuerzas  personales,  y  de 
no  menos  valor  y  firmeza:  nunca  fué  casado,  pero 
tuvo  distracciones  amorosas,  una  de  las  cuales  le 

produjo  un  hijo,  que  vivió  y  murió  en  Valhidolid, 
totalmente  incapaz  de  razón:  llegó  á  juntar  una 
hermosa  librería  particularmente  de  manuscritos, 

adquiriéndolos  todos  en  los  viajes  que  hizo,  conjjar- 
ticularidad  en  Venecia,  y  á  su  muerte  le  legó  toda 
la  librería  al  rey  Felipe  11,  enriqueciendo  con  ella 
la  suya  del  Escorial:  lo  mejor  de  las  poesías  que 
compuso,  son  las  de  versos  cortos,  como  letrillas, 
himnos,  villancicos,  &c.:  las  obras  que  se  conocen 
de  Mendoza  son:  "Vida  del  Lazarillo  de  Tormes; 

Historia  de  la  guerra  de  los  moriscos  de  Granada:" 
el  último  empleo  que  tuvo  fué  embajador  de  S.  M. 
en  Venecia,  Turquía  ó  Inglaterra. 

HURTADO  DE  MENDOZA  (Antonio):  na- 
ció en  Burgos:  fué  muy  estimado  de  Felipe  IV  por 

su  talento  y  ameno  trato:  llegó  á  ser  ministro  de 

estado  de  aquel  monarca,  y  compuso  varias  come- 
dias y  poesías  líricas  que  fueron  muy  aplaudidas; 

entre  sus  obras  en  prosa  se  encuentran  las  siguien- 
tes: "La  fiesta  que  se  hizo  en  Aranjuez  á  los  años 

del  rey  D.  Felipe  IV,  con  la  comedia  de  (¿uercr  y 
no  querer. — Convocación  de  las  cortes  de  Castilla 

y  juramento  del  príncipe  nuestro  señor  D.  Balta- 
sar Carlos,  primero  de  este  nombre:"  se  ignora  la 

época  de  su  muerte. 
HURTADO  DE  MENDOZA  (GAsr.\R):  nació 

en  Mondejar  en  1575,  y  recibió  la  borla  de  doctor 
en  teología  en  Alcalá,  entrando  después  en  la  Com- 

pañía de  Jesús  á  los  32  años:  fué  catedrático  de 
teología  en  Madrid,  Alcalá  y  Murcia:  murió  en 
Alcalá  siendo  decano  de  la  facultad  de  teología  en IG47. 

HURTADO  DE  MENDOZA  (Tomas):  cléri- 
go menor;  nació  en  Toledo,  y  enseñó  en  Roma,  Al- 

calá y  Salamanca,  adquiriéndose  inncha  reputación 

por  sus  obras:  murió  en  1659:  tenemos  de  él:  "Re- 
solutionum  moralium,  libri  VII;  De  congrua  sus- 

tenta tione  ecclesiasticorum ;  resolutionum  moralium 
de  residentia  sacra,  libri  XII:  Resolutiones  de  úni- 

co Martyrio,  &c. 
HUS  (tierra  de):  paisde  Job.  (Véase  Job.) 
HUSKISSON  (William):  diplomático  inglés; 

nació  en  1770  en  Birsh-Moreton,  en  el  condado  de 

Worcester,  y  falleció  cu  1830:  fué  primero  secreta- 
rio particular  de  lord  Gower,  embajador  de  Ingla- 

terra en  Francia  (1792) ;  en  la  época  del  ministerio 
Pitt  fué  secretario  del  ministerio  de  la  Guerra 

(1795),  después  secretario  de  la  tesorería;  partida- 
rio después  de  Canning,  fué  nombrado  en  tiempo 

de  su  ministerio  presidente  del  tribunal  de  comer- 
cio (1823);  perteneció  á  la  cámara  de  los  Comu- 
nes desde  1796:  se  distinguió,  ora  como  ministro, 

ora  como  diputado,  por  sus  profundos  conocimien- 
tos en  el  ramo  de  hacienda  y  economía  política: 

discípulo  de  Smith,  combatió  con  calor  el  sistema 
prohibitivo,  haciendo  que  se  bajasen  las  tarifas  de 
aduanas,  y  probó  con  hechos  que  con  este  nuevo 
sistema  se  aumentarían  los  ingresos  y  se  favorece- 

ría la  prosperidad  del  pais:  pereció  de  la  manera 
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mas  desgraciada  en  setiembre  de  1830,  aplastado 

por  nu  locomotor  eu  Liverpool,  á  cuyo  paraje  La- 
bia marchado  con  objeto  de  asistir  á  la  inaugura- 

ción del  camino  de  hierro. 

HUSS  (  Juan)  :  hcresiarca;  nació  en  Has  ó  IIus- 
sinetz,  aldea  de  Bohemia,  de  padres  pobres;  entro 
en  el  estado  eclesiástico  en  1409;  fué  rector  de  la 
universidad  de  Praga  y  confesor  de  la  reina  de 
Bohemia,  Sofia  de  Baviera:  habiendo  tenido  cono- 

cimiento de  las  doctrinas  del  reformador  inglés  Juan 

Wicleff,  las  abrazó  con  calor  y  las  propagó  con  ce- 
lo, rechazando  la  autoridad  del  Papa,  atacándolos 

vicios  del  clero,  las  excomunión^,  las  indulgencias, 
el  culto  de  la  virgen  y  de  los  santos,  la  comunión 
bajo  una  sola  especie,  &c.,  y  pudo  contar  en  breve 
tiempo  con  numerosos  partidarios:  sostuvo  sus  opi- 

niones en  muchos  escritos,  principalmente  eu  un 

"Tratado  de  la  Iglesia:"  citado  ante  el  tribunal  de 
la  Santa  Sede  fué  excomulgado  por  el  papa  Ale- 

jandro V  por  haberse  negado  abiertamente  a  ello: 
reunióse  el  concilio  de  Constanza  en  1414,  y  el  em- 

perador Sigismundo  le  dio  un  salvoconducto  para 
que  fuese  a  defenderse  ante  aquella  respetable  nsam- 
Ijlea,  la  cual  le  declaró  hereje,  y  como  no  cjuisiera 
retractarse  fué,  á  ¡lesar  de  su  salvoconducto,  en- 

tregado al  brazo  secular  y  quemado  tívo  en  Cons- 
tanza (1415),  muriendo  con  un  valor  y  resignación 

admirable:  su  muerte  sublevó  á  toda  la  Bohemia 
y  fué  la  señal  de  una  guerra  sangrienta  (Véase 
HussiTAS:  la  colección  de  las  obras  de  Juan  Huss 

fué  publicada  en  1558  en  Isuremberg,  2  vol.  en  fo- 
lio, con  un  prefacio  de  Lutero,  y  reimpresa  en  1115 

bajo  el  título  de  "Joannis  Hussii  et  Ilieronymi 
Prayensis  confessorura  Christi,  historia  et  monu- 
menta." 
UTJSSEIX-ABAD:  ciudad  de  la  Turquía  asiá- 

tica, bajalato  de  Sivas,  sanjacato  y  á  8  leguas  S. 
E.  de  Vuzghat,  y  á  20^  S.  O.  de  Amasieh. 
HUSSEIX,  que  también  se  escribe  HOSSEIN 

HÜCEIN:  nombre  común  á  un  gran  número  de 
jiersonajes  musulmanes,  de  los  cuales  vamos  á  citar 
los  mas  célebres. 

IIUSSEIN:  hijo  de  Alí  y  de  Fátima,  hija  de 
Mahomet;  fué  después  de  la  muerte  de  su  hermano 
mayor  Hassan  ( 6G9  de  Jesucristo) ,  considerado  por 
los  chyitas  como  el  jefe  legítimo  de  la  religión;  es- 

tuvo en  paz  con  la  Meca,  pero  después  de  la  muer- 
te de  Moaviah  (680),  fué  llamado  á  Kufa  por  los 

habitantes  de  esta  ciudad,  que  le  prometieron  nom- 
brarle califa;  accedió  á  esta  invitación  y  marchó  a 

dicho  punto,  acompañado  solamente  de  un  cente- 
nar de  hombres,  pero  fué  hecho  prisionero  en  el 

camino,  y  condenado  a  muerte  por  las  tropas  de 
Yesid,  hijo  de  Moaviah,  que  ya  se  habla  hecho  pro- 

clamar califa;  pereció  á  corta  distancia  S.  O.  de 
Bagdad,  en  las  llanuras  inmediatas  a  Kerbelah,  eu 

A  sitio  que  se  llamó  después  "Mesched-Hussein,  ó 
Tumba  de  Ilessein"  (véase  este  nombre);  este  lu- 
^ar  es  mirado  por  los  chyitas  con  cierta  veneración, 

•  es  un  punto  de  peregrinación  para  ellos:  el  dia  de 
i  muerte  de  Ilussein  es  para  los  chyitas  un  dia  ne- 
Isto  (10  de  octubre.) 
UUSSEIN-BEHADER  (Abul-Gazi):  último 
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sultán  de  Persia,  de  la  raza  de  Tamerlan;  nació  eu 
Herat  el  año  de  1438:  estuvo  primero  sin  herencia; 

pero  habiendo  sabido  conquistarse  un  partido  pode- 
roso, se  apoderó  de  Asterabad,  y  se  hizo  reconocer 

en  1459  rey  del  Mazanderan;  invadió  el  Koraqan, 
tomó  á  Balkh  y  después  á  Herat  (1470),  y  de  esto 
modo  formó  en  la  Persia  oriental  un  reino  que  hizo 
florecer:  falleció  en  1500,  á  los  08  años  de  edad, 
después  de  haber  reinado  40:  este  príncipe  tuvo  por 

visir  a  Aly-Chyr,  quien  contribuyó  nmcho  al  es- 
plendor de  su  reiimdo:  Hussein  dejó  sus  estados  á 

sus  dos  hijos  Ezzaman  y  Moddaffer-Hussein;  pero 
estos  príncipes  no  tardaron  en  dividirse,  y  fueron 
destronados  desde  el  año  1507  por  el  kan  de  los  us- bekos. 

HUSSEIN  (Chah):  uno  de  los  últimos  soGs  de 
Persia;  subió  al  trono  en  1694 ;  fué  un  príncipe  pia- 

doso y  de  un  carácter  dulce,  pero  sin  energía;  esta- 
llaron revoluciones  por  todos  lados,  y  uno  de  los 

jefes  de  los  insurrectos,  Mir-Mamud,  dueño  ya  del 
Kandahar,  se  puso  á  la  cabeza  de  los  afghanes  para 
atacar  a  Ispahan,  capital  de  la  Persia;  se  apoderó 
de  ella  después  de  un  largo  sitio  en  1722,  y  obligó 
al  dél)il  Chah-Hussein  a  que  abdicase  eu  su  favor: 
Chah-ll\isseiu  vivió  todavía  algunos  años,  y  fué  ase- 

sinado en  1729  con  su  familia  por  Aschraf,  succesor 

de  Mamud:  sin  embargo,  dejó  un  hijo  que  fué  pues- 
to eu  el  trono  por  el  famoso  Thahmasp-Kouli-Khan: 

la  Francia  entabló  en  este  reinado  negociaciones 

con  la  Persia,  y  eu  1708  se  firmó  un  tratado  de  co- mercio bastante  ventajoso. 

IIUSSEIN-BAJA,  llamado  KUTCHUK  (el 
Peque.xo):  favorito  del  sultán  Selim  II;  nació  en 
Circasia  ó  cu  Georgia,  hacia  el  año  de  1750,  y  mu- 

rió en  1803;  sirvió  á  Selim  eu  clase  de  paje,  y  des- 
pués le  nombró  este  príncipe  (1789)  capitan-bajá 

(gran  almirante):  en  1798  marchó  a  combatir  al 
rebelde  Passwan-Oglon,  pero  sin  éxito;  en  1801 
mandó  la  flota  turca,  que  unida  con  la  de  los  ingle- 

ses, decidió  la  evacuación  del  Egipto  (1801):  fo- 
mentó mucho  la  marina,  introdujo  útiles  reformas,  y 

á  pesar  de  la  resistencia  de  los  genízaros  y  de  los 
niemas,  disciplinó  y  armó  una  ¡larte  de  sus  tropas  á 
la  europea 

IIUSSEIN-B A J A :  último  dey  de  Argel ;  nació 
en  Esmirna  hacia  el  año  de  1773:  al  principio  for- 

mó parte  de  la  milicia  turca  en  Argel;  fué  procla- 
mado dey  en  1818;  durante  los  10  años  de  su  reina- 

do se  atrajo  la  cólera  de  la  Francia  por  un  grosero 
insulto  que  hizo  á  esta  uacion,  é  ¡miiortunado  con 
las  reclamaciones  que  le  dirigía  el  cónsul  francés, 
Mr.  Deval,  le  tiró  el  espantamoscas  que  tenia  en  la 

mano  y  le  hirió ;  no  habiendo  querido  dar  ninguna  sa- 
tisfacción por  este  insulto,  vio  bien  pronto  aparecer 

delante  de  Argel  una  (Iota  formidable  que  mandaba 
el  mariscal  Bourmont:  las  tropas  que  desembarca- 

ron el  14  de  junio  de  1830  en  la  bahía  de  Sidi-Fe- 
ruch,  se  encaminaron  inmediatamente  sobre  Argel, 
y  el  4  de  julio  se  dio  principio  al  combate  por  la 
parte  del  Casbah  (ó  cindadela) :  Ilussein,  que  en  su 
orgullosa  ignorancia  se  habla  creido  invencible,  y 
por  consiguiente  no  habla  tomado  las  precauciones 
Mcce.-iarias  para  la  defensa,  se  vio  obligado  a  capi- 
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talar  al  dia  siguiente :  se  le  permitió  que  se  retirase 
con  una  parte  de  sus  riquezas  (5  de  julio) :  marchó 

primero  á  Ñapóles,  después  á  Liorna,  pasó  en  se- 
guida á  Paris  y  últimamente  murió  cu  Alejandría 

el  año  de  1838. 

HUSSINETZ:  villa  de  Bohemia,  círculo  de  Pra- 
chiu,  á  8|  leguas  S.  S,  O.  de  Pisek,  y  á  llj  S.  E. 
de  Klattau ;  está  situada  en  la  margen  izquierda  del 
Blanitz:  es  patria  de  Juan  Huss:  cuenta  100  casas. 

HÜSSITAS  (guerra  de  los):  se  conoce  con 
este  nombre  la  guerra  civil  que  desoló  la  Bohemia 
después  del  suplicio  de  J.  lluss  en  Constanza  (1411): 
los  partidarios  de  este  reformador,  aprovechándose 

de  las  debilidades  del  emperador  Venceslao,  toma- 
ron las  armas  en  favor  do  Juan  Ziska  y  de  Nicolás 

de  Husinetz:  se  fortificaron  en  el  círculo  de  Beehin, 
y  allí  fundaron  la  ciudad  de  Tabor,  que  les  sirvió 
de  fortaleza;  en  1419  se  opusieron  á  la  elección  de 
Segismundo,  como  rey  de  Bohemia,  y  atacaron  á 
los  imperiales  en  diferentes  comarcas;  pero  bien 

pronto  se  debilitaron  por  las  discordias  que  estalla- 
ron entre  ellos  mismos,  y  ademas  por  la  muerte  de 

sus  jefes  principales,  Nicolás  y  Ziska;  sin  embargo, 
Koribut,  sobrino  de  Vitold,  ¡^ran  duque  de  Litua- 
nia,  que  fué  elegido  rey  de  Bohemia  por  una  gran 
parte  de  los  hussitas  en  1422,  renovó  por  algún 
tiempo  sus  esperanzas;  obtuvo  una  victoria  sobre  los 
imperiales  en  Aussig  (142t>),  mas  al  año  siguiente 
se  vio  obligado  á  abdicar:  Andrés  Procope,  otro 
jefe  de  los  hussitas,  recobró  su  valor  con  las  victo- 

rias de  Mies  (1427)  y  de  Tachan  (1431 ):  el  Austria, 
la  Franconia,  la  Sajonia,  la  Bohemia  católica,  la 
Lusacia  y  la  Silesia,  fueron  asoladas  por  sus  tropas, 

y  llegaron  á  ser  teatro  de  las  mas  inauditas  cruel- 

dades; pero  como  casi  todos  deseaban  la  paz,  se  en- 
tablaron negociaciones:  el  primer  arreglo  que  se 

propuso  fué  en  Praga  (1433),  y  se  conoció  con  el 

nombre  de  "Compactata  de  Praga;"  pero  ninguno 
de  los  partidos  quiso  aceptarle,  por  lo  cual  volvie- 

ron á  comenzar  las  hostilidades;  sin  embargo,  el 
triunfo  de  Bahmischbrod  (1434),  conseguido  por 
los  católitos,  unidos  con  la  parte  mas  moderada  de 
los  hussitas,  puso  término  á  la  guerra:  Segismundo 

fué  reconocido  rey,  y  juró  la  "Compactata:"  los 
hussitas,  hallándose  sin  elementos  para  volver  á  to- 

mar las  armas,  no  defendieron  mas  sus  derechos,  y 

concluyeron  por  desaparecer  y  confundirse  con  la 
secta  nuevamente  formada  de  los  hermanos  mora- 
vos. 

HUSUM:  ciudad  y  puerto  de  Dinamarca,  á  5| 
leguas  O.  de  Sleswig,  á  orillas  del  mar  del  Norte, 
y  en  la  embocadura  del  pequeño  rio  Hever:  lat.  N. 

54°  28'  59",  loug.  E.  12°  46'  38":  su  navegación  es 
muy  activa;  pero  su  puerto  no  puede  recibir  mas 
que  pequeñas  embarcaciones;  las  de  mayor  porte 
fondean  en  la  rada:  esta  ciudad  celejjra  una  gran 

feria  un  dia  de  Pascua:  población  o.Y'OO  hab. 
HUSZTH:  villa  de  Hungría;  está  situada  á  ori- 

llas del  Theiss,  á  ój  leguas  N.  E.  de  Halmi,  y  á  8| 

O.  N.  O.  de  Szigcth:  se  compone  de  dos  partes,  Ko- 
seeg  y  Baranya,  y  contiene  una  iglesia  católica,  un 

templo  calvinista  y  otro  de  griegos  unidos:  pobla- 
ción 4.000  hab.,  húngaros  y  alemanes. 

HUTCHESON  (Francisco):  moralista;  nació 
en  1649  en  el  Norte  de  la  Irlanda,  y  falleció  en 
1747;  dirigió  primero  con  buen  éxito  una  escuela 
en  Dublin:  habiéndose  dado  á  conocer  por  distin- 

tas obras  de  filosofía,  le  llamaron  en  1729  para  que 

desempeñase  la  cátedra  de  filosofía  moral  de  Glas- 

gow; puede  considerarse  á  Hutcheson  como  el  ver- 
dadero creador  de  la  filosofía  llamada  escocesa:  sus 

principales  obras  son:  "Indagaciones  sobre  el  orí- 
gen  de  las  ideas  de  belleza  y  de  virtud,  1725,  tra- 

ducida en  francés  por  Laget,  1749 ;  Ensayo  sobre  las 

pasiones,  1728;  Sistema  de  filosofía  moral,"  1755; 
traducida  por  Eidous,  1770:  Hutcheson  hace  con- 

sistir la  virtud  en  la  benevolencia,  y  el  desinterés; 
distingue  perfectamente  en  sus  escritos  lo  bueno  de 
lo  lítil,  y  establece  sólidamente  la  existencia  de  un 

"sentido  moral"  y  de  un  sentido  de  "lo  bello,"  que 
juzgan  de  la  bondad  y  de  la  belleza,  como  el  gusto 

físico  juzga  de  los  sabores. 
HÚTCHINSON  (Jhox):  nació  en  Spennythorn 

(York),  en  1674,  y  falleció  en  1737:  fué  intenden- 
te del  ducado  de  Somerset:  se  ejercitó  en  el  estudio 

de  la  mineralogía  y  de  la  física  aplicada  á  la  reli- 

gión, y  pretendió  que  todos  los  conocimientos  na- 
turales, físicos,  filosóficos  y  teológicos,  estaban  en- 

cerrados en  la  Escritura:  con  este  fin  publicó  una 

obra  titulada:  "Principios  de  Moisés,"  1724  y  1727: 
reduela  á  tres  todos  los  agentes  de  la  naturaleza: 

el  fuego,  la  luz  y  el  espíritu,  los  cuales  en  su  sen- 
tir no  eran  mas  que  trasformaciones  de  un  prin- 

cipio único,  esto  es,  el  aire;  y  en  esta  estraña  doc- 
trina encontraba  la  esplicacion  del  misterio  de  la 

Trinidad. 
HÚTCHINSON  (Jonh  Hely^  :  general  inglés; 

nació  en  1757  y  falleció  en  1832;  distinguióse  en 

la  campaña  de  Egipto;  en  1801  reemplazó  á  Aber- 
crombie  en  el  mando  en  jefe,  y  en.el  mismo  año  obli- 

gó á  los  franceses  á  capitular  en  el  Cairo  y  á  eva- 
cuar el  Egipto:  en  recompensa  de  este  brillante 

hecho  de  armas,  le  colmaron  de  honores  y  distin- 
ciones, y  le  hicieron  barón  de  Alejandría. 

HUTINGDON:  ciudad  de  Inglaterra,  á  4^  le- 
guas N.  O.  de  Cambridge,  y  á  15|  N.  de  Londres; 

está  situada  en  terreno  elevado,  en  medio  de  her- 
mosas praderas,  y  cerca  de  la  margen  izquierda  del 

Ouse,  que  recibe  uu  pequeño  afluente  en  este  para- 

je; lat.  N.  52°  20'  27",  long.  E.  3°  50'  53":  es  resi- 
dencia de  la  administración  del  condado  y  de  tri- 

bunales que  conocen  de  las  causas  civiles  y  crimi- 
nales: tiene  una  calle  principal  de  un  cuarto  de 

legua  de  largo,  4  iglesias  parroquiales,  siendo  las 
mas  notables  la  de  Santa  María  y  la  de  Todos  loí 
Santos:  existen  también  en  esta  ciudad  varios  es- 

tablecimientos de  beneficencia,  y  una  escuela  d( 
gramática:  hace  mucho  comercio  por  medio  del  Ou 
se  en  carbón  y  leña:  su  industria  consiste  en  fábr 
cas  de  cerveza:  población  2.806  hab. 

HUTTEAU:  (Francisco  Luis);  juriscousult) 
de  Paris;  nació  en  Malesherbes  el  año  de  1729;  d> 

pruebas  de  firmeza  de  carácter  durante  las  revut- 
tas  políticas  que  pusieron  en  conflicto  la  magisti.- 
tura  en  el  reinado  de  Luis  XVI;  le  nombrarona- 

dividuo  de  la  asamblea  provincial  de  Orleans'n 
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1188,  después  diputado  de  los  estados  generales,  y 
el  úuico  representante  del  tercer  estado  de  la  ca- 

pital que  permaneció  fiel  á  la  monarquía:  después 
de  haber  firmado  algunas  protestas  de  la  minoría 
de  la  asamblea  constituyente,  dejó  á  Paris  en  la 

víspera  de  los  asesinatos  de  1.°  de  setiembre  de 
1792,  y  se  retiró  a  Maleslierbes,  donde  murió  el 
afio  de  1807 :  este  francés  se  ha  hecho  célebre  ade- 

mas por  un  gran  número  de  memorias  que  escribió 
dignas  de  consultarse  para  la  historia  de  aquel  tiem- 

po, y  forman  una  colección  de  26  tomos  en  4.° 
HUTTEN  (Ulrico  de):  reformador;  nació  en 

1488  de  una  familia  uoble  de  Franconia,  y  á  los  16 
años  se  fugó  de  un  monasterio,  en  el  que  á  pesar 
suyo  le  obligaron  á  entrar;  por  espacio  de  algún 
tiempo  fué  su  vida  propiamente  aventurera;  viajó, 
estudió  el  derecho  en  Pavía,  después  se  vio  preci- 

sado á  alistarse  en  clase  de  soldado  en  el  ejército 
austriaco;  al  mismo  tiempo  componía  versos  lati- 

nos que  bien  pronto  le  dieron  gran  reputación,  y 
por  los  cuales  el  emperador  Maximiliano  le  honró 
con  la  corona  poética:  se  unió  á  Lutero  para  tra- 

bajar en  la  reforma,  encontrando  un  poderoso  apo- 
yo, primero  en  Alberto  de  Brandeburgo,  arzobispo 

de  Maguncia,  y  después  en  Francisco  de  Sickingen ; 
pero  al  fin  abandonado  de  sus  protectores  se  halló 
privado  de  todo  género  de  recursos,  y  anduvo  er- 

rante de  ciudad  en  ciudad,  predicando  sus  doctri- 
nas; falleció  en  Zurich  el  año  de  1523  á  la  edad  de 

35  años:  las  obras  que  han  podido  conservarse  de 

este  autor  son  las  siguientes:  "Ars  veritícandi,  Wi- 
temberg,  1511;  Epistote  obscurorum  virorum," 
1516,  sátira  mordaz,  y  en  la  que  defiende  á  su  ami- 

go Renchün,  contra  varios  teólogos  de  Colonia; 

Super  imperfectione  propinqui  sui  deplorationes," 
1519;  discursos  elocuentes  que  tenían  por  objeto 
sublevar  á  la  Alemania  contra  el  duque  de  Wur- 
temberg  que  había  asesinado  á  uno  de  los  primos 

de  Hutten  (15161;  "Diálogi,"  Maguncia,  1520:  en 
estos  diálogos  se  propone  atacar  con  el  mayor  ca- 

lor a  la  Iglesia  romana:  le  apellidaron  el  Cicerón 
y  el  Demóstenes  de  Alemania.  Ulrico  de  Hutten 
l)ublicó  en  1518,  dos  libros  inéditos  de  Tito  Livio, 
y  en  1519  descubrió  algunos  manuscritos  de  Quiu- 
tiliano  y  de  Pliuio;  sus  obras  han  sido  publicadas 
por  M.  E.  Münch,  Berlín,  1821-1825,  5  volúme- 

nes en  8.° 
HUTTEN  (Jacobo):  entusiasta  sileriano  en  el 

siglo  XVI  y  quemado  como  hereje  en  Inspruek; 
juntó  en  un  cantón  de  la  Moravia  una  especie  de 
congregación  de  anabaptistas,  á  los  cuales  dio  un 
símbolo  y  unas  leyes  cuya  esplicacion  se  encontra- 

rá en  el  "Diccionario  de  las  herejías"  del  abate 
Pluguet:  los  sectarios  de  este  exaltado,  que  no  con- 

taba entre  el  número  de  las  virtudes  sociales  la  que 
recomendalja  la  sumisión  y  el  respeto  a  las  leyes 
del  estado,  fueron  dispersos  por  orden  del  empera- 

dor Fernando:  se  les  conoció  con  el  nombre  de  her- 
manos moravos,  nombre  que  ellos  mismos  se  da- 

ban. 

HUTTER  (Elias):  en  latiu  "Hutterns,"  teó- 
logo protestante;  nació  en  Ulm  en  1554  y  falleció 

en  Nvirembergen  1602:  con  el  título  de  "Via  san- 

cta,  &c.,  publicó  una  "Biblia  hebrea  en  2  tomos  en 
folio,  Hamburgo,  1581,  y  en  la  que  el  salmo  117 

se  halla  impreso  en  30  lenguas  diferentes;  un  "Nue- 
vo Testamento"  en  12  lenguas,  Nuremberg,  1599, 

2  tomos  en  folio,  ó  4  tomos  en  4.°,  2  "Políglotas;" 
la  una  en  4  lenguas,  Hamburgo,  1596,  3  tomos  en 
folio,  y  la  otra  en  6  lenguas,  Nuremberg,  1599. 
HUTTON  (Santi.\go):  médico  y  químico;  na- 

ció en  Edimburgo  el  año  de  1726,  y  falleció  en  el 
de  1797  ;  era  hijo  de  un  comerciante;  recibióse  de 
doctor  en  Leída  el  año  de  1749,  y  cultivó  con  apro- 

vechamiento la  agricultura,  la  mineralogía,  la  geo- 
logía, la  física,  la  filosofía  y  las  matemáticas:  se 

tienen  de  él  muchas  obras,  de  las  cuales  las  mas 

principales  son:  "Teoría  de  la  tierra,  1798,  2  vol. 
en  8.°;  Indagaciones  sobre  los  principales  conoci- 

mientos y  progresos  de  la  razón,  3  vol.  en  4.°,  1794, 
en  cuya  obra  sustenta  doctrinas  análogas  a  las  de 

Boscorich  y  de  Berkeley;  "Disertaciones  sobre  la 
filosofía  de  la  luz,  del  calor  y  del  fuego,"  1794,  un 

vol.  en  8." HUTTON  (C.íklos)  :  matemático  inglés;  nació 
en  1737  en  Newcastle  del  Tyne,  y  murió  en  1823; 
dirigió  primeramente  una  escuela  en  Jesmond,  y 
después  fué  nombrado  profesor  de  matemáticas  en 
la  academia  militar  de  Woolwich  (1772),  desem- 

peñando este  último  cargo  por  espacio  de  34  años: 
también  fué  nombrado  en  1776  miembro  de  la  so- 

ciedad real  de  Londres:  se  debe  á  su  pluma  un  gran 

número  de  oliras  á,  saber:  "Tratado  de  la  agrimen- 
sura, Newcastle,  1770;  Tratado  de  matemáticas  y 

de  física,  Londres,  1786  en  4.°;  Diccionario  délas 
ciencias  matemáticas  y  físicas,  Londres,  1796,  2 

vol.  en  4.",  Tablas  matemáticas  que  contienen  los 
logaritmos,  1785,  6  vol.  en  4.",  colección  que  se  hi- 

zo con  el  mayor  cuidado  y  de  un  considerable  mé- 
rito para  los  que  cultivan  las  ciencias. 

HUTWIL:  ciudad  de  Suiza,  á  6i  leguas  N.  E. 

de  Berna  y  á  7  O.  N.  O.  de  Lucerna:  está  situa- 
da á  orillas  del  Largeten:  población  2.580  hab. 
HUYGHENS  DE  ZUYLICnEM(CmsTiANo): 

sabio  holandés,  hijo  de  Constantino  Huyghens,  mi- 
nistro de  Guillermo  III,  príncipe  de  Orange,  diplo- 

mático y  literato  distinguido;  nació  en  la  Haya,  en 
el  año  de  1629:  dióse  á  conocer  en  1G51  por  sus 
obras  de  geometría,  y  cinco  años  después  descu- 

brió un  satélite  de  Saturno,  con  el  auxilio  de  objeti- 
vos que  él  mismo  construyó  para.su  uso:  hizo  otros 

muchos  descubrimientos  importantes  que  aumenta- 
ron su  reputación;  fué  llamado  por  todos  los  prín- 

cipes de  Europa;  visitó  la  Francia,  la  Inglaterra, 
y  fen  1665  le  llamó  á  su  corte  Luis  XIV,  quien  le 
nombró  desde  luego  uno  de  los  primeros  núombros 
de  la  Academia  de  ciencias,  concediéndole  al  mis- 

mo tiempo  una  pensión  considerable:  compuso  en 
Paris  muchas  de  sus  principales  obras,  tales  como 

su  "Dioptríca,  su  Tratado  de  la  persecución,  su  Ho- 
rologium  oscillatorium"  (1673):  volvió  á  su  patria 
en  la  época  de  la  revocación  del  edicto  de  Nantes 

(1 681 ),  y  falleció  en  la  Haya  el  año  de  1695,  des- 
pués de  haber  hecho  multitud  de  nuevos  descubri- 

mientos, especialmente  sobre  óptica:  poco  antes  de 
su  muerte  no  quiso  reconocer  el  mérito  del  sistema 
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de  Newton,  ni  el  nuevo  cálculo  inventado  por  Leib- 
nitz;  también  se  le  acusa  de  haberse  dejado  condu- 

cir algunas  veces  por  hipótesis  gratuitas:  sus  obras 
han  sido  reunidas  por  S.  Gravesaude,  eu  4  vol.  en 

4.°,  Leida  y  Amsterdau,  l'I24-n28:  Mr.  ITylen- 
bríeck  publicó  en  la  Haya  el  afio  de  1833  una  co- 

lección de  cartas  de  Huyghens  á  Leibuitz  y  otros, 

sacadas  de  la  biblioteca  de  Leida,  2  vol.  en  4.° 
HUYOT  (Juan  Kicoi,.4s)  ;  arquitecto,  miembro 

del  Instituto;  uació  en  París  el  año  de  1780,  y  fa- 
lleció en  el  de  1840;  estudió  la  arquitectura  bajo 

la  dirección  de  Peyre  y  la  pintura  bajo  la  de  Da- 
vid: en  1801  ganú  el  primer  premio  de  arquitectu- 

ra; fué  enviado  á  Italia,  donde  se  dedicó  con  pre- 
ferencia al  estudio  de  la  arqueología:  comenzó  su 

celebridad  por  la  restauíacion  que  hizo  del  templo  de 
la  Fortuna  eu  Prenesta:  pasó  en  seguida  á  Levan- 

te, visitó  el  Asia  Menor,  la  Siria,  el  Egipto,  en  cu- 
yo punto  trazó  en  parte  el  plan  del  canal  del  Nilo 

á  Alejandría,  y  últimamente  pasó  á  Grecia:  volvió 
á  Francia  con  un  caudal  de  preciosas  colecciones 

(1822),  y  al  punto  le  nombraron  profesor  de  hi.s- toria  en  la  escuela  real  de  agricultura:  eu  1823  le 
recibió  en  su  seuo  la  Academia  de  Bellas  Artes,  y 

aquel  mismo  año  fué  encargado  de  la  continuación 
del  arco  triunfal  de  la  barrera  de  la  Estrella,  que 
tuvo  la  gloria  de  acabar  el  año  de  1838. 
HUYSB:  lugar  de  los  Paisas  Bajos,  provincia 

de  la  Flandes  oriental,  á  3i  leguas  S.  S.  O.  de  Gan- 
te, y  á  |  E.  de  Cruishautem:  pob.  3.150  hab. 
HUZARD  (J.  B.):  hábil  veterinario;  nació  en 

Paris  el  año  de  1155  y  murió  eu  el  de  1839;  estu- 
dió en  la  escuela  de  Alfort;  formó  en  Paris  un  es- 

tablecimiento de  albeiteria,  que  llegó  al  estado  mas 
floreciente;  por  espacio  de  40  años  fué  perito  de 
los  tribunales  para  todos  los  negocios  relativos  á  su 
arte,  y  luego  le  nombraron  inspector  general  de  las 
escuelas  veterinarias,  cargos  que  estuvo  desempe- 

ñando hasta  su  muerte :  desde  sus  primeros  años 
fué  admitido  eu  la  Sociedad  real  de  medicina,  y  en 
1795  formó  parte  del  Instituto:  Huzard  escribió 
muchas  obras  relativas  á  su  arte;  era  ademas  el 

que  revisaba  los  artículos  de  medicina  veterinaria 

en  la  "Enciclopedia  metódica:"  á  él  se  debe  igual- 
mente la  formación  de  una  biblioteca  de  40.000 

vol.  sobre  el  arte  veterinario. 
*  HW ATII  ó  nORVATII  (P.  Jian  Bautista)  : 

jesuíta  húngaro; nació  en  Estrigonia  á  20  de  julio 
de  1732:  tomó  la  ropa  de  la  Compañía  de  Jesús  en 
la  provincia  de  Austria  á  17  de  octubre  de  1751,  é 
hizo  su  profesión  solemne  de  cuatro  votos  á  2  de 
febrero  de  1766.  En  1773,  cuando  la  estineion  de 
su  orden,  enseñaba  retórica  y  poesía  en  el  colegio 
de  Tyrnaw.  Pocos  hombres  ha  habido  á  fines  del 
siglo  pasado  mas  sabios  y  mas  aplaudidos  por  sus 
obras,  que  el  doctísimo  jesuíta  de  que  hablamos. 

Llamado  por  la  emperatriz  María  Teresa,  á  solici- 
tud de  la  universidad  Cesárea  de  Yiena,  para  ocu- 
par la  cátedra  recien  establecida  de  física  sublime 

y  esperimental  y  de  mecánica,  en  la  Academia  real 
de  ciencias  de  Buda,  desempeñó  el  puesto  tan  cum- 

plidamente, que  mereció  ser  aclamado  el  mas  pro- 
fundo profesor  de  las  ciencias  físicas.  Su  modestia 
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lo  reducía  á  no  dictar  mas  que  sus  lecciones.  Pero 
la  claridad  con  que  se  esplícaba,  la  elegancia  de  su 

estilo,  y  su  singularísimo  luétodo  para  la  enseñan- 
za, llamaron  tanto  la  atención  del  gobierno  impe- 

rial, que  se  le  obligó  á  formar  los  cursos  filosóficos 
que  debían  adoptarse  como  testo  en  todos  los  co- 

legios del  imperio  alemán.  La  primera  obra  que 

publicó  fué  la  titulada  "lustituciones  de  física  ge- 
neral," que  se  imprimió  en  1780,  en  un  tomo  peque- 

ño, pero  de  tanto  mérito,  que  eu  dos  años  se  hicie- 
ron cuatro  ediciones,  corregidas  y  aumentadas  por 

el  mismo  P.  Horvath.  Siguió  á  ésta  el  opúsculo 

de  "La  causa  física  del  equilibrio,"  en  que  esplican- 
do  la  ingeniosa  teoría  del  P.  Jorge  Kraz,  también 
jesuíta,  la  comentó  de  una  manera  tan  brillante, 
que  casi  puede  llamarse  el  autor  de  la  revolución 
que  ella  ha  obrado  en  las  ciencias  físicas.  A  este 
célebre  opúsculo  siguióse  la  obra  con  el  título  de 
"Instituciones  de  física  particular,"  de  que  también 
se  hicieron  cuatro  edicioues  en  muy  poco  tiempo: 

aparecieron  después  los  "Elementos  de  matemáti- 
cas," que  en  un  año  se  reimprimieron  dos  ocasiones. 

Para  completar  el  curso  filosófico  que  se  le  había 

encargado,  dio  á  luz  las  "Instituciones  de  lógica  y 
metafísica,"  de  que  antes  de  morir  corrigió  la  scsta 
edición.  Últimamente,  eu  1784,  tuvo  el  placer  de 
dirigir  una  nueva  edición  de  todas  sus  obras,  que 
le  encomendó  Antonio  Zatta,  conocido  impresor  de 

Veuecia,  á  la  que  agregó  tales  notas,  tales  esperien- 
cias  y  tan  gran  número  de  eruditos  comentarios 
sobre  los  autores  antiguos  y  modernos  de  física,  que 
habiéndose  impreso  millares  de  ejemplares,  aun  no 
concluido  el  año,  se  compraban  á  peso  de  oro.  Po- 

ro si  nuestro  ilustre  escritor  tuvo  la  fortuna  de  que 

pocos  sabios  han  disfrutado,  de  ver  en  su  vida  tan 
multiplicadas  y  aplaudidas  las  ediciones  de  sus 
obras,  su  mayor  satisfacción  consistió  en  haber  si- 

do testigo  de  los  admirables  efectos  que  ellas  pro- 
ducían en  las  creencias  religiosas  de  sus  discípulos. 

Eu  estos  últimos  tiempos,  los  herejes  y  filósofos 
han  procurado  inocular  sus  errores  y  perversas 
máximas  en  los  jóvenes  corazones  de  sus  lectores, 
al  poner  en  sus  manos  los  tratados  de  las  ciencias 
físicas  y  naturales;  mas  el  P.  Ilorvath,  fiel  á  los 

principios  del  instituto  de  San  Ignacio,  y  no  me- 
nos docto  en  estas  ciencias  que  en  las  teológicas  y 

morales,  de  tal  manera  dilucidó  las  materias,  que 
en  ellas,  al  mismo  tiempo  que  una  sabia  instrucción, 
recibe  la  juventud  un  contraveneno  contra  las  per- 

versas doctrinas  de  la  irreligión  é  incredulidad.  In- 
cansable en  sus  estudios  y  en  su  empeñe  en  ser  útil 

á  sus  semejantes,  escribió  por  último  el  famoso 
opúsculo  que  puede  llamarse  la  corona  de  todas  sus 
obras  y  en  el  que  dio  muestra  no  menos  de  lo  firme 
de  su  cabeza,  que  de  la  entension  de  su  saber:_tra- 
tábase  en  Buda  de  destruir  un  magnífico  y  antiguo 

puente  de  madera,  por  el  temor  de  una  pró.xima 
ruina.  Dividióse  la  opinión  entre  multitud  de  céle- 

bres matemáticos,  de  los  que  unos  sostenían  no  ha- 
ber motivo  de  temer,  y  otros  que  debía  derribarse 

lo  mas  pronto  posible.  Alarmado  el  gobierno  por 

aquella  contrariedad  de  pareceres,  consultó  al  fa- 

moso profesor  sobre  la  conducta  que  debia  obser- 
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var.  Sus  años,  y  mas  que  todo  sus  achaques,  le  im- 
pidieron pasar  á  reconocerlo:  pero  tomando  en  el 

acto  la  pluma  escribió  uu  informe  con  el  título  de 

"Método  de  averiguar  la  firmeza  de  un  puente  de 
madera  que  estriba  sobre  un  solo  arco,"  con  tanta 
claridad  y  precisión,  que  haciéndose  cargo  de  los 
argumentos  uno  y  otro  partido,  todos  convinieron 
en  que  debía  conservarse,  y  el  éxito  ha  comproba- 

do lo  juicioso  de  las  observaciones  del  insigue  ma- 
temático, pues  siguiéndose  sus  consejos  en  las  ne- 

cesarias reparaciones,  subsiste  hasta  el  dia  como 
un  monumento  de  la  sabiduría  del  P.  Ilorvath,  y 
de  lo  bien  merecido  de  su  reputación  europea.  Des- 

pués de  este  último  y  glorioso  triunfo,  muy  raro 
también  entre  los  literatos,  murió  de  cerca  do  80 
años  en  la  dicha  ciudad  de  Buda,  y  fué  sepultado 
de  la  manera  mas  honorífica  y  de  cuenta  del  tesoro 
público,  en  la  iglesia  catedral,  generalmente  sen- 

tido de  los  sabios  y  de  las  personas  religiosas. — 
.1.  M.   D. 

HWEN:  isla  del  Sund,  en  la  costa  S.  O.  de  Sue- 
cia,  á  una  legua  de  la  parte  mas  cercana  de  la  cos- 

ta sueca,  y  á  1|  de  la  Seeland,  á  4i  N.  N.  E.  de 
Copenhague,  y  á  1|  X.  O.  de  Landskrona,  hacia 

los  55°  bi'  38"  lat.  N.,  y  los  16°  24'  55"  long.  E.: 
tiene  cerca  de  1|  leguas  de  circunferencia;  es  bas- 

tante elevada  y  arenosa,  y  se  cria  en  ella  mucho 
ganado:  población  300  hab. 

H YANTES:  pueblo  primitivo  de  la  Beocia;  sus 
habitantes  fueron  espulsados  de  este  pais  por  Cad- 
mus:  se  retiraron  probablemente  á  la  Pócida,  don- 

de fundaron  la  ciudad  de  Hyampoüs  sobro  el  Par- 
naso. 

HYBERBILLE :  brazo  del  rio  Mississipí,  en  los 
Estados-Unidos:  sale  de  la  ribera  izquierda  del  rio, 
á  21  leguas  S.  E,  de  Baton-Rouge,  dirígese  hacia 
el  E.,  y  se  reúne  con  el  Amste  por  la  orilla  dere- 

cha, un  poco  mas  arriba  del  lugar  de  Galveston, 
después  de  un  curso  de  6|  leguas:  es  otro  de  los 
muchos  canales  por  donde  desagua  el  Mississipí  en 
sus  inundaciones;  solo  tiene  122  pies  de  ancho,  y 
es  navegable  durante  tres  meses  para  los  buques 
que  solo  calan  tres  pies  de  agua;  lo  restante  del  año 
está  seco. 
HYBLA:  nombre  común  á  tres  ciudades  de  Si- 

cilia, la  primera  llamada  Hybla  Major,  hoy  Pater- 
no, ai  N.  O.  de  Catana,  en  el  Valdi-Demoua;  la 

segunda  Hybla  Minor  ó  Heroea,  hoy  Calatagirone 
ó  Ragusa,  al  S.  E.  de  Leontini:  en  sus  cercanías 
so  cogía  una  miel  deliciosa  semejante  á  la  del  Hi- 
nieto  en  Ática;  la  tercera,  llamada  Hybla  Parva 
y  después  Megara,  en  la  costa  S.  E.  de  la  Sicilia, 
al  K .  de  Siracusa,  al  N.  E.  de  Hybla  Minor,  y  al 
S.  E.  de  Hyljla  Major:  todavía  se  ven  hoy  sus  rui- 

nas en  las  márgenes  del  rio  Cántaro. 
HYCSOS  6  REYES  PASTORES:  jefes  de  tri- 

bus nómadas  de  pastores,  la  mayor  parte  árabes  ó 
fenicios,  que  invadieron  el  Egipto  hacia  el  año  de 
2310  de  Jesucristo,  y  que  formaron  allí  la  17.*  di- 

nastía: Salatis,  el  primero  de  los  reyes  hycsos,  se 
estableció  en  Menfis,  donde  reinó  19  años:  sus suc- 
cesores  se  mantuvieron  en  Egipto  durante  240  años, 
y  fueron  espulsados  por  los  Faraones  tebanos,  Mis- 
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fragmutosis  y  Thutmosis,  hacia  2050  antes  de  Je- 
sucristo, conservando  sin  embargo  su  autoridad  en 

algunos  cantones  de  Egipto,  pues  no  fueron  ente- 
ramente espulsados  hasta  al  cabo  de  cinco  siglos: 

algunos  sabios  confunden  á  los  hycsos  con  los  he- 
breos. 

HYDASPES,  hoy  el  DJELEM:  rio  de  la  In- 
dia, al  X.  O.;  nace  en  los  montes  Imaus  y  desagua 

cu  el  Acesines,  después  de  haber  atravesado  el  rei- 
no de  Porus  y  el  pais  de  los  glaucos:  era  el  segun- 
do de  los  cinco  rios  del  Pendjab,  que  se  encontra- 
ba caminando  del  O.  al  E.:  en  el  Hydaspes  se  em- 

barcó Alejandro  con  200  navios  para  descender 
hasta  el  Indo,  y  desde  aquí  al  Océano. 
HYDE:  conde  de  Claredon.  (Véase  Claren- 

noíí.) 

HYDE  (Tomas):  orientalista  inglés,  nació  en 
Billingsley  en  1636,  murió  en  1703;  fué  conserva- 

dor de  la  biblioteca  Bodleyana,  profesor  do  hebreo 
y  de  árabe  en  Oxford,  secretario  intérprete  de  las 

lenguas  orientales:  escribió:  "Fabulaí  longitudinis ac  latitudinis  stellarum  fixarum  ex  observationibus 

UIugh-Beighi,  Oxford,  1665,  en  4.°;  Catalogus  bi- 
bliotheca3Bodleiana;,1674,  en  folio;  DeLudisorien- 
talibus,  1694,  en  8.°;  Veterum  Persarnm  et  Mago- 
rum  religionis  historia,  1700,  &c.:"  en  esta  última 
obra  estableció  que  los  persas  conservaron  siempre 
la  noción  de  un  Dios  único. 

HYDERABAD.   (Véase  Haiderabad.) 
IIYDER-ALI.   (Véase  Haider-Ali.) 
*  H  YELEN  ó  HELEX  (P.  Everardo)  :  jesuí- 
ta alemán  y  uno  de  los  mas  célebres  misioneros  de 

la  California.  Habiendo  llegado  á  esa  península 
en  1719  y  adquirido  en  pocos  meses  algún  conoci- 

miento del  idioma,  fundó  el  año  siguiente  la  misión 
de  Guasiuapi,  reuniendo  varias  tribus  que  vagaban 
por  los  montes  vecinos,  formando  con  ellos  el  pue- 

blo de  ese  nombre.  Sus  trabajos  apostólicos  los  ha 
compendiado  así  el  P.  Clavijero  en  su  Historia  de 
la  Baja  California. 

Reunidas  las  tribus,  al  punto  se  puso  mano  á  la 
obra  do  la  iglesia  y  de  las  casas,  trabajando  en  ello 
los  salvajes  á  la  par  con  los  soldados,  como  si  desde 
niños  hubieran  estado  acostumbratíos  al  trabajo. 
Después  comenzó  el  P.  Helen  á  instruirlos  en  la 
doctrina  cristiana,  y  era  tal  el  empeño  que  tenían 
en  aprenderla,  que  el  padre  no  podía  en  todo  el  dia 
libertarse  de  su  piadosa  importunidad  para  atender 
á  otras  ocupaciones.  Repetían  sin  cesar  lo  que  ha- 

bían aprendido,  y  todos  los  días  antes  del  alba  se 
levantaban  á  entonar  las  oraciones,  cuyo  concierto, 
tan  grato  á  Dios  y  á  los  ángeles,  hacia  llorar  de 
ternura  al  misionero.  A  poco  tiempo  se  vio  ésto  pre- 

cisado á  andar  continuamente  por  los  montes,  lla- 
mado por  las  tribus  mas  remotas  a  instruir  á  los 

viejos  y  enfermos,  á  quienes  podía  ser  nociva  la  dila- 
ción, y  á  bautizar  á  los  párvulos. 

Terminadas  que  fueron  las  fabricas,  se  volvió  el 
capitán  con  sus  soldados  á  Loreto,  dejando  cuatro 
que  juzgó  necesarios  para  la  seguridad  del  misione- 

ro en  un  pais  tan  distante  del  presidio,  y  aun  no  so- 
metido al  Evangelio.  El  P.  Helen,  continuando  sus 

tareas  apostólicas,  celebró  el  sábado  de  Gloria  de 
28 
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1721  el  primer  bautismo  de  veinte  adultos  con  todo 
el  aparato  y  solemnidad  posible,  y  el  segundo  con 
igual  solemnidad  eu  la  vigilia  de  Pentecostés. 

Estos  ejemplos  avivaron  en  otras  tribus  remotas 
el  deseo  del  bautismo;  pero  el  padre  les  protestó 
que  no  las  creerla  capaces  de  tan  escelente  gracia 
si  no  le  traían  las  tablitas,  las  capas  de  cabellos,  las 
pesuñas  de  ciervo  y  otras  cosas  semejantes  que  les 
servían  en  sus  supersticiones.  Hubo  dificultad  en 
obtener  esta  condición,  porque  estas  cosas,  como 
materia  de  la  superstición,  eran  instrumentos  de  las 
imposturas  que  sus  charlatanes  usaban  para  procu- 

rarse el  sustento.  El  mismo  misionero,  en  quince 
años  de  continua  práctica  y  observación  de  aquellos 
indios,  no  pudo  hallar  entre  ellos  ningún  vestigio 
de  idolatría,  brujería  ó  pacto  con  el  demonio.  Co- 

noció por  esperiencia  que  los  que  pasaban  por  bru- 
jos no  eran  sino  verdaderos  charlatanes  é  imposto- 
res; pero  como  los  engaños  de  éstos  eran  el  mayor 

obstáculo  á  la  propagación  de  la  fe,  á  ejemplo  de 
otros  misioneros,  exigia  á  los  que  pedían  el  bautis- 

mo que  le  llevasen  todas  aquellas  cosas  de  que  usa- 
ban los  guamas  para  mantenerlos  en  esas  ciegas 

supersticiones.  Al  fin  consiguió  que  le  llevasen  mu- 
chísimas, y  las  quemó  todas  en  una  grande  hoguera 

en  un  día  destinado  a  esta  función,  á  la  cual  con- 
vocó á  todos  los  indios,  quienes  manifestaron  el  des- 

precio, que  ya  hacían  de  aquellas  cosas,  con  las  pe- 
dradas que  les  tiraron  hombres  y  mujeres,  niños  y 

viejos. 
El  celo  del  P.  Heleu  se  esplieó  mucho  mas  en  los 

años  de  1722  y  23,  que  fueron  tan  infaustos  a  la  pe- 
nínsula por  las  calamidades  que  le  sobrevinieron, 

cuanto  habían  sido  felices  los  dos  anteriores  por  la 

fundación  y  prósperos  principios  de  dos  nuevas  mi- 
siones. El  año  de  1722  se  víó  afligida  la  California 

con  la  terrible  plaga  de  la  langosta,  que  destruyó 
casi  todas  las  frutas  silvestres  con  que  se  mantenían 
los  indios,  y  si  no  hubiera  sido  por  el  maiz  que  se 
les  daba  en  las  misiones,  muchos  hubieran  perecido 
de  hambre.  Pero  como  el  maiz  no  era  tanto  que  al- 

canzara para  todos,  se  dedicaron  á  matar  las  lan- 
gostas, no  solo  para  destruirlas,  sino  para  comérse- 

las. Esta  comida,  y  otras  igualmente  nocivas,  les 
causaron  una  enfermedad  de  úlceras  malignas,  que 
privó  de  la  vida  á  muchos.  El  P.  Helen,  impelido 
por  su  fervorosa  caridad,  andaba  sin  cesar  por  aque- 

llos escabrosos  montes,  llevando  a  los  enfermos  auxi- 
lios espirituales  y  temporales,  y  haciendo  con  ellos 

las  veces  de  padre,  de  médico,  de  enfermero,  de  con- 
fesor y  de  consolador.  Apenas  se  había  mitigado 

esta  enfermedad,  cuando  sobrevino  otra  de  disente- 
ria, en  la  cual  trabajó  tanto  el  misionero,  que  con- 

trajo una  hernia  peligrosa  y  una  inflamación  de  ojos 
tan  molesta  y  fuerte,  que  se  víó  precisado  á  re- 

tirarse á  Loreto  para  curarse,  volviendo  después 
á  su  misión,  aunque  no  estaba  del  todo  sano.  Los 
neófitos,  viendo  que  por  ellos  había  sacrificado  su 
reposo  y  su  salud,  le  recibieron  como  un  ángel  ve- 

nido del  cielo,  y  él  sirvió  en  todas  las  cosas  del  al- 
ma y  del  cuerpo  á  228  cristianos  adultos  que  pere- 

cieron en  aquella  peste,  á  un  número  mayor  qne  se 
salvaron,  y  á  muchos  niños  qne,  bautizados  por  él, 

volaron  al  cielo.  Lo  mismo  sucedió  en  las  otras  mi- 
siones, aunque  no  tanto  como  eu  la  de  Guadalupe 

ó  Huasinapí. 

Prevalióse  el  P.  Helen  del  amor  que  los  indios  le 
tenían,  para  los  progresos  del  cristianismo,  los  cua- 

les fueron  tan  rápidos,  que  en  el  año  de  172G  había 
32  tribus  convertidas,  en  las  que  á  mas  de  los  ca- 

tecúmenos se  contaban  1.707  cristianos.  De  estas 

tribus  algunas  fueron  agregadas  á  la  misión  de  Mu- 
legé,  y  otras  á  la  de  San  Ignacio,  que  se  fundó  des- 

pués de  poco  tiempo,  por  estar  menos  distantes  de 
aquellos  lugares.  A  la  misión  de  Guadalupe  le  que- 

daron veinte  esparcidas  por  aquellos  lugares  de  las 
montañas  eu  que  había  agua  potable;  pero  al  fin 

fueron  congregadas  por  el  P.  Helen  en  cinco  pue- 
blos, fabricando  en  cada  uno,  ademas  de  las  casas, 

una  capilla  para  los  ejercicios  de  la  religión.  En 
toda  esta  misión  no  se  pudo  hallar  ninguna  tierra 
de  labranza,  y  así  los  indios  se  mantenían  con  el 
maíz  que  se  les  enviaba  de  otras  misiones,  con  las 
frutas  y  raíces  que  ellos  buscaban  en  los  montes,  y 
con  las  carnes  de  los  animales  que  allí  se  criaban. 
Los  neófitos  de  aquella  misión  llegaron  á  ser  de  los 
mas  instruidos,  morigerados  y  devotos,  lo  que  prin- 

cipalmente se  debió,  después  de  Dios,  al  celo  de! 
P.  Helen  que  se  dedicó  á  la  conversión  de  aquellos 
bárbaros,  con  tanto  empeño,  que  cuando  por  nece- 

sidad se  separó  de  la  misión,  no  dejó  un  solo  infiel 
en  todo  su  vasto  territorio.  Al  fin,  después  de  quin- 

ce años  de  tan  gloriosas  fatigas,  se  le  agravaron 
tanto  sus  enfermedades,  que  aunque  quería  morir 
entre  sus  caros  neófitos,  sus  superiores  le  obligaron, 
el  año  de  1735,  á  trasladarse  a  la  Xueva-España, 
en  donde  después  de  una  vida  inocentísima  y  llena 
de  afanes,  murió  en  Tepotzotlan  el  año  de  1757. — 
h  M.   D. 

HYERES  (islas  de):  en  el  Mediterráneo,  en 
la  costa  meridional  de  Francia,  departamento  del 
Ví\T,  distrito  de  Tolón,  territorio  de  Hyeres:  están 
situadas  hacia  los  43°  lat.  N.,  son  4:  Porteros  ocu- 

pa sobre  poca  diferencia  el  centro  del  grupo  hacía 
los  10°  5'  long.  E.:  al  E.  de  ésta  se  halla  la  isla  do 
Levante  ó  del  Titán,  al  O.  la  de  Porguerolles,  y 
uu  poco  mas  lejos  la  de  Bagueau:  estas  islas  son 
áridas  y  contienen  pocas  tierras  cultivadas;  todas 
estRu  defendidas  por  fuertes  y  baterías;  la  de  Por- 

teros ofrece  un  buen  puerto;  población  unos  1.000 
habitantes:  la  rada  que  lleva  su  nombre  y  á  la  cual 
protegen  contra  los  vientos,  penetra  tierradentro 
en  forma  de  semicírculo:  está  cerrada  al  O.  por  la 
península  de  Gíens,  y  al  E.  por  laque  termina  en 
el  cabo  Benat:  tiene  unas  3|  leguas  del  E.  al  O.  y 
21  del  N.  al  S. — Francisco  I  erigió  estas  islas  en 
marquesado  ( 1531 )  bajo  el  nombre  de  islas  de  Oro, 
que  les  daban  los  romanos:  poseyó  en  un  principio 
este  nuirquesado  la  casa  de  Ornans,  que  cedió  par- 

te á  la  de  Roquendoíf;  pero  habiendo  sido  descui- 
dada por  sus  succesores  la  defensa  de  estas  islas, 

la  corona  se  posesionó  de  ellas  y  puso  en  cada  uno 
de  sus  castillos  una  respetable  guarnición:  los  in- 

gleses asolaron  las  islas  de  Hyeres  durante  el  sitio 
de  Tolón  en  1793. 

HYERES:  ciudad  de  Francia  departamento  del 
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Var,  á  3  leguas  E.  de  Tolou,  á  10  S.  S.  O.  de  Dra- 
gaignam  y  á  una  delMediterráneo:  está  situada  en 
el  declive  de  una  colina  en  cuya  cima  existen  toda- 

vía los  restos  de  un  antiguo  castillo:  es  país  deli- 
cioso donde  se  goza  casi  siempre  de  una  perpetua 

primavera:  lat.  N.  43°  72';  long.  E.  9°  49'  51":  co- 
mercia en  aceite,  vinos,  naranjas,  granadas,  limones 

y  otras  producciones  de  su  fértil  territorio:  pobla- 
ción 7,844  habitantes:  esta  ciudad  fné  durante 

mucho  tiempo  propiedad  de  ios  vizcondes  de  Mar- 
sella, los  cuales  la  cedieron  á  Carlos  de  Anjou,  con- 

de de  Provenza  y  hermano  de  San  Luis 
HYPANIS:  uorabre  comuii  á  dos  rios  de  la 

Europa  bárbara,  tributarios  del  mar  Negro;  el  uno, 
llamado  hoy  el  Kuban,-  saTia  del  Caucaso,  corria  al 
N.  O.,  después  al  O.,  y  desaguaba  en  la  laguna  Meo- 
tis,  en  el  territorio  de  Panagoria;  el  otro,  hoy  Gog, 
uacia  en  las  provincias  interiores  de  la  Escitia  de 
Europa,  y  se  perdia  en  Olvia. 
HYPERBOLUS:  ateniense  despreciado.  (Véa- 
se Ostracismo). 
HYPERIDBS:  orador  ateniense,  discípulo  de 

Sócrates  y  de  Platón,  y  rival  de  Deraóstenes:  fué, 
como  este  orador,  enemigo  de  los  macedonios  y  el 
instigador  principal  de  la  guerra  Lamiaca:  después 
de  la  batalla  de  Cranon  fué  entregado  á  Antipater 
que  le  hizo  sufrir  horribles  tormentos,  le  arrancó 
la  lengua,  y  por  último  mandó  darle  muerte  el  año 
322  antes  de  Jesucristo;  sus  discursos  se  han  per- 

dido: se  le  atribuye  uno  contra  Alejandro  que  se  ha- 
llageneralmente  unido  á  las  arengas  de  Deraóstenes. 

H  YPSELIS,  hoy  SGIOTHB,  ciudad  del  Egip- 
to antiguo  en  la  Tebaida,  al  S.  y  muy  cerca  de  Li- 

cópolis  en  la  margen  izquierda  del  Nilo;  era  capital 
de  la  noma  Hipselita. 

HYRICO,  en  latin  "Hyricus  ó  Hireus:"  era  un 

rústico,  aunque  otros  dicen  que  un  príncipe  de  Beo- 
da muy  hospitalario:  residía  habitualmente  en  la 

ciudad  de  Tanagro,  y  era  hijo  de  Neptuno  y  de 
Alcioni  una  de  las  Atlantidas  ó  Pleyadas:  viajan- 

do un  dia  juntos  Júpiter,  Neptuno  y  Mercurio,  se 
hospedaron  en  su  casa,  donde  fueron  tan  bien  recibi- 

dos por  Hyrico  que  antes  de  marchar  creyeron  con- 
veniente mostrarle  su  agradecimiento  por  medio 

de  algún  benefieio:alefectodíjole  Júpiter  que podia 
pedir  lo  que  quisiera,  seguro  de  obtenerlo:  Hyrico 
contestó  que  solo  le  faltaba  para  scrfeliz  tener  un  hi- 

jo, y  le  complacerla  en  estremo  si  le  concedía  uno,  sin 
obligarle  á  casarse,  pues  habia  jurado  á  su  mujer, 
muerta  hacia  poco  tiempo,  no  unirse  jamas  con  otra: 
entonces  Júpiter  mandó  traer  la  piel  de  un  toro 
que  Hyrico  le  habia  inmolado  la  víspera  y  se  orinó 
en  ella;  luego  que  Neptuno  y  Mercurio  hicieron 
otro  tanto,  mandó  á  su  huésped  que  la  enrollara  muy 
bien  y  la  enterrase  en  su  jardin,  de  donde  no  debia 
sacarle  hasta  pasados  10  meses:  habiendo  cumplido 
Hyrico  las  órdenes  de  Júpiter,  halló  en  el  término 
fijado  un  niño  envuelto  en  la  piel  al  cual  dio  el  nom- 

bre de  Urion,  ab  urina,  y  es  el  mismo  que  Orion,  por- 
que mas  adelante  se  cambió  la  Ven  O,  como  dice 

Ovidio. 

Perdidit  antiquum  littera  prima  sonum. 

este  niño  tuvo  muchas  aventuras  de  que  hablaremos 
en  su  artículo.  (Véase  Orion). 
HYSUDRUS,  HESYDRIUS:  rio  de  la  India, 

uno  de  los  brazos  del  Hipaso:  se  cree  que  es  el  Se- tledge. 

HYTHE:  ciudad  de  Inglaterra  (Kent),  á  3| 
leguas  O.  S.  O.  de  Dover,  y  á  4  S.  de  Cantorberi, 
cerca  del  canal  de  la  Mancha:  tiene  (i. 903  hab.:  es 
una  de  las  ciudades  llamadas  Cinco  Puertos. 



I:  décima  letra  del  alfabeto  castellano,  y  la  no- 
vena del  latino,  así  como  del  de  todas  las  lenguas 

germánicas  y  neo-latinas:  en  unas  y  otras  se  cuen- 
ta como  la  tercera  entre  las  vocales:  el  sonido  que 

produce  esta  letra  os  el  mas  agudo  de  todos;  y  Pla- 
tón observó  que  espresa  convenientemente  las  co- 

sas sutiles  y  penetrantes,  por  ejemplo,  filtrar,  herir, 
reir,  insinuar,  &c. :  pretenden  algunos,  sin  embargo, 
que  esta  letra  produce  un  malísimo  efecto  en  músi- 

ca: pero  esto  solo  sucede  cuando  un  mal  compositor 
prolonga  su  sonido  mas  de  lo  regular  y  le  desna- 

turaliza completamente. — La  I,  llamada  por  los 
griegos  /"'•■i  (iota),  era  siempre  vocal  y  tomó  su 
nombre  del  iod  de  los  hebreos:  entre  los  griegos  no 
ha  cambiado  de  forma;  pero  las  tuvo  diversas  en 
los  alfabetos  celtíberos,  etruscos,  pelásgicos  y  al- 

gún otro:  el  iod  de  los  samaritanos  y  de  los  feni- 
cios, se  parece  uu  tanto  á  nuestra  Z. — Cicerón  lla- 

maba á  la  I  latina  iota:  los  antiguos  la  sustituían 
algunas  veces  por  medio  de  una  U:  así  es  que  so- 
lian  escribir  "Maxumus  por  maximus,  optumus  por 
optimns,  &.c."— Como  letra  numeral,  la  I  valia  10  en- 

tre los  griegos:  entre  los  romanos  significa  uno:  es- 
ta unidad  se  añade  á  cualquiera  cifra,  á  la  cual  se 

pospone:  pero  también  la  quita  á  cualquiera  otra 
si  la  precede ;  por  ejemplo,  VI  seis ;  IV  cuatro :  a  pe- 

sar de  todo,  la  I  debía  significar  también  ciento 
entre  los  antigaos  romanos,  si  nos  atenemos  á  este 
verso : 

I.  C.  Conipar  crit  et  centum  significabit. 

Se  pretende  por  algunos  escritores  que  cuando  la 
I  es  mas  alta  que  las  otras  letras  en  las  inscripcio- 

nes romanas,  designa  una  I  larga  en  lugar  de  dos 
breves:  sin  embargo,  Dumersan  observa  muy  opor- 

tunamente que  en  muchas  lápidas  romanas  suele 
hallarse  dos  I  unidas  y  de  altura  gigantesca  respec- 

to de  las  otras  letras;  lo  cual  solo  prueba  que  no 
era  mas  que  un  juego  ó  un  capricho  de  los  escrito- 

res y  de  los  grabadores:  el  mismo  autor  asegura  que 
la  I  con  puntos  encima,  solo  se  conoce  desde  el  si- 

glo XIV. — En  las  monedas  romanas,  la  I  era  la 
marca  de  la  lilira,  como  valor  y  como  peso:  esta 
marca  continuó  lo  mismo  no  obstante  las  reduccio- 

nes del  as,  y  aun  después  de  haber  sido  reducida  á 
una  onza,  por  la  época  de  la  segunda  guerra  púnica. 
— Como  letra  inicial,  espresa  la  I  en  las  medallas 

latinas,  "idaía,  imperator,  imperii,  indulgentia,  in- 
victus,"  &c.:  designa  asimismo  algunas  ciudades 
cuyo  nombre  comienza  con  esta  letra. — Como  sig- 

no de  órdeu,  la  I  sirve  para  indicar  el  noveno  ob- 
jeto de  nna  serie  ó  la  misma  parte  de  un  todo. — 

Por  último,  en  química,  la  I  es  la  abreviación  del iodo. 

lABLONOI:  montañas  de  la  Rusia  de  Asia. 

(Véase  Stanovoi.) 
IACCHUS-.  nombre  que  se  daba  á  Baco  en  los 

cantos  eleusiüos.  (Véase  Bago.) 
lACOB  (S.):  lugar  de  Suiza,  á  ̂   legua  S.  E. 

de  Basilea:  este  lugar  fué  teatro  de  una  batalla  en- 
tre un  puñado  de  suizos  y  un  fuerte  ejército  fran- 
cés, mandado  por  el  delñn  Luis  XI :  el  vino  que  se 

coge  en  aquel  campo  de  batalla,  se  llama  sangre suiza. 

I  ACÓ  ESTAD:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á 

16  leguas  N.  E.  de  Vasa,  distrito  de  Xorra  Kors- 
liolms,  sobre  una  bahía  del  golfo  de  Botnia:  su  co- 

mercio emplea  1 6  embarcaciones,  y  consiste  en  brea, 
tablazón,  manteca  y  otros  géneros,  y  utensilios  de 
madera:  población  L200  hab. 

I^EMTLAXD:  prefectura  de  Suecia  en  Xorr- 
land,  á  los  61°  38',  65°  V  lat.  X,,  y  9°  35',  14°  36' 
long  E.;  está  limitada  por  las  prefecturas  de  Bot- 

nia occidental,  al  X.  E.  de  Wester  Xorrland  y  de 
Gefleborg,  al  E.  de  Stora  Kopparberg,  al  S.,  y  por 
la  Xoruega  al  O.:  tiene  40.000  hab.:  su  capital  es 
Oestersund:  esta  provincia  está  llena  de  montañas 

cubiertas  siempre  de  nieve,  y  encierran  muchas  mi- 
nas, principalmente  de  cobre  y  de  hierro;  selvas 

inmensas  que  producen  mucha  leña  y  madera  de 
construcción:  á  pesar  del  rigor  del  clima,  se  coge mucho  trigo. 

lAKUTES  ó  ZOKHI:  pueblo  de  Siberia,  ha- 
bita en  la  provincia  de  lakutsk  sobre  las  dos  már- 

genes del  Lena,  desde  el  Vitima  hasta  la  emboca- 
dura del  Lena,  y  desde  el  Anabara  hasta  el  golfo 

de  Penjin,  y  después  al  X.  hasta  el  Kolima:  losia- 
kutes  son  fuertes,  valientes,  idólatras,  polígamos  y 
hospitalarios. 
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lAKUTSK;  ciudad  de  la  Rusia  asiática  sobre 

el  Leua,  á  los  126°  53'  long.  E.,  62»  1'  lat.  N.:  tie- 
ne 1.140  habitantes:  es  capital  de  la  provincia  de 

lakutsk;  principal  depósito  de  comercio  con  Ok- 
uotsk  y  el  Kamtchatka  (pieles,  ruibarbo  y  géneros 
chinos):  la  provincia  de  lakutsk,  una  de  las  ocho 
grandes  divisiones  de  la  Siberia,  está  limitada  al 
N.  por  el  mar  Glacial  ártico,  al  E.  por  la  provin- 

cia de  Okhotsk,  al  O.  por  el  gobierno  de  Tomsk  y 
al  S.  por  la  Mougolia:  tiene  145.000  hab.:  divíde- 

se en  cinco  círculos  (lakutsk,  Olckminsk,  Olinsk, 
Seliuginsk  y  Sachivesask) :  el  clima  es  estraordina- 
riamente  frió,  y  el  suelo  poco  fértil. 
JALEMOS:  poeta  triste  que  pasaba  por  hijo  de 

la  musa  Caliope:  los  griegos  dieron  el  nombre  de 
ialemas  á  las  cauciones  de  luto  y  lúgubres,  las  cua- 

les equivalían  á  las  nenias  d(-  los  latinos. 
lALMENUS:  famoso  capitán  griego,  hijo  de 

Marte  y  de  Astioca,  hija  de  Actor,  hijo  de  Axeo, 
se  halló  en  el  sitio  de  Troya,  en  el  cual  mandaba 
con  su  hermano  Ascalafo,  a  los  boocios  de  las  ciu- 

dades de  Aspledoü  y  de  Orcomeuo. 
lAMA:  rio  de  la  Rusia  asiática  (Okhotsk),  des- 

ciende de  los  montes  do  Stanovoi,  corre  al  S.  E.,"y desagua  en  la  bahía  de  lanisk. 
lAMA:  uno  de  los  ocho  Vazus  en  la  región  de 

Brahma,  es  el  dios  de  la  noche  y  de  los  muertos: 
habita  la  religión  llamada  del  Sur,  donde  se  encuen- 

tran los  21  infiernos,  comprendido.s  bajo  el  nombre 
general  de  Nakara  ó  Gehennam:  él  es  quien  juzga 
las  almas  al  salir  de  su  culjierta  terrestre. 

lAMBURGO:  ciudad  de  la  Rusia  europea  (San 
Petersburgo),  al  S.  O.  de  San  Pctersburgo,  á  ori- 

llas del  Longa:  tiene  2.000  habitantes :  hay  una  gran 
jilaza  octógona:  su  industria  consiste  en  fábricas  de 
paños,  batista  y  medias  de  seda:  esta  ciudad  per- 

teneció en  lo  antiguo  á  la  Ingria;  los  suecos  la  to- 
maron en  1612,  y  Pedro  el  Grande  en  1703:  Cata- 

lina la  embelleció  mucho. 
lAMSK  (bahía  de):  bahía  de  Rusia  asiática, 

formada  por  el  mar  Ikhotsk,  á  los  58°  5'  lat.  N.,  y 
172°  long.  E.:  recibe  el  lama. 

I  ANA:  rio  de  Siberia  (lakutsk),  nace  en  los 
montes  Stanovoi,  se  dirige  del  S.  al  N.,  y  desagua 

en  el  mar  Glacial  ártico,  á  los  71°  30'  lat.  Iv.,  y 
134"  long.  E.,  después  de  un  curso  de  205  leguas. 

I  ANA:  ciudad  do  Turquía.  (Véase  Janina.  ) 
lAÑEZ  ó  lANEZ  FAJARDO  YMONFROY 

(Juan  Isidro):  nació  en  Madrid,  fué  cajjallero  de 
la  orden  de  Calatrava,  regidor  de  su  villa  natal, 
gentilhombre  de  boca  de  S.  M.,  de  su  consejo  y  su 
secretario  de  ejercicio  de  decretos,  oficial  de  la  se- 

cretaría del  Despaclio  universal  de  Hacienda,  y 
académico  de  la  Real  Española:  murió  en  el  real 
sitio  del  Escorial  en  13  de  noviembre  del  año  1726: 

escribió:  "Resumen  de  los  tratados  de  paces,  con- 
federaciones, alianzas,  treguas  de  navegación  y  co- 

mercio, capitulaciones  matrimoniales,  testamentos, 
ifcc,  que  los  reyes  de  España  han  hecho  desde  1013 
hasta  1715. — Memorias  para  la  historia  de  D.  Fe- 

lipe III:  tradujo  del  portugués:  Carta  de  gula  de 
casados,  y  avisos  para  palacio." 
IASEZ  fajardo  (Diego  Ant0x\io):  natu- 

ral de  Madrid,  fué  familiar  y  notario  de  la  inquisi- 
ción de  Toledo,  abogada  de  los  reales  consejos  de 

presos,  del  de  la  suprema  y  general  inquisición,  y 
del  capítulo  general  del  orden  militar  de  Santiago: 
por  los  años  1658  le  nombró  S.  M.  fiscal  del  supre- 

mo senado  de  Milán,  en  donde  luego  pasó  á  se- 
nador: escribió:  "Tractatus  de  legitimatione  per 

subsequons  matrimoniura,  Madrid,  1632,  en  4.° — 
Resolutio  super  renuntiationi  rovocatione  facta  á 

regulari,  si  episcopus  fiat,  Madrid,  1633.- — Memo- rial en  nombre  de  F.  Juan  Méndez  del  orden  de  San 

Juan  de  Dios." 
lAPIGIA,  hoy  parte  meridional  de  la  TIERRA 

DE  OTRANTO:  provincia  de  Italia,  en  la  Apulia, 

al  S.  de  la  Mesapia,  formaba  la  estremidad  orien- 
tal de  la  península  itálica,  y  estendiéndose  entre  el 

mar  Jonio  y  el  golfo  de  Tarento,  terminaba  en  el 
promontorium  lapygium:  Hidronto,  Calipolis,  Le- 

nca, Uxeto  y  Valeutium  eran  sus  ciuilades  princi- 
pales: algunas  veces  comprendía  el  nombre  de  lapi- 

gia  á  toda  la  parte  de  la  Apulia  habitada  por  los 

griegos. lAR:  palabra  rusa  que  significa  altura,  eleva- 
ción, es  el  piñncipio  de  multitud  de  nombres  geográ- 
ficos. (Véase  mas  adelante.) 

lARBAS:  rey  de  Getulia,  vendió  áDido  el  ter- 
reno donde  fundó  á  Cartago;  quiso  casarse  con  es- 

ta princesa,  la  cual  consintió  antes  en  darse  la  muer- 
te: Virgilio  supone  en  su  Eneida,  que  larbashabia 

sido  vencido  por  Eneas,  su  rival,  y  que  Dido  se  dio 
la  muerte  cuando  se  vio  abandonado  por  Eneas, 
lARENSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea  (Vo- 

logda),  junto  al  rio  larenga,  á  100  leguas  E.  N.  E. 

de  A'^ologda:  tiene  4.800  habitautes:  hácese  en  ella 
gran  comercio  de  pioles,  principalmente  de  ardilla, 
de  tejidos  de  algodón  y  de  miel. 
lAR-IAKCIII:  rio  de  la  Rusia  asiática,  nace 

en  el  gobierno  de  Orusk,  á  los  59°  lat.  N.,  y  74° 
long.  E.,  entra  en  el  Turkestan  y  desagua  en  el  Kar- 
ra-su,  después  de  un  curso  de  64  leguas. 
lARLSBERG:  ciudad  de  Noruega  (Agger- 

huus),  capital  de  condado  en  el  golfo  de  Cristia- 
nia:  el  condado  cuenta  12  leguas  de  ostensión  de  N. 
á  S.  con  7 1  de  ancho:  encierra  minas  de  plata  y  de 
plomo  que  apenas  se  benefician:  su  pesca  es  muy 
activa. 

lAROPOLK:  nombre  de  dos  grandes  duques 
de  Rusia  que  reinaron  en  Kier,  el  primero  desde 
973  á  980,  y  el  segundo  desde  1132  hasta  1137: 
este  último  cayó  en  una  emboscada  que  le  armó 
Boleslao,  rey  de  Polonia,  y  permaneció  algún  tiem- 

po prisionero. 
lAROSLAV  (Jorge),  gran  duque  de  Rusia 

hijo  do  Wladimiro  I,  destronó  á  su  hermano  Swia- 
topolk  en  1019,  y  reinó  hasta  1054:  tuvo  que  sofo- 

car muchas  rebeliones  y  combatió  con  buen  éxito 
contra  Boleslao,  rey  de  Polouia,  y  contra  los  empe- 

radores de  Constantinopla:  protegió  las  artes,  con 
especialidad  la  arquitectura  y  la  pintura,  abrió  es- 

cuelas, dio  leyes  sabias,  é  hizo  a  la  Rusia  respeta- 
ble: Enrique  I,  rey  de  Francia,  casó  con  Ana  de 

Rusia,  su  hija:  laroslav  fundó  la  ciudad  que  lleva 
su  nombre. 
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lAROSLAV:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  ca- 
pital del  gobierno  de  laroslav,  á  orillas  del  Volga, 

á  46J  leguas  N.  E.  de  Moscou,  y  á  112  de  San  Pe- 
tersburgo:  tieue  20.000  habitantes:  es  sede  de  un 
arzobispado:  antes  del  incendio  de  1768  habia  84 
iglesias:  tiene  un  gran  seminario  eclesiástico,  en 
que  se  cuentan  hasta  1.200  discípulos,  y  escuela  de 
facultades  mayores  que  goza  del  rango  de  universi- 

dad: su  industria  es  muy  activa,  y  consiste  en  fá- 
bricas de  cordajes,  de  papel,  de  ácido  sulfúrico,  te- 

lares de  lienzos,  serrerías  y  una  célebre  fundición 
de  campanas:  hace  gran  comercio  con  Moscou,  San 
Petersbnrgo,  &c.  —  Fué  fundada  esta  ciudad  en 
1206  por  laroslav,  hijo  de  Wladirairo  el  Grande: 
formó  en  un  principio  parte  del  principado  de  Ros- 

tov, perteneció  en  seguida  á  los  de  Wladimiro,  y 
después  de  Sonolensk;  en  1426  reconoció  la  sobe- 

ranía de  los  duques  de  Moscovia. — El  gobierno  de 
laroslav  está  limitada  al  N.  por  el  de  Vologda,  al 
E.  por  el  de  Kostroma,  al  S.  por  los  de  Moscou  y 
de  Vladimiro,  al  O.  por  los  de  Tver  y  de  Novogo- 
rod:  tiene  840.000  habitantes,  su  suelo  es  poco  fér- 

til; pero  hay  bastante  industria. 
lAROSLAW:  ciudad  de  los  Estados  austría- 

cos (Ualitzia)  alN.  O.  de  Leopol,  á  orillas  del  Sav. 
tiene  7.000  habitantes:  su  industria  consiste  en  te- 

las, paños,  bujías,  &c. 

lASICO  ó'lA'SSICO  (golfo),  IASSICÜS  SI- 
iS'TJS,  hoy  GOLEO  DE  ASSEM-KALESIA : 
en  el  Asia  Menor,  en  la  costa  de  la  Caria,  entre 
los  golfos  de  Milet  al  N.  y  de  Cnido  al  S.;  debía  su 
nombre  á  la  isla  y  villa  de  lasos. 

lASLO.  (Véase  Jaslo.  ) 
lASOS,  ASSEM-KALESIA:  isla  del  mar 

Egeo,  en  la  costa  de  la  Caria,  al  O.  y  en  el  fondo 
del  golfo  lasico,  tenia  por  capital  á  una  pequeña 
villa  del  mismo  nombre. 

J  ASSAKTCHI:  ciudad  de  la  Turquía  europea 
en  Bulgaria,  á  28  leguas  N.  B.  de  Silistri,  y  á  6i 

O.  de  Eulcha  sobre  la  orilla  derecha  del  Danubio' 
pásase  este  rio  con  una  barca  que  emplean  los  mol- 

davos, los  tártaros  y  los  húngaros,  por  ser  mas  fá- 
cil y  breve  atravesarlo  por  aquel  punto:  esta  ciu- 

dad está  defendida  por  un  castillo,  y  encierra  mu- 
chas mezquitas,  bai^os  y  un  harem:  los  rusos  se 

apoderaron  de  ella  en  1790. 
lASTROW:  ciudad  de  Prusia.  (Véase  Jas- 

TROW.  ) 

I ASSY,  "Jasch"  de  los  moldavos,  I ASSORTJM 
MUNICIPIUM:  capital  de  la  Moldavia,  á  los  25° 
10'  long.  E.,  47°  8'  lat.  N.,  á  orillas  del  Bachlin,  á 
126 J  leguas  N.  de  Constantinopla:  tenia  40  000 
habitantes  antes  de  1827,  hoy  de  25  á  30.000  es 
sede  de  un  arzobispado  griego,  y  residencia  del  hos- 
podar:  sus  casas  son  de  un  solo  piso,  y  sus  pavimen- 

tos de  madera:  esta  ciudad  ha  sido  muchas  veces 
presa  de  las  llamas;  el  incendio  ocurrido  en  1783 
destruyó  el  palacio  de  los  príncipes,  monumento 
atribuido  á  Trajano;  en  1827  quedaron  reducidos 
á  cenizas  el  palacio  del  arzobispo,  la  iglesia  metro- 

politana y  algunos  conventos:  hay  un  gimnasio  lla- 
mado Liceo,  con  tres  profesores:  tiene  i)Oca  indus- 

tria, pero  su  comercio  es  muy  activo. — lassy  fué 

muy  importante  en  tiempo  de  los  romanos,  y  ha  si- 
do tomada  muchas  veces  por  los  rusos:  el  5  de  ene- 
ro de  1792  se  firmó  un  tratado  de  paz  entre  la  Ru- 
sia y  la  Puerta. 
lATREB:  ciudad  de  Arabia.  (Véase  Medina.) 
lAXARTE,  lAXARTES,  llamado  también 

TAÑÁIS  DE  ASIA  y  SILIS  por  los  compañeros 
de  Alejandro,  hoy  el  SIHUN  ó  SIR-DARIA: 
gran  rio  del  Asia  interior,  salia  del  Imaus,  corría 
del  E.  al  O.,  y  desaguaba  en  el  lago  Corasraico 
(mar  de  Aral),  ó  acaso  en  el  mar  Caspio,  porque 
se  cree  que  la  corriente  de  este  rio  ha  cambiado: 
este  rio  era  el  mas  septentrional  que  conocieron  los 
antiguos  en  Asia:  Alejandro  lo  pasó  en  328;  erigió 
en  sus  orillas  altares  á  Baco,  Hércules,  Ciro,  Semí- 
ramis  y  á  su  propia  persona,  haciéndose  honrar  co- mo dios. 

lAXT  (círculo  del):  una  de  las  divisiones  del 
reino  de  Wurtemberg,  está  limitado  al  N  y  al  E. 
por  la  Baviera,  al  S.  por  el  círculo  del  Danubio, 

al  O.  por  el  de  Neckar  y  al  N.  O.  por  el  gran  du- 
cado de  Badén:  tiene  327.000  hab.:  su  capital  es 

Elwangen:  este  círculo  toma  su  nombre  del  rio  de 
laxt  que  desagua  en  el  Neckar  cerca  de  Wimpfen. 
lAZYGES:  pueblo  de  la  Europa  bárbara,  ha- 

bitaba en  las  márgenes  del  Tañáis  y  de  la  laguna 
Meotis;  pero  á  principio  del  siglo  IV,  vencidos  por 
los  godos,  se  dividieron  en  tres  cuerpos,  establecién- 

dose uno  en  las  orillas  del  Tañáis,  otro  en  las  del 
tíorystenes  (entre  este  .gran  rio  y  el  Danaster)  y 
el  tercero  en  la  región  pantanosa  entre  el  Tibisco 
y  el  Danubio:  los  dos  primeros  fueron  tributarios 
de  los  godos,  y  el  tercero,  á  causa  de  su  posición 
entre  la  Panonia  y  la  Dacia  trajana,  vivió  bajo  la 

protección  romana:  se  le  daba  el  nombre  de  lazy- 
ges  Metanastes  ó  trasplantados:  hoy  se  da  el  nom- 

bre de  lazygia  ó  de  distrito  de  los  lazyges  á  un 
distrito  particular  de  los  Estados  austríacos,  en  el 
reino  de  Hungría,  entre  el  condado  de  Pesth  al  O. 

y  el  de  Hevech  al  E. :  su  capital  es  lax  ó  lasz  Be- 
reny  y  cuenta  55.000  hab.  (descendientes  de  los 
antiguos  iaziges.) 

IB  ABA:  ciudad  de  la  Abisinia,  reino  de  Am- 
hara,  cabeza  de  la  provincia  de  Maitcha,  cerca  de 
la  ribera  meridional  del  lago  Dembea,  á  40  leguas 
S.  de  Gondar,  con  la  cual  rivaliza  en  estension  y 
riquezas:  sus  alrededores  son  fértiles  y  amenos. 
IBAÑEZ  (Mahía  Ic.nacia):  actriz  de  los  tea- 

tros de  la  corte  de  España,  que  vivia  por  los  años 

1770:  las  siguientes  líneas  que  tomamos  de  la  bio- 
grafía de  D.  Nicolás  Fernandez  de  Moratin  inserta 

en  este  "Diccionario  histórico,"  la  dará  á  cono- 
cer mucho  mejor  de  lo  que  nosotros  pudiéramos 

hacerlo:  "Cultivaba  por  entonces  Moratin  la  amis- 
"  tad  del  célebre  Cadalso:  juntos  frecuentaban  la 
"  casa  de  María  Ignacia  Ibañez,  sensible,  modes- 
"  ta,  hermosa,  joven  actriz,  á  quien  el  segundo  de 
"  ellos  amaba  con  la  mayor  ternura,  y  para  honor 
"  de  las  que  pisan  el  teatro,  era  igualmente  corres- 
"  pondido:  la  celebró  en  sus  versos  con  el  nombre 
"  de  Filis,  y  apenas  empezó  á  llamarse  dichoso,  Uo- 
"  ró  su  muerte:  no  quiso  Dalmiro  que  su  amiga  re- 
"  presentase  la  tragedia  de  Sancho  García,  hasta 
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"  que  Moratin  la  hiciese  recomendable  al  público 
"  en  el  papel  de  Hormesinda:  y  mas  adelante:  "en 
"  el  aüo  siguiente  de  mi  se  representó  la  trage- 
"  dia  de  Sancho  García,  y  Moratin  celebró  en  ele- 
"  gantes  versos  el  mérito  del  autor,  y  el  de  la  in- 
"  teresante  actriz  &c.:"  de  donde  podemos  inferir 
que  María  Ignacia  Ibañez  murió  poco  tiempo  des- 

pués de  haberse  dado  al  teatro  la  tragedia  del  céle- 
bre Cadalso. 

IBARRA  (S.  Miguel  de):  ciudad  de  la  Amé- 
rica del  Sur,  en  la  república  del  Ecuador,  á  los  0° 

20'  lat.  S.,  y  80°  15'  long.  O.,  al  N.  O.  de  Quito  y 
al  pié  de  un  volcan:  tiene  12.000  hab,:  su  clima  es 
dulce  y  saludable:  sus  calles  son  anchas  y  rectas: 
se  cultiva  la  caña  de  azúcar  y  el  algodón:  sostie- 

ne mucho  comercio:  esta  ciudad  fué  fundada  en 
1597. 

*  IBARRA  (D.  Domingo):  nació  en  el  Salti- 
llo, capital  del  departamento  de  Coahuila:  fué  hijo 

legítimo  y  de  legítimo  matrimonio  de  D.  Domingo 

Andrés  de  Ibarra,  español,  y  de  D."  Josefa  Ramos, 
sobrina  carnal  del  Dr.  D.  Miguel  Ramos  Arizpe. 
El  padre  del  Sr.  Ibarra,  después  de  haber  servido 
varios  empleos,  desempeñó  la  intendencia  de  Coa- 

huila con  toda  justificación  é  inteligencia. 
Cuando  volvió  de  España  el  Sr.  Ramos  Arizpe, 

ya  D.  Domingo  Ibarra  habia  muerto,  dejando  en  la 
orfandad  á  su  numerosa  familia.  Ramos  Arizpe  se 
hizo  desde  entonces  cargo  de  sus  sobrinos  y  les  pro- 

digó todos  los  cuidados  que  su  corta  edad  exigia. 
D.  Domingo  vino,  pues,  a  México  y  comenzó  sus 
estudios  en  el  colegio  de  San  Juan  de  Letrau,  don- 

de aprendió  gramática  y  filosofía.  En  1829  marchó 
con  su  tio  á  Puebla,  y  en  el  seminario  de  aquella 
ciudad  cursó  con  notable  aprovechamiento  las  cá- 

tedras de  derecho,  sustentando  actos  públicos  de 
esta  facultad;  y  qoncluida  la  práctica,  se  recibió 
de  abogado  en  el  colegio  de  aquella  ciudad,  y  reci- 

bió el  título  el  15  de  enero  de  1836. 
En  1839  fué  nombrado  asociado  del  tribunal  de 

circuito;  en  1840  síndico  del  ayuntamiento;  en 
1841  volvió  al  tribunal  de  circuito  y  fué  ademas 
miembro  del  mercantil,  y  en  1844  diputado  por  la 
junta  de  industria  de  Puebla  en  la  general  que  se 
reunió  en  esta  ciudad  para  arreglar  ese  ramo,  por 
cuyas  mejoras  y  progreso  trabajó  el  Sr.  Ibarra  sin 
descanso,  empleando  su  influencia,  sus  relaciones,  y 
haciendo  cuantos  esfuerzos  cupieron  en  su  arbitrio. 

Educado  por  su  tio  el  Sr.  Ramos  Arizpe,  D.  Do- 
mingo Ibarra  profesaba  las  ideas  liberales  en  toda 

su  plenitud,  y  en  todos  los  actos  de  su  vida  dio 
pruebas  inequívocas  de  la  firmeza  y  lealtad  de  sus 
opiniones,  así  como  de  la  moderación  y  desinterés 
de  su  modo  de  proceder. 

Nombrado  diputado  por  Puebla  al  congreso 
constituyente  de  1842,  votó  y  trabajó  con  empeño 
por  el  restablecimiento  de  la  federación,  formando 
parte  de  la  mayoría  que  se  hizo  tan  notable  en  ese 
cuerpo:  fué  secretario  en  el  mes  en  que  el  congreso 
fué  disuelto,  y  firmó  la  protesta  que  se  hizo  por 
aquellos  diputados. 

En  1844  volvió  á  la  cámara  de  representantes 
por  el  departamento  de  Coahuila  y  perteneció  des- 

de luego  á  la  escasa  minoría  liberal  que  al  fin  del 
año  era  ya  mayoría  absoluta.  En  esa  cámara  ob- 

tuvo los  cargos  de  vicepresidente  y  secretario  y  va- 
rias comisiones,  que  desempeñó  con  toda  eficacia, 

especialmente  las  relativas  á  la  industria  y  á  la 
defensa  de  la  frontera.  Tanto  por  estos  servicios, 
como  por  las  ventajas  que  consiguió  en  favor  de 
Coahuila  y  por  haber  renunciado  sus  dietas,  la 
asamblea  y  el  gobierno  de  dicho  departamento  le 
dirigieron  muy  espresivas  y  honoríficas  manifesta- 

ciones, que  ciertamente  eran  de  todo  punto  mere- 
cidas. 

Cuando  por  el  decreto  de  29  de  noviembre  de 
1844  fué  disuelto  el  congreso,  el  Sr.  Ibarra  tomó 
la  parte  que  era  de  esperarse  en  aquellos  aconteci- 

mientos, así  por  cumplir  su  deber  de  diputado  co- 
mo por  sus  ideas  liberales.  Pero  convencido  de  que 

el  mal  no  se  remediaba  con  la  simple  reposición  de 
la  representación  nacional,  trabajó,  aunque  desgra- 

ciadamente en  vano,  porque  aquel  congreso  se  de- 
clarara convocante,  á  fin  de  que  viniendo  uno  nuevo 

y  libremente  elegido,  se  legitimase  la  constitución 
y  se  cerrase  la  puerta  á  futuras  revueltas  fundadas 
en  el  vicioso  origen  de  las  bases  orgánicas. 

En  fin  de  1845  fué  nombrado  individuo  de  la 

asamblea  departamental  de  Puebla  para  el  año  si- 
guiente, en  la  cual  no  llegó  á  funcionar  á  causa  del 

pronunciamiento  del  general  Paredes,  que  dio  por 
resultado  la  disolución  de  aquel  cuerpo  en  los  pri- 

meros dias  de  enero. 
Desde  entonces  comenzó  el  Sr.  Ibarra  á  trabajar 

activamente  por  el  restablecimiento  de  la  federa- 
ción; y  proclamado  el  4  de  agosto  el  plan  de  la  cin- 

dadela, fué  nombrado  por  el  general  Salas  gober- 
nador del  Estado  de.  Puebla.  Su  conducta  en  el 

gobierno  llenó  las  esperanzas  que  de  él  se  tenían; 
porque  al  mismo  tiempo  que  en  desempeño  de  su 
deber  procuró  establecer  el  nuevo  orden  de  cosas 
y  desarrollar  los  principios  que  se  habían  proclama- 

do, sin  transigir  en  estos  pinitos,  moderó  cuanto 
pudo  los  males  consiguientes  á  toda  revolución  y 
cuidó  de  los  progresos  del  Estado,  valiéndose  de 
sus  relaciones  privadas  y  empleando  hasta  sus  pro- 

pios recursos.  Ninguno  fué  perseguido  bajo  la  ad- 
ministración del  Sr.  Ibarra:  el  congreso  del  Estado 

le  eligió  nuevamente  gobernador,  y  como  tal  con- 
tinuó haciendo  todos  los  esfuerzos  posibles  para 

auxiliar  al  gobierno  de  la  Union  en  la  defensa  con- 
tra los  americanos.  Organizó  la  guardia  nacional 

bajo  un  pié  respetable  y  la  hizo  marchar  á  Cerro 
Gordo,  habiendo  mandado  ya  antes  alguna  parte 
á  Veracruz.  Pero  á  causa  de  graves  disgustos, 

se  vio  precisado  á  renunciar  el  gobierno  en  aque- 
llos dias,  retirándose  á  su  hacienda,  de  donde  fué 

llamado  por  el  general  Santa-Anna  al  ministerio 
de  relaciones.  Habiéndose  encargado  de  él  en  18 

de  junio  de  1841,  procuró  con  un  empeño  verdade- 
ramente laudable  unir  los  partidos  y  hacerlos  coo- 

perar á  la  defensa  nacional.  Pero  como  aunque  to- 
dos estaban  conformes  en  el  fin,  disentían  en  los 

medios,  el  Sr.  Ibarra,  no  creyendo  que  los  que  al- 
gunos discurrian  eran  á  propósito,  ni  queriendo  por 

otra  parte  servir  de  obstáculo,  se  retiró  del  minis- 
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terio  á  los  veiute  dias,  y  tuvo  el  dolor  de  presenciar 
la  pérdida  de  la  capital. 

El  14  de  septiembre  salió  de  México  para  su  ha- 
cienda y  allí  permaneció  casi  todo  el  tiempo  que 

duró  la  ocupación  americana.  En  marzo  de  1848 
fué  nombrado  senador  suplente  por  Puebla  y  en 
mayo  senador  propietario  del  tercio  de  elección  de 
los  supremos  poderes.  En  la  elección  para  presi- 

dente interino  que  se  hizo  en  Querétaro  en  noviem- 
bre de  1847,  obtuvo  el  voto  de  una  diputación. 

En  la  cámara  de  senadores  fué  presidente  y  des- 
empeñó diversas  comisiones,  distinguiéndose  siem- 

pre por  su  invariable  adhesión  al  sistema  constitu- 
cional y  por  su  empeño  por  el  desarrollo  de  los 

principios  democráticos.  Pero  invariable  también 
en  sus  ideas  de  unión  de  los  partidos,  trabajó  sin 
cesar  en  tan  útil  proyecto,  que  tal  vez  sin  su  muer- 

te hubiera  producido  un  resultado  favorable;  por- 
que contando  con  las  simpatías  de  muchos  de  los 

hombres  que  influían  entonces  en  la  opinión,  acaso 
se  hubieran  removido  obstáculos  que  después  fue- 

ron tan  eminentemente  perjudiciales. 
Firmeza  y  profundidad  en  sus  convicciones,  cons- 

tancia y  completo  desinterés  cu  sostenerlas  y  fran- 
queza y  lealtad  en  su  conducta,  hé  aquí  las  principa- 

les cualidades  del  Sr.  Ibarra  como  hombre  público; 
y  como  ademas  estaba  dotado  de  una  inteligencia 
clara,  de  un  juicio  recto,  de  una  actividad  poco  co- 

mún y  de  uua  honradez  intachable,  es  seguro  que 
su  carrera  habría  sido  brillante,  puesto  que  aun  no 
llegaba  á  40  años. 

Pero  todas  esas  buenas  cualidades  eran  poco  en 
comparación  de  las  que  le  adornaban  como  hombre 
privado.  El  corazón  de  D.  Domingo  Ibarra  era  un 
depósito  de  todos  los  sentimientos  nobles  y  gene- 

rosos: su  sensibilidad  estraordinaria  le  hacia  tomar 

parte  eu  las  desgracias  ajenas  con  el  afán  que  si 
fueran  propias,  y  su  inagotable  deseo  de  complacer 
le  obligaba  hasta  á  hacer  sacrificios  por  servir  á 
otro.  Dotado  por  la  naturaleza  de  un  carácter  sua- 

vísimo, se  prestaba  á  todo  con  tan  buena  voluntad, 
con  una  facilidad  tal,  que  hacia  su  trato  familiar  el 
mas  agradable  y  ameno.  Difícil  es  que  haya  un 
amigo  mejor  que  el  Sr.  Ibarra:  pocos  hijos  y  her- 

manos le  igualarán  en  ternura  para  con  su  madre, 
con  su  tio  y  con  sus  hermanos,  y  no  habrá  sin  du- 

da muchos  mexicanos  que  con  tanta  buena  fe,  con 
tanta  lealtad,  con  tanto  desinterés  y  constancia  se 
consagren  al  servicio  público,  abandonando  las  co- 

modidades de  una  situación  independiente  y  aun 

comprometiendo  sus  intereses  por  sostener  una  opi- 
nión, que  grabada  en  su  alma  desde  la  infancia, 

creció  y  se  arraigó  con  el  curso  del  tiempo.  Prue- 
ba de  esta  verdad  es  el  aprecio  que  hacian  del  Sr. 

Ibarra  hombres  de  todas  opiniones  políticas,  pues, 
aun  los  que  profesaban  las  contrarias,  siempre  re- 

conocían eu  él  las  notables  cualidades  que  dejo  in- 
dicadas y  que  formaban  el  fondo  de  su  carácter. 

Invadida  la  ciudad  de  Mé.xico  por  el  cólera  en 
fin  de  mayo  de  1850  y  hallándose  el  senado  en  re- 

ceso, se  decidió  el  Sr.  Ibarra  á  ir  á  Puebla  con  su 
familia,  creyendo  de  este  modo  huir  de  la  peste,  y 
resuelto  á  volverse  luego  que  disminuyese  aquí,  que 

seria  cuando  probablemente  invadirla  á  Puebla. 
Pero  la  Providencia  lo  tenia  dispuesto  de  otra  ma- 

nera. Apenas  habla  comenzado  el  cólera  en  Pue- 
bla, el  Sr.  Ibarra  fué  atacado  el  18  de  julio  de  un 

modo  tan  decisivo  y  tan  violento,  que  á  la  madru- 
gada del  19  espiró,  dejando  hundidos  en  el  mas 

amargo  desconsuelo  á  sus  hermanos  y  á  sus  nume- 
rosos amigos.  Su  cadáver  fué  conducido  á  la  ha- 

cienda de  Tetla  y  sepultado  en  la  capilla. 
Los  que  como  yo  trataron  íntimamente  á  D.  Do- 

mingo Ibarra;  los  ciue  le  vieron  en  las  varias  situa- 
ciones de  su  vida,  siempre  el  mismo,  siempre  gene- 

roso y  leal;  los  que  pudieron  leer  en  su  corazón  y 
conocieron  las  raras  cualidades  de  aquella  alma 
verdaderamente  republicana,  podrán  estimar  en  su 
debido  valor  estos  elogios,  y  no  los  considerarán 
hijos  de  una  amistad  ciega,  sino,  lo  que  son  eu  ver- 

dad, un  homenaje  á  la  justicia. — j.  ii.  lafragüa. 
IBBAS:  sirio,  obispo  de  Edeso  en  Mesopotamia 

en  el  siglo  Y,  defendió  con  calor  el  nestorianismo: 
acusado  en  446  de  haber  querido  propagar  las  doc- 

trinas de  Teodoro  de  Mopsueste,  fué  absuelto  en 
los  concilios  celebrados  en  Tirio  y  en  Berito;  pero 
fué  condenado  y  depuesto  en  449  por  el  concilio  de 
Efeso,  y  hasta  451  no  volvió  á  su  obispado:  murió 
en  597. 

IBEBIRI,  llamado  también  FOGONES  ó  CON- 
FUSO: rio  del  gobierno  de  Buenos  Aires  (Para- 

guay), corre  del  N.  O.  al  S.  E.,  y  desagua  en  el  Pa- 
raguay, al  N.  E.  de  la  Asunción. 

IBERA:  nombre  que  tuvo  en  tiempo  de  los  ro- 
manos la  ciudad  de  Tortosa.  (Yéase  Tortosa.) 

IBERIA:  tres  regiones  del  mundo  han  tenido 
el  nombre  de  Iberia:  una  en  el  Asia,  en  el  territo- 

rio que  hoy  pertenece  á  la  Georgia;  otra  en  la  Ita- 
lia, y  otra  en  la  Penín.sula  española:  la  etimología 

mas  probable  del  nombre  Iberia  dado  á  la  Espa- 

ña, parece  una  derivación  del  nombre  "Iberns  '  que 
significa  Ebro,  rio  caudaloso  que  baña  una  buena 
parte  del  territorio  de  la  Península:  según  otros 

autores,  el  nombre  de  Iberia  se  deriva  de  "Ibe- 
rns,'' Ibero,  uno  de  sus  primeros  pobladores,  el  que 

era  hijo  de  Tubal,  y  nieto  de  Jafet,  habiendo  lle- 
gado á  estos  parajes  desde  las  regiones  septentrio- nales. 

IBÉRICO  (sistema):  se  da  algunas  veces  este 
nombre  á  muchas  cadenas  de  montañas  de  la  Pe- 

nínsula hispánica,  que  comienza  hacia  las  fuentes 
del  Ebro,  se  estienden  á  lo  largo  de  sus  orillas,  des- 

pués al  O.  de  este  rio,  á  lo  largo  del  Mediterráneo, 
y  termina  en  los  cabos  de  Oropesa,  de  Martin,  de 
Palos  y  de  Gata :  este  sistema  comprende  entre  otras 

cadenas  principales  la  sierra  de  Oca,  la  de  Monca- 
yo,  la  de  Albarracin,  la  de  Molina,  la  de  Alcaráz, 
la  Sagra  &c. 

IBERNIA:  este  es  el  nombre  antiguo  de  Irlan- 
da, derivado  de  los  iberos  que  hicieron  una  espe- 

dicion  á  aquel  pais,  y  poblaron  en  él. 
IBEROS:  los  iberos  fueron  unos  pueblos  de.tau- 

ta  preponderancia  en  España,  que  bastó  para  que 
diesen  nombre  á  toda  la  Península,  como  el  de  aque- 

llos habitantes  de  las  márgenes  del  Ebro,  que  mas 
puros  se  hablan  conservado  del  contagio  de  tantas 
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y  taii  diversas  naciones  como  abordabau  á  las  eos- 
tas:  según  algunos  autores,  los  iberos  constituían 
una  raza  ó  familia  propiamente  española,  en  la  que 
no  se  advertían  las  diferencias  características  que 
on  otras  castas  revelaban  un  origen  estranjero. 

IBICUY:  rio  de  la  América  del  Snr  en  el  esta- 
do de  Buenos  Aires,  se  forma  cerca  de  San  Luis 

del  rio  Boropi,  unido  al  rio  de  Santa  María:  cor- 
re al  O.  N.  O.  y  desagua  en  el  Urngnay,  enfrente 

de  Yapegu. 
IBIS:  pájaro  acuático  muy  venerado  por  los  egip- 

cios, porque  alimentándose  de  serpientes,  destruía 
gran  cantidad  de  ellas,  y  hasta  lo  colocaron  en  el 
niímerode  las  divinidades,  así  como  al  iolincumon, 
pequeño  cuadrúpedo  que  se  mantenía  también  de 
animales  dañinos  y  de  huevos  de  cocodrilo. — Ibis 
es  también  el  nombre  de  un  discípulo  de  Calimaco, 

que  le  pagó  con  la  mas  negra  ingratitud:  Calima- 
co para  castigarle  compuso  contra  él  una  pieza  en 

versos  satíricos  Henos  de  imprecaciones,  que  pare- 
ce haber  servido  de  modelo  á  Ovidio  para  su  Ibis. 
IBIZA  (isL.i  de)  :  una  de  la.s  Baleares  en  el  Me- 

diterráneo, y  la  mayor  de  las  que  se  llaman  Pitliiu- 
sas,  que  son  ademas  la  Pormeutera  y  la  Conejera: 
divídese  en  cinco  cuartones,  titulados  Llanos  de  la 

Villa,  Santa  Eulalia,  Balanzat,  Pormañes  y  Sali- 
nas: dista  IG  leguas  del  cabo  San  Antonio:  la  po- 

blación está  dispersa  en  casas  sueltas,  pues  los  que 
se  llaman  pueblos  es  solo  para  su  administración 

parroquial:  su  mayor  long.  es  de  1  leguas,  y  su  an- 
cho de  3i:  su  terreno  produce  granos,  aceite,  litio, 

cáñamo,  naranjas  y  otras  frutas,  algodón  y  esparto; 
pero  la  riqueza  mayor  la  saca  de  las  salinas,  que 
surten  á  ranchas  naciones  del  Norte  de  Europa:  los 

habitantes,  "ibicencos,"  se  dedican  mas  á  la  pesca 
y  marinería  que  á  la  agricultura;  saben  pocos  leer, 
y  por  consiguiente  ejercen  sobre  ellos  mucha  influen- 

cia los  curas,  como  mas  entendidos:  toda  la  isla  for- 
ma un  obispado  y  un  partido  judicial:  dista  15  le- 

guas de  Mallorca. 
IBIZA  (oi!isp.\DO  de)  :  sufragáneo  del  arzobispa- 
do de  Tarragona,  compuesto  de  la  isla  de  Ibiza,  de 

la  de  Formenteray  otras  despobladas  inmediatas: 
no  tiene  enclavados  fuera  ni  dentro,  y  todo  perte- 

nece á  la  provincia  civil  de  las  islas  Baleares:  tiene 
20  parroquias,  una  ayuda  de  idem  y  una  ca])il!a 
real  (de  las  parroquias  y  ayuda  18  en  Ibiza  y  3  en 
Formentera),  y  un  seminario  incorporado  á  la  uni- 

versidad de  Palma:  la  catedral,  erigida  en  1782, 
consta  de  2  dignidades,  6  canongías,  9  raciones  y 
12  beneficios:  en  1822  habla  87  perceptores  de  diez- 

mos, 10  no  perceptores  y  28  individuos  del  clero 
regular  en  dos  conventos:  toda  la  diócesis  contaba 
4.271  vecinos  ó  17.095  almas. 

IBIZA:  ciudad  episcopal  de  España,  cabeza  del 
[)art.  jud.  y  dióc.  de  su  nombre,  en  las  islas  Balea- 

res, con  1.233  vec.  y  5.970  hab.:  es  uua  de  las  tres 
principales  islas  Baleares,  y  la  mas  grande  de  las 

conocidas  antiguamente  por  "Pithiusas,"  situada 
en  una  eminencia  peñascosa  en  la  costa  meridional 
de  la  isla,  con  puerto  y  fortificaciones:  su  nombre 
es  de  origen  arábigo,  y  algunos  atribuyen  su  funda- 

ción á  los  fenicios  y  otros  á  los  cartagineses:  11a- 
ToMO  IV. 

móse  en  lo  antiguo  "Ebusus,"  que  en  lengua  pú- 
nica significa  estéril,  aludiendo  á  la  situación  pe- 

ñascosa é  infructífera  de  la  ciudad:  entre  las  pocas 
antigüedades  romana,s  que  conserva,  hay  una  lápi- 

da que  traducida  dice:  "El  consejo  de  Ibiza  puso 
esta  memoria  al  emperador  César  Marco  Augusto 
Caro  Fio,  felice  y  nunca  vencido:  Auguro,  pontífi- 

ce Máximo  de  poderío  tribunicio,  padre  de  la  pa- 
tria, procónsul,  dos  veces  cónsul,  señor  nuestro,  que 

tal  merece:'"  el  título  de  ciudad  h;  fué  otorgado  por 
D  Carlos  III  en  1783,  erigiéndola  en  sede  episco- 

pal sufragánea  de  Tarragona:  el  part.  jud.  es  de  en- 
trada y  comprende  19  pueblos  con  3.631  hab. 

IBIZA  (conquista  de):  en  el  año  de  1234  fué 
ganada  esta  isla  á  los  moros  por  el  rey  1).  Jaime 
el  Conquistador,  y  por  medio  de  Guillen  Mongrio, 
prelado  de  Tarragona,  qnc  fué  con  todas  sus  gen- 

tes á  la  conquista;  por  esta  razón  quedó  Ibiza  su- 
jeta al  arzobispado  de  Tarragona:  en  las  desave- 

nencias del  rey  D.  Alonso  III  de  Aragón  con  el 
rey  D.  Jaime,  su  tio,  le  fué  quitada  á  éste  la  isla 
de  Ibiza,  hasta  que  en  1298  le  fué  restituida,  ha- 

ciendo reconocimiento  y  homenaje  por  ella  como  de 
feudo  de  honor. 

IBN:  esta  palabra,  lo  mismo  que  "aben,  ebn, 
oben,"  quiere  decir  "hijo,"  y  forma  el  principio  del 
nombre  de  multitud  de  personajes  árabes. 
IBN-AL-ATSYR:  nació  en  Mesopotamia  el 

año  IIGÚ  de  Jesucristo,  murió  en  Mossul  hacia 
1233;  dejó  entre  otras  obras  históricas  una  cróni- 

ca que  comprende  desde  el  principio  del  mundo  has- 
ta 1158. 

IBN-AL-KHATIB:  escritor  árabe  de  Espa- 
ña; nació  en  Granada  en  1313,  murió  en  1374;  es 

autor  de  una  "Historia  de  Granada,  y  de  una  Cro- 
nología de  los  califas  y  de  los  re3'es  de  África  y  de 

España." 
IBN-AL-MOKAPPA:  escritor  árabe  del  si- 

glo VIII,  de  origen  persa;  es  autor  de  la  primera 
traducción  persa  del  libro  de  "Calilahy  Dinmuah," 
atribuido  á  Bidtai:  habiéndose  atraído  por  sus  sar- 

casmos el  odio  de  Mansor,  sobrino  de  Abdallah,  fué 
arrojado  por  este  príncipe  en  un  horno  ardiendo 

(757). IBN-KHILCAN:  historiador  y  biógrafo;  na- 
ció en  Arbil  el  año  de  1211  de  Jesucristo,  y  falle- 
ció en  el  de  1282;  desempeñó  el  empleo  de  gran 

cadi  en  Damasco:  ha  dejado  una  biografía  muy  es- 

timada con  el  título  de  "Fallecimiento  de  los  per- 
sonajes eminentes,  é  historia  de  los  hombres  de  es- 

te siglo,"  i)or  orden  alfabético. 
IBN-KHALDONN:  nació  en  Túnez  el  año  de 

1332,  y  falleció  en  el  Cairo  en  el  de  1406;  ejerció 
en  su  tiempo  los  mas  altos  y  honoríficos  empleos  en 
Tnnez,  Fez  y  Egipto,  cerca  del  sultán  Barkok:  ha 

dejado  una  "Historia  de  los  árabes  y  de  los  berbe- 
riscos," la  cual  es  considerada  por  los  orientales  co- 

mo la  mejor  escuela  do  política;  dos  preciosos  ma- 
nuscritos de  esta  historia  se  han  descubierto  recien- 

temente en  Constantinopla  (1840) ;  se  ha  publicado 
en  árabe  y  en  francés  por  M.  M.  de  Slane  y  Nati- 

vidad Desvergers,  1841-43. 
IBRAHIM  (Hanr),  ADONIS:  rio  de  la  Tnr- 

29 
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quía  asiática  en  Siria,  y  en  la  parte  S.  O.  del  baja- 
lato  de  Trípoli:  sale  de  una  profunda  cueva,  corre 
al  S.  O.  y  desagua  en  el  Mediterráneo,  cerca  y  al 
S.  de  Dejebail,  después  de  un  curso  de  4  leguas: 
cubren  las  margenes  de  este  rio  frondosos  nogales, 

y  sobre  una  colina  de  su  ribera  izquierda,  uias  ar- 

riba del  Salto,  se  ven  las  ruinas  de  "Alipaca,"  cé- 
lebre por  el  culto  que  se  tributaba  antiguamente 

en  ella  a  la  diosa  del  amor  (Veims). 
IBR  AHIM:  este  nombre,  que  no  es  mas  que  una 

fórmula  del  nombre  de  Abraliam,  es  muy  común 
entre  los  árabes  y  los  turcos. 
IBRAHIM  (  Abon  Abdau.ah):  fundador  de  la 

dinastía  de  los  Aglabftas.  (Véase  Aglabitas.) 

IBRAHIM:  sultán  turco,  hermano  de  Amura- 

tes  IV;  subió  al  trono  cu  KUO;  temiendo  los  efec- 
tos de  la  envidia  de  su  hermano,  antes  de  su  adve- 

nimiento esparció  la  voz  de  que  su  hermano  era  un 
imbécil,  cuyo  sobrenombre  le  quedó:  entregóse  a 

todos  los  escesos  que  proporciona  una  vida  relaja- 
da y  licenciosa;  estojunto  con  su  crueldad,  escita- 
ron una  sublevación  general,  y  se  vio  obligado  a 

abdicar  en  1649:  retiróse  á  su  serrallo,  donde  al- 

gunos dias  después  le  vieron  estrangulado;  duran- 
te su  reiuado  se  emprendió  el  sitio  de  Azof  y  la 

guerra  de  Candía  contra  los  venecianos  (1641). 
IBRAHIM-BEY:  famoso  jefe  de  mamelucos; 

nació  cu  Circasia  hacia  el  aüo  de  1735;  en  1776 

fué  encargado  del  gobierno  del  Cairo,  y  se  vio  obli- 
gado durante  algún  tiempo  a  dividir  la  autoridad 

con  Murad-Bey;  pero  al  fin  concluyó  siendo  esclu- 
sivo  dueño;  gozó  por  mucho  tiempo  una  grande  in- 
flaencia  sobre  los  mamelucos:  cuaiuio  se  verificó  la 

espedicion  de  los  franceses  en  Egipto,  solo  opuso 
una  débil  resistencia,  y  fué  vencido  en  1799  cerca 

de  Al-Arich  por  Kleber  y  Reynier;  en  1805  le  des- 
pojó del  poder  Mehemet-Ali,  actualmente  baja  de 

Egipto,  y  no  pudo  evitar  el  degiicllo  de  sus  com- 
pañeros, que  rehusaron  las  apremiantes  invitacio- 

nes del  baja,  que  quiso  atraerlos  al  Cairo:  falleció 
el  aüo  de  1816  eu  Dongola  en  Nubia,  punto  en  que 
se  habia  refuuiudo. 

IBRAIIIM-ROUD,  llamado  también  KER- 
MAX  ó  SIRDJAN:  rio  de  Irán  (Kermau),  nace 
cerca  de  Kars,  en  los  límites  del  Beloutchistau,  y 

desagua  eu  el  golfo  Pérsico  al  S.  E.  de  la  isla  de 
Ormus. 

IBYCUS:  poeta  lírico  de  Reghiura;  floreció  por 
los  años  de  540  antes  de  Jesucristo:  se  cuenta  que 

asesinado  por  unos  ladrones  en  un  camino,  puso 

por  testigos  de  su  muerte  á  una  bandada  de  gru- 
llas que  pasaban  volando  sobre  su  cabeza:  poco 

tiempo  después,  viendo  uno  de  sus  asesinos  pasar 

algunas  grullas  estando  en  la  plaza  pública  de  Co- 

rinto,  dijo  á  sus  compañeros:  "Mirad  a  los  testigos 
de  Ibycus:"  estas  palabras  llegaron  á  oidos  de  los 
magistrados,  quienes  mandaron  poner  en  el  tormen- 

to a  los  ladrones:  éstos  confesaron  su  crimen  y  fue- 
ron castigados:  nos  quedan  algunos  fragmentos  de 

uu  poema  de  Ibycus  titulado:  "Rapto  de  Ganime- 
des,"  que  se  halla  á  continuación  de  los  "Carmina 
illustrium  fceminarum,"  de  Fulvio  Ursino,  Ambe- 
res,  1568. 

ICA:  provincia  del  Perú,  que  ocupa  la  estremi- 
dad  S.  de  la  intendencia  de  Lima:  esta  comprendi- 

da entre  el  vertiente  occidental  de  los  Andes  y  el 

Gran  Océano,  y  solo  la  bañan  algunas  corrientes 
que  quedan  en  seco  durante  el  verano:  aunque  su 

suelo  es  muy  arenoso,  produce  con  abundancia  gra- 
nos, frutas,  vino,  aceite  y  algodou:  la  población  de 

esta  provincia  asciende  á  20.576  hab.,  entre  ellos 

6.607  indios,  3.405  mestizos,  4.305  hombres  de  co- 
lor y  4.304  esclavos:  se  calcula  la  renta  anual  eu 

588.742  pesos  fuertes:  su  capital  San  Gerónimo 
de  lea. 

ICA  (San  Gerónimo  de):  ciudad  del  Perú,  á 
44  leguas  S.  E.  de  Lima:  está  situada  en  un  valle: 
su  suelo  es  arenoso,  principalmente  hacia  la  costa, 
donde  se  ven  muchos  trozos  desiertos,  á  causa  de 

la  falta  de  aguas;  produce  eu  abundancia  granos, 

frutas,  vino  y  aguardiente:  pob.  6.000  hab.:  su  fun- 
dación data  de  1563. 

ICARIA,  hoy  XICARIA:  isla  del  mar  Egeo, 
entre  Sanios  y  Pathraos;  la  dieron  este  nombre  en 
menioria  de  Icaro,  que  cayó  cerca  de  allí  en  la 

parte  del  mar  que  tomó  el  nombre  de  mar  Icario, 
— Icaria  fué  también  el  nombre  de  una  ciudad  de 

Sicilia,  llamada  hoyCarini. 
ICARIO  (mar),  ICARIUM  MARE.  (Véase 

Icaria  ío  Icaro.) 

ICARIO.  (Véase  Icaro,  Icarion.) 
ICARO  ó  ICARUS:  hijo  del  famoso  Dédalo, 

que  facilitó  d  Pasifae,  mujer  de  Minos  II,  rey  de 

Creta,  los  medios  de  satisfacer  su  monstruosa  pa- 
sión; fué  encerrado  con  su  padre  en  el  laberinto 

de  Creta:  uno  y  otro  estaban  condenados  á  aca- 
bar sns  dias  en  aquella  vasta  prisión;  pero  habien- 

do fabricado  Dédalo  unas  alas  con  plumas  y  cera, 

pudieron  escaparse,  y  remontándose  por  los  aires 

hablan  atravesado  ya  muchas  islas  vecinas  a  Cre- 
ta, cuando  Icaro,  olvidando  la  lección  que  le  ha- 
bia dado  su  padre,  de  mantenerse  siempre  en  la 

mitad  del  aire,  subió  á  tanta  altura,  que  el  calor 
del  sol  derritió  la  cera  de  sus  alas  y  cayó  eu  el 

mar,  que  desde  entonces  tomó  su  nombre. — Dio- 
doro  de  Sicilia  y  otros  autores  pretenden  que  Dé- 

dalo y  su  hijo  huyeron  de  la  isla  de  Creta  en  un 
navio  que  Pasifae  les  habia  proporcionado;  que 

habiendo  querido  detenerse  en  tina  isla  muy  distan- 
te de  la  tierra  firme,  Icaro  quiso  desembarcarse 

con  tanta  precipitación,  que  cayó  al  agua  y  se  aho- 
gó: Pausanias  añade  que  las  olas  arrastraron  el 

el  cuerpo  de  Icaro  en  una  isla  inmediata  a  Samos, 

y  que  habiéndole  reconocido  Hércules,  que  se  ha- 
llaba allí  por  casualidad,  le  dio  sepultura  :  la  is- 

le  y  el  mar  que  la  circunda,  dice,  tomaron  des- 
pués el  nombre  de  Icaro. — Ademas  del  Icaro  de 

que  acabamos  de  hablar ,  hubo  dos  personajes 
heroicos  del  mismo  nombre,  que  los  mitólogos 
confunden  ordinariamente  y  que  designan  con  los 
nombres  de  Icaro ,  Icario,  Icarion  :  Apolodoro, 
no  obstante,  los  distingue,  si  no  por  su  origen, 

á  lo  menos  por  el  tiempo  en  que  vivieron:  ha- 
ce al  uno  contemporáneo  de  Erichthon ,  cuarto 

rey  de  Atenas,  y  al  otro  hermano  de  Tíndaro,  rey 

de  Esparta,  que  como  se  sabe  fué  suegro  de  Me- 
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nelao,  y  que  por  consiguiente  vivió  hacia  el  tiem- 
po de  la  guerra  de  Troya ,  es  decir,  cerca  de  tres 

siglos  después  de  Erichthon. — Ningún  mitólogo 
antiguo  esplica  el  origen  del  primer  Icaro:  El  aba- 

te Banier  le  supone  hijo  do  Ebalo,  confundiéndo- 
le evidentemente  con  el  padre  de  Penépole,  her- 

mano de  Tíndaro:  Apolodoro  é  Higinio  dicen  que 
fué  padre  de  Erigone,  y  refieren  que  recibió  en  su 
casa  á  Baco,  el  cual  queriendo  recompensarle  por 
la  distinción  con  que  le  había  tratado,  le  regaló 
una  cepa  de  viña,  y  le  enseñó  a  hacer  el  vino:  Hi- 

ginio dice  que  le  dejó  una  odre  llena  de  este  licor, 
con  orden  de  que  lo  diese  á  prolíar  á  los  demás 
liombres  :  Apolodoro  añade  que  habiendo  Icaro 
dado  vino  a  algunos  pastores  del  Ática,  se  embor- 

racharon, y  creyendo  que  les  había  dado  veneno, 
lo  mataron  y  arrojaron  en  un  pozo:  una  perra,  cu- 

yo nombre  nos  han  trasmitido  los  antiguos  (véa- 
se Meka),  descubrió  á  la  hija  de  Icaro  el  cuerpo 

de  su  padre,  y  desesperada  ésta  se  ahorcó,  siguién- 
dose de  esta  catástrofe  una  peste  que  asoló  la  ciu- 

dad de  Atenas:  consultado  el  oráculo  se  supo  que 
Baco  vengaba  la  muerte  del  que  le  habia  ense- 

ñado á  hacer  el  vino,  y  se  instituyó  una  fiesta  en 
honor  de  Icaro  y  de  Irigone;  su  hija,  publicándose 
después  que  los  dioses  los  habían  colocado  en  el 
cielo,  donde  Icaro  formaba  la  constelación  de  Boo- 

tes,  y  Erigone  el  signo  Virgo:  se  añade  que  "Me- 
ra ó  Moera,  nombre  de  la  perra  de  Icaro,  fué  co- 

locada también  entre  los  astros,  donde  forma  la 
constelación  de  la  canícula:  el  otro  Icaro,  Icario 
ó  Icítion,  era  padre  de  Penélope  y  hermano  do 
Hippocoon  y  de  Tíndaro:  Apolodoro  le  supone  en 
un  pasaje  hijo  de  Ebalo  y  de  la  ninfa  Batea,  y  en 
otro,  hijo  de  Perieres  y  de  Gorgofone;  siendo  evi- 

dente que  es  el  mismo  de  quien  habla,  puesto  que 
en  uno  y  otro  pasaje  le  dá  por  hermano  a  Tínda- 

ro, rey  de  Esparta;  este  Icaro  tuvo  muchos  hijos: 
según  Estrabon,  de  su  ayuntamiento  con  Policas- 
ta,  hija  de  un  tal  Lígeo,  nació  Penélope,  que  ca- 

só con  el  famoso  Ulises.  (Véase  Helena,  Pené- 
lope. ) — Dice  Pausanías  que  un  atleta  llamado  Ica- 

ro, de  la  ciudad  de  Hipe risia,  ganó  el  premio  de  la 
carrera  del  estadio  en  la  Mésenla,  el  año  4  de  la 
olimpiada  23. 

IC  AUNA:  rio  de  la  Galla  Transalpina,  "Yonue." 
ÍCELO  :  nombre  de  uno  de  los  "Sueños,"  hijo 

del  dios  Morfeo,  y  uno  de  sus  ministros,  cuya  prin- 
cipal función  es  tomar  la  figura  de  los  pájaros,  de 

las  serpientes  y  de  las  fieras,  como  el  cargo  de 
Phan  tases,  su  hermano,  es  trasformarse  en  tierra, 
roca,  y  rio  en  toda  clase  de  cosas  inanimadas. 

ícenos,  ICENI:  pueblo  déla  Bretaña  roma- 
na al  N.,  tenía  por  ciudades  principales:  Venta 

Icenorum  (hoy  Caster,  cerca  de  Norwich):  é  Ice- 
noruüi  oppidum  (hoy  Ixworth):  este  pueblo  se  pu- 

so bajo  la  protección  romana  en  tiempo  do  Clau- 
dio y  se  insurreccionó  bajo  el  imperio  de  Nerón. 

(Véase  Boadicea.) 
ICHIME:  rio  déla  Rusia  asiática,  provincia  de 

Omsk,  nace  hacía  el  centro  de  esta  provincia  en 
un  país  montañoso  y  muy  abundante  en  minas  por 

los  49*  30'  lat.  N.  y  los  59°  long.  E.;  corre  prí- 
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mero  al  N.  O.,  luego  al  N.  E.  y  después  de  haber 
recorrido  la  parte  S.  del  gobierno  de  Tobolsk,  se 
une  al  Irtich  por  la  margen  izquierda  á  30  leg. 
E.  S.  E.  de  Tobolsk  y  á  igual  distancia  N.  O.  de 
Tara:  su  curso  es  do  320  leg.:  las  corrientes  que 
anuyen  en  este  rio  por  la  margen  derecha  son:  el 
Kaluton,  el  Akbasar  y  el  Kulay-Aghir-burluk, 

y  por  la  izquierda  el  Nura,  por  el  cual  se  derra- 
ma el  lago  Kurgaldjiu,  y  el  Tersekan:  bajo  el  nom- bro de  línea  de  Ichim  es  conocida  una  línea  de 

apostaderos  militares:  sus  fuertes  están  construi- 
dos do  madera,  y  su  población  solo  consta  de  las 

guarniciones,  y  de  alüunos  cosacos  y  tártaros  que 
en  ellos  se  han  establecido. 

ICHNEA  :  en  latin  "Ichncea,"  sobrenombre 
de  Temis  y  de  Nemesis,  que  les  fué  dado  por  el 
culto  que  se  tributaba  á  estas  diosas  en  la  aldea 
de  Ichnea,  situada  en  la  Ptiotide  en  Tesalia. 
ICHNEUMON.   (Véase  Ibir.) 
ICHNUSA:  uno  de  los  antiguos  nombres  de 

la  Sardana,  el  cual  le  dieron  por  tener  la  forma 
de  un  pié  humano  (ichnos,  huella  del  pié,  en  grie- 

go)- 
ICHTHIOCENTAUROS:  este  nombre  com- 

puesto de  dos  palabras  griegas  que  significan  pes- 
cado y  centauro,  se  usó  muchas  veces  por  los  mi- 

tólogos y  poetas  antiguos  para  designar  a  los  tri- tones. 

ICHTHYOFAGOS:  nombre  dado  por  los  an- 
tiguos a  muchos  pueblos  que  se  alimentaban  de 

pescado;  varios  de  estos  pueblos  existían  en  Etio- 
pía, en  la  Arabia  feliz,  en  la  costa  del  golfo  Pér- 
sico, en  la  Gedrosia,  á  orillas  del  mar  Eritreo,  &c. 

IC'IAR  (Juan  de):  pintor  español,  natural  de 
Durango:  aunque  solo  pintaba  por  afición,  hizo 
algunas  cosas  muy  buenas  é  ingeniosas,  como  lo 
demuestran  las  diversas  pinturas  que  ejecutó  en  un 

lil)ro  que  publicó  en  Zaragoza,  el  año  1550,  titu- 
lado: "Ortografía  practica,  ó  Arte  de  escribir," 

en  las  cuales  se  nota  mucha  disposición  y  gusto 
en  el  dibujo. 

ICIDMAGAS:  ciudadde  Galia,hoy  Issengeaux. 

ICILIO  (Spubius'  :  uno  de  los  cinco  primeros 
tribunos  de  Roma,  que  hizo  se  adoptase,  el  año 
493  antes  de  Jesucristo,  la  ley  Icilla,  la  cual  pro- 

hibía se  interrumpiera  á  un  tribuno  en  el  ejercicio 
de  sus  funciones. 

ICILIO  (Luciüs):  romano,  amante  de  Virgi- 
nia; fué  tribuno  el  año  45G  antes  de  Jesucristo: 

cuando  el  decenviro  Claudio  Apio  robó  á  Vir- 
ginia, so  armó  valerosamente  contra  su  raptor,  y 

sublevó  al  ejército  contra  los  deceuviros:  después 
de  la  caída  de  éste,  le  nombraron  por  segunda  vez 
tribuno  del  pueblo,  449  antes  de  Jesucristo. 
ICIODURUM:  ciudad  de  Galla,  hoy  Issoire. 

ICONIO,  hoy  KONIEH:  ciudad  del  Asia  me- 
nor en  Frigia  eu  los  confines  de  la  Cilícía;  en  el 

siglo  IV  fué  capital  de  la  Licaonia,  y  mas  tarde 
residencia  de  una  dinastía  de  sultanes  turcos. 

ICONIO  (sultanía  de),  ó  de  ROUM.  (Véa- se Konieh). 

ICONOCLASTAS,  es  decir,  DESTRUCTO- 
RES DE  IMÁGENES;  seota  religiosa  que  pa- 
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rece  haber  tenido  su  oríg-cu  en  el  siglo  V  en  tiem- 
po del  emperador  Zenon  el  año  485;  miraba  co- 
mo mía  idolatría  la  adoración  de  las  imágenes  y 

perseguía  este  culto  con  fanatice  encarnizamiento: 
esta  doctrina  fué  principalmente  poderosa  en  el 
siglo  VIII  en  tiempos  de  León  el  IsOriano,  que 
hizo  que  se  aprobase  en  un  concilio  que  se  cele- 

bró en  Constantinopla  en  'i26;  sin  embargo,  fué 
condenada  por  otros  muchos  concilios  3'  al  fin  se 
estinguió,  á  pesar  de  los  esfuerzos  do  algunos  em- 

peradores del  siglo  IX:  no  obstante  se  ha  repro- 
ducido entre  los  albigenses,  los  husitas  y  los  re- 

formados. 
ICONÓMACOS:  otro  nombre  de  los  icono- 

clastas. 
ICOS:  una  de  las  islas  llamadas  Cicladas  cerca 

de  la  líubea. 

ICOSIO:  ciudad  de  la  Mauritania  Cesariana; 
parece  que  estuvo  situada  en  el  sitio  donde  actual- 

mente se  encuentra  Argel,  y  no  en  Cherchell  (Ju- 
lia Cesárea)  ni  en  Oran  (Oranum)  como  algunos 

autores  han  supuesto. 
ICTINUS:  famoso  arquitecto  que  construyó  el 

templo  de  Apolo  Epicúreo  en  Figalia,  y  el  templo 
de  Palas,  llamado  Parthenon,  que  se  veia  en  Ate- 

nas sobre  la  cindadela:  Plutarco  dice  que  el  arqui- 
tecto Callicrates  trabajó  también  en  esta  obra:  se 

ignora  si  es  el  mismo  de  quien  se  habla  en  otro  lu- 
gar que  hacia  carros  del  tamaño  de  una  hormiga, 

y  escribía  un  verso  de  Homero  sobre  un  grano  de 
mijo:  Ictinus  vivió  en  tiempo  de  Péricles. 
ICULISMA,  ECOLISMA  ó  INCULISMA: 

ciudad  do  la  Galia,  en  la  Aquitania  segunda,  hoy 
Angulema. 

IDA;  cordillera  do  laTurquía  asiática  en  la  Ana- 
tolia,  sanjacato  deBiga;  se  dirige  del  N.  al  S.  desde 
las  fuentes  del  Burghaz,  Tchai,  en  donde  termina 
por  el  monte  Gárgara  que  es  su  punto  mas  elevado: 
tiene  10  leguas  de  largo:  el  monte  Ida,  vecino  de 
la  antigua  Troya,  es  el  tan  celebrado  en  los  poe- 

mas de  Homero:  en  una  de  sus  cuevas  fué  en  donde 
Paris  adjudicó  á  Venus,  según  la  fábula,  el  premio 
de  la  beldad:  el  nombre  de  Ida  se  deriva  del  verbo 

Eido,  ver,  denominación  que  aplicaban  los  antiguos 
á  muchas  montañas  elevadas,  porque  desde  su  cima 
se  estendia  la  vista  muy  lejos. 

IDA:  ninfa,  hija  de  un  antiguo  rey  de  Creta  lia-, 
mado  Meliseo:fué  al  Asia  menor  y  dio  su  nombre 
á  la  montaña  mas  alta  de  la  Frigia  de  que  acaba- 

mos de  hablar;  otros  dicen  que  esta  montaña  lo  re- 
cibió de  una  hija  de  Coribas. 

IDACIO  (S.):  fué  obispo  de  la  ciudad  de  Bra- 
ga, en  Portugal,  cuando  Constancio  perseguía  con 

ardor  á  los  prelados  católicos;  entre  los  que  su  tira- 
nía hizo  prender,  cupo  la  suerte  á  Idacio,  que  des- 

pués fué  desterrado:  asistió  á  los  concilios  arimi- 
nense  y  de  Córdoba,  en  los  cuales  Atanasio  fué 
libertado  de  la  calumnias  de  los  arríanos:  después 
pasó  al  concilio  Niceno,  cuya  regla  firmó  y  luego 
la  traspasó  al  concilio  Tianense,  donde  fué  conoci- 

do y  alabado  por  San  Basilio:  murió  el  dia  5  de  no- 
viembre del  año  364. 

IDALIA:  lugar  de  hi.  Turquía  asíáf'ujg.  en  la 

parte  céntrica  de  la  isla  de  Chipre,  á  5  leguas  S. 
O.  do  Nicosia,  cerca  y  al  E.  del  monte  Santa  Cruz 
(Olimpo):  este  pueblo,  tan  célebre  en  otro  tiempo 
por  su  templo  y  sus  florestas,  es  en  el  dia  un  mise- 

rable lugar  situado  en  una  cañada  circuida  de  co- 
linas estériles  y  del  aspecto  mas  triste:  sus  míseros 

habitantes  se  dedican  á  cultivar  en  sus  cercanías 

trigo  y  cebada,  y  algunas  hortalizas. 
IDANHA-A-NOVA:  villa  de  Portugal,  pro- 

vincia de  la  Beyra,  á  5  leguas  E.  de  Castelobranco, 
y  á  3  O.  de  la  antigua  iglesia  Egitania:  población 
2.120  hab.,  con  otras  dos  parroquias  que  pertene- 

cen á  su  término:  está  situada  en  un  sitio  eminen- 
te y  desigua!:  corre  por  su  término  el  rio  Ponsul, 

sobre  el  cual  y  sobre  el  arroyo  de  Alpreada  que  pa- 
sa al  E.,  tiene  muy  buenos  puentes. 
IDANHA-A-VELHA,  EGIDITANIA  ó  Iü.e- 

DiT.\:  lugar  cercado  de  muros  del  reino  de' Portu- 
gal, en  las  márgenes  del  Pousul,  y  patria  del  rey 

Wamba:  en  1T04  fué  tomada  por  el  duque  de  An- 
jou;  país  insalubre,  que  hoy  solo  cuenta  un  escasísi- mo número  de  habitantes. 

IDAS:  uno  de  los  argonautas,  hijo  de  Afarco, 
mésenlo,  y  de  Arana  ó  Arena,  hija  do  Bibalo,  ó 
mas  bien  de  Ebalo,  fué  uno  de  los  mas  intrépidos 
guerreros  de  su  tiempo:  casó  con  Marfcsa,  hija  do 
Eveno,  rey  de  Etolia,  después  de  haberla  robado  á 
su  padre,  el  cual,  desesperado,  se  arrojó  al  rio  Li- 
cormas,  llamado  después  Eveno:  Homero  dice  que 
Apolo  fué  el  raptor  de  Marfesa,  entonces  casada 

con  Idas,  que  no  tenúó  arrostrar  la  cólera  (k'l  dios 
para  vengarse  del  ultraje  que  habia  recibido  de  él: 
Plutarco  pretende  que  esta  princesa  fué  robada  por 
un  tal  Afarolo:  los  poetas  é  historiadores  de  la  an- 

tigüedad, están  conformes  en  decir  que  Idas  era 

hermano  de  Linceo,  y  que  perecieron  el  uno  á  ma- 
nos de  Castor,  y  el  otro  á  las  de  Polnx;  pero  va- 
rían sobre  la  causa  de  su  muerte:  según  Ovidio  y 

Pausanias,  Idas  y  Linceo  iban  á  casarse  con  Febé 
é  Hilaria,  hijas  del  Lensipo,  cuando  Castor  y  Po- 
lu.v,  parientes  de  estas  dos  jóvenes,  las  robaron  y 
se  casaron  con  ellas:  Apolodoro  cuenta  el  suceso 
de  otro  modo:  Castor  y  Polux,  según  este  autor,  se 
hablan  unido  con  Idas  y  Linceo  para  robar  algunas 

roses;  pero  como  se  hubiesen  resistido  estos  á  re- 
partirlas con  sus  asociados.  Castor  mató  á  Linceo; 

Idas,  para  vengar  á'su  hermano,  mató  á  Castor, el  cual  a  su  vez  fué  vengado  por  Polux  que  venció 

y  mató  á  Idas. 
IDEA:  sobrenombre  de  Rea,  deTellus  y  de  Ci- 

beles, tres  diosas,  ó  mas  bien  tres  nonibres  diferen- 
tes bajo  los  cuales  han  celebrado  los  poetas  á  la 

Tierra,  madre  de  los  dioses  y  de  los  hombres:  Ci- 
beles era  honrada  particularmente  sobre  el  monte 

Ida,  en  la  Frigia,  donde  tenia  su  templo,  y  de  esta 
montaña  recibió  el  nombre  de  Idea:  su  culto  pasó 
á  Roma  en  tiempo  de  la  vesta]  Quintia  Claudia, 
cuya  virtud  equívoca  fué  rehabilitada  por  esta  dio- 

sa: los  romanos  celebraban  todos  los  años  la  fiesta 
de  la  madre  Idea  con  sacrificios  y  juegos;  y  para 

no  separarse  de  las  ceremonias  practicadas  en  el 
templo  del  luoute  Ida,  se  servían  del  ministerio  de 
un  sacerdote  frigio. 
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IDEA:  liija  de  Dardaiio,  hijo  de  Júpiter;  fué  la 
segunda  luiijer  de  Fiíieo,  rey  de  Bitiuia,  ó  según 
otros,  rey  de  Traeia:  calumnió  á  los  hijos  del  pri- 

mer matrimonio,  y  su  marido,  dando  crédito  a  la 
delación,  los  echó  de  su  casa;  jiero  mas  adelante 
fué  castigado  por  su  demasiada  conBanza  en  la  vir- 

tud de  su  mujer. 
IDEALISMO:  así  se  llama  en  la  historia  de  la 

lilosofíaádosdoctrinasdiferentes:  1.°,  laque  da  una 
importancia  eschisiva  á  las  ideas  generales,  a  las 
nociones  necesarias  y  absolutas  concebidas  por  la 
razoM  ,  aplicándoles  generalmente  el  nombre  de 

ideas;  2.°,  la  que  niega  la  realidad  del  mundo  ma- 
terial y  no  ve  en  los  objetos  esteriores  mas  que 

nuestras  propias  ideas,  a  las  cuales  ilusoriamente 
concedemos  una  existencia  independiente  de  nues- 

tro espíritu:  el  primer  idealismo,  que  se  llama  tam- 
bién racionalismo,  tiene  por  jefe  á  Platón,  y  en  to- 
das épocas  ha  contado  numerosos  partidarios,  y 

iia  atacado  siempre  enérgicamente  al  sensualismo: 
(véase  Platón,  Leibnitz,  Kaxt):  han  profesado  el 
segundo  idealismo  Berkeley  y  Ficht,  cuyo  germen 
se  halla  en  Descartes,  Malebrauciie  y  Hume:  tam- 

bién se  le  llama  espiritualismo.  (Véase  Berkei.ey.) 
IDIACO  (Francisco)  :  murió  cu  Bolonia  el  año 

de  1190  en  opinión  de  santo,  á  la  edad  de  79  años; 

era  |U'iraogénito  de  la  casa  de  los  duques  do  Gra- 
nada de  Ega,  la  cual  abandonó  desde  muy  joven, 

así  como  los  honores  y  las  riquezas  para  entrar  eu 
la  Compañía  de  Jesús:  fué  rector  del  noviciado, 
del  seminario  y  del  colegio  de  Yillagarcía,  después 
del  de  Salamanca,  y  luego  provincial  del  de  Casti- 

lla: á  pesar  de  las  instancias  de  su  familia,  no  quiso 
jamas  abandonar  a  sus  hermanos,  de  los  cuales  fué 
siempre  uii  verdadero  padre,  siguiéndolos  en  todas 
¡¡artes  en  su  desgracia  y  en  su  destierro,  viviendo 
en  un  perfecto  desprecio  del  mundo  y  en  el  ejerci- 

cio de  todas  las  virtudes:  hiüo  una  traducción  lati- 

na de  los  "Pensamientos  de  Bouhours,  y  un  opiís- 
eido  sobre  la  vida  interior  de  Palafox,"  dejando 
ademas  algunas  otras  obras  manuscritas  de  mérito 
no  muy  escaso. 
IDISTAVISUS  CAMPUS,  hoy  LLANURA 

DE  HASTEMBECK:  vasta  llanura  de  Germa- 
nia,  entre  los  queruscos,  en  las  márgenes  del  Yi- 
surgis  (Weser) ;  es  célebre  por  la  brillante  victoria 
(jue  sobre  los  Arminios  obtuvo  allí  Germánico  el 
año  16  !.ntes  de  Jesucristo. 

IDMON:  famoso  adivino,  hijo  de  Febo  ó  A)iq- 
lo,  y  de  la  ninfa  Cirene,  y  según  otros,  hijo  de  Abo 
y  de  Asteria;  nació  en  Argólida,  provincia  del  Pe- 
loponeso:  á  pesar  de  haber  previsto  que  moriría  eii 
el  viaje  de  Coicos,  no  por  eso  dejó  de  embarcarse 
con  Jason,  para  la  conquista  del  vellocino  de  oro; 
poro  habiéndose  detenido  los  argonautas  en  la  cos- 

ta de  Lico,  rey  de  Bitiuia  ó  do  Misia,  murió  Idnion 
en  una  partida  ile  caza  devorado  por  un  jabalí  que 
un  flechazo  haiiia  enfurecido:  Jason  y  los  demás  ar- 

gonautas, para  probar  el  dolor  que  esta  pérdida  les 
cansaba,  le  hicieron  funerales  magníficos  que  dura- 

ron muchos  dias,  y  en  cuyo  tiempo  murió  Tyíis,  pi- 
loto de  su  nave:  uno  do  los  hijos  de  Egipto  llevó 

también  el  nombre  de  Idmon,  el  cual  casó  con  una 

de  las  hijas  de  Dánao,  que  como  es  sabido,  asesi- 
naron a  sus  maridos  la  primera  noche  de  las  bodas. 

IDOLATRÍA,  ÍDOLOS:  estos  nombres  se  de- 
rivan del  griego  "eidolos,"  imagen,  semejanza  ó  fi- 

gura ;  en  hebreo  los  ídolos  son  llamados  "theraphin:" 
el  culto  de  los  ídolos  se  remonta  a  una  prodigiosa 

antigüedad,  aunque  sea  muy  difícil  señalar  su  orí- 
gen:  en  el  cap.  XIA'  del  Libro  de  la  Sabiduría,  se 
lee:  "Hallándose  un  padre  traspasado  de  acerbo 
dolor  por  la  prematura  y  súbita  muerte  de  su  hijo, 
formó  de  él  un  retrato;  y  al  que  acababa  de  morir 
como  hombre,  comenzó  luego  á  honrarle  como  á 

dios,  y  estableció  entre  sus  criados  ó  vasallos  cere- 
monias y  sacrificios  para  darle  culto:  después,  con 

el  discurso  del  tiempo,  tomando  cuerpo  aquella 

costumbre  impía,  el  error  vino  á  ser  observado  co- 
mo ley,  &c:"  algunos  críticos  señalan  como  prime- 
ros objetos  del  culto  idolátrico  al  sol,  a  la  luna  y 

demás  astros,  otros  a  los  ángeles:  Voscio  dice  que 

loshombres  se  apartaron  del  culto  de  Dios,  adoran- 
do los  dos  pñncipios  del  bien  y  del  mal,  mientras 

que  algunos  rabinos  creen  que  antes  del  diluvio  los 
descientes  de  Cain  tributaban  sus  homenajes  á  la 
criatura,  y  que  Enósfué  autor  de  tan  mal  ejemplo: 
los  orientales  creen  que  la  idolatría  era  muy  gene- 

ral antes  del  diluvio;  Josefo-y  los  padres  de  la  Igle- 
sia, aseguran  que  el  culto  de  los  ídolos  dominaba 

el  universo  en  tiempo  de  Abraham,  y  S.  Epifanio 
cree  que  Sarug,  abuelo  de  Tharé,  fué  el  primero 
que  lo  introdujo  después  del  diluvio:  otros  hacen 
autor  de  esta  impiedad  á  Nemrod  que  instituyó  e\ 
culto  del  fuego;  algunos  lo  atribuyen  á  Chara,  hijo 
de  Noé,  y  muchos  a  su  hijo  Canaaii;  los  hebreos 
no  inventaron  nada  acerca  de  la  idolatría;  pero  si- 

guieron las  supersticiones  de  los  demás  pueblos,  y 
la  Escritura  dice,  que  los  hebreos  abandonaron  al 
Señor  su  Dios,  y  que  adoraron  a  Astaroth  y  Baal; 
algunos  han  supuesto  que  la  verdadera  cuna  de  la 
idolatría  fueron  el  Egipto  y  la  Fenicia,  de  donde 
probablemente  pasaría  á  Grecia,  y  que  los  griegos 
la  comunicaron  á  los  romanos:  la  idolatría  se  sos- 

tuvo mucho  tiempo  por  el  fraude  de  los  sacerdotes, 

la  ignorancia  general  de  los  pueblos,  la  magnificen- 
cia do  sus  ceremonias,  y  sobre  todo,  por  sus  falsos 

oráculos:  la  idolatría  fué  la  sola  religión  do  los 

pueblos,  esceptuando  solo  el  de  Israel,  hasta  la  apa- 
rición del  cristianismo;  y  el  último  golpe  se  le  dio 

el  emperador  Constantino  abrazando  la  verdadera 
religión:  desdo  entonces  principió  á  decaer  en  todo 
el  imperio  romano,  y  a  pesar  do  los  esfuerzos  del 
eni]ierador  Juliano,  no  tuvo  luego  otro  asilo  (jue 
entre  pueblos  incultos  y  bárbaros:  es  de  notar  que 
cuando  los  antiguos  deificaban  alguu  vicio,  enfer- 
meda<l,  &c.,  esto  no  suponía  que  lo  apreciasen,  an- 

tes al  contrario,  querían  manifestar  con  esto  el  hor- 
ror que  les  inspiraba;  pues  tenían  divinidades  á 

quienes  invocaban  para  que  no  les  inspirase  el  cri- 
men, y  otras  para  que  les  desviasen  ó  apartasen  de 

él:  la  idolatría  se  representa  bajo  el  aspecto  de 

una  nu)jer  ciega  con  nn  incensario  en  la  mano,  pros- 
ternada delante  de  una  estatua  de  oro  ó  de  plata: 

algunos  pintores  la  han  fiyurado  con  los  israelitas, 
bailando  en  torno  del  becerro  de  oro. 
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IDOMENEO:  rey  de  Creta,  bijo  y  succesor  de 
Dencaliou,  hijo  de  Minos  II,  gozó  la  reputación  de 
ser  uno  de  los  mas  valientes  capitanes  de  su  tiem- 

po, y  uno  de  los  héroes  que  mas  se  distinguieron  en 
el  sitio  de  Troya :  señalóse  después  en  muchos  com- 

bates, y  dio  muerte  con  su  propia  mano  a  Festus, 
hijo  de  Borus,  á  Otrhyoneo  que  debia  casarse  con 
Casandra,  hija  de  Príamo,  á  Asió,  hijo  de  Hyta- 
00,  á  Alcato,  hijo  de  Esyetes  y  yerno  de  Anquises 
y  á  otros  guerreros  del  partido  délos  troyanos;  á 
su  vuelta  del  sitio  de  Troya,  levantóse  una  furiosa 
tempestad,  y  estuvo  á  puuto  de  verse  sumergido  en 
las  olas,  por  lo  cual  invocó  á  Xeptuno  y  le  ofreció 
inmolarle  al  primer  hombre  que  se  preseutase  á  sus 
ojos  en  la  costa  de  Creta,  si  aplacaba  el  furor  de 
los  mares:  no  pasó  mucho  tiempo  sin  que  se  arre- 

pintiera de  haber  hecho  un  voto  tan  indiscreto,  por- 
que su  hijo,  impaciente  por  verle,  se  precipitó  para 

salir  á  su  encuentro  y  abrazarle:  Idomeueo  salta 
en  tierra,  y  no  se  determina  a  levantar  los  ojos,  te- 

miendo encontrar  lo  que  mas  queria;  con  efecto,  ve 
á  su  hijo  y  retrocede  horrorizado:  sin  embargo, 
creyéndose  obligado  á  cumplir  su  juramento,  der- 

rama una  sangre  tan  querida,  introduciendo  su  es- 
pada en  el  seno  de  su  hijo:  sus  subditos,  indigna- 

dos á  vista  de  semejante  sacrificio,  obligan  á  Ido- 
meneo  á  que  salga  de  sus  estados:  este  desgraciado 
príncipe  tornó  á  embarcarse  con  varios  de  sus  fie- 

les servidores,  y  arribó  á  Italia  en  la  costa  de  Ca- 
labria, donde  fundó  la  ciudad  de  Salento,  y  en  la 

que  dio  leyes  sabias;  mas  allí  murió  algunos  años 
después  en  una  vejez  estremada:  el  ilustre  autor 
del  Telémaco,  refiere  la  historia  del  sacrificio  de 
Idomeueo  de  una  manera  conforme  á  la  relación  de 
los  antiguos. 
IDOMENEO:  historiador  griego  de  la  ciudad 

de  Lampsaeo;  compuso  diferentes  historias,  entre 

otras  una  "Yida  de  SiScrates;"  fué  contemporáneo 
de  Epicuro,  del  cual  fué  discípulo. 
IDOTEA:  ninfa  marina,  hija  de  Proteo,  dios 

marino;  marchó  al  socorro  de  Menelao,  rey  de  Es- 
parta, que  al  volver  de  la  guerra  de  Troya,  se  de- 

tuvo en  una  isla  de  Egipto,  falto  de  víveres:  este 
príncipe,  deseando  consultar  á  Proteo  y  saber  de 
este  dios-profeta  lo  que  seria  preciso  hacer  para  vol- 

ver con  felicidad  á  sus  estados,  supo  por  Idotea  los 
medios  que  debia  emplear  para  obligar  á  este  dios 
á  que  le  suministrara  sus  luces. 

IDRIA:  ciudad  de  Iliria,  a  9  leguas  O.  de  Lai- 
bach,  y  a  ü  X.  O.  de  Adelsberg:  está  situada  en  una 
cañada  angosta  y  profunda  en  la  margen  izquierda 
del  rio  de  su  nombre:  su  industria  consiste  en  fabri- 

cas de  tejidos  de  seda  y  de  blondas:  población  3.500 
hab.:  en  sus  cercanías  hay  minas  de  mercurio,  que 
producen  anualmente  10.000  quintales  de  metal, 
cuyo  valor  se  calcula  en  12.098,000  reales;  encuén- 
transe  también  minas  de  hierro  y  de  cobre,  aunque 
no  tan  interesantes. 

IDRO  EDRINUS  LACUS :  lago  del  reino 
Lombardo  Yeneto,  en  la  parte  septentrional  de  la 
provincia  de  Bréela:  tiene  2  leguas  de  largo  del  N. 
al  S.,  su  mayor  anchura  es  de  |  de  legua,  y  su  ma- 

yor profundidad  conocida  de  130  metros:  sus  aguas 

se  hielan  todos  los  años :  en  este  lago  reinan  los  vien- 
tos del  X.  y  del  S. ;  el  primero  en  la  mañana,  y  el 

seguudo  por  la  tarde. 
IDSTEIM:  ciudad  del  ducado  de  Xassau,  á  1§ 

leguas  de  Maguncia,  y  á  3|  S.  de  Cobleuza,  al  pié 
de  una  montaña,  en  cuya  cumbre  hay  un  castillo: 
población  1.079  hab.:  en  una  granja  de  sus  cerca- 

nías se  ha  establecido  una  escuela  de  economía  ru- 
ral, y  un  apero  de  moruecos  merinos :  tiene  minas 

de  hierro,  y  bosques. 

IDUS:  de  una  palabra  toscana  que  significa  "di- 
vidir," era  entre  los  romanos  una  época  del  mes  que 

dividían  en  tres  partes,  idus,  nonas  y  calendas,  co- 
mo nosotros  en  semanas:  los  idus  caiu  ordinariamen- 

te el  13  ó  el  1.5  de  cada  mes:  los  idus  de  mayo  esta- 
ban consagrados  á  Mercurio,  por  ser  el  dia  en  que 

este  dios  había  nacido:  los  idus  de  agosto  estaban 
consagrados  á  Diana,  y  los  esclavos  los  guardaban 
como  una  fiesta:  era  permitido  á  los  músicos  disfra- 

zarse de  mujeres  en  los  idus  de  enero:  el  dia  siguiente 
á  los  idus  pasaba  por  un  dia  desgraciado,  de  suerte 
que  nadie  se  atrevía  á  viajar  ni  á  emprender  nada 
interesante. 

lECIUS  PORTÜS:  ciudad  de  Galia.  (Yéase Itiüs.) 

lEDO:  ciudad  del  Japón.   (Véase  Ieodo.) 
lEK  ATERIMBURG :  ciudad  de  la  Rusia  asiá- 

tica, a  51  leguas  E.  S.  E.  de  Perm,  y  á  24  O.  de 

Kamichlovj'lat.  X.  50°  51'  15",  long.  E.  64°  24': tiene  un  gabinete  de  mineralogía,  una  biblioteca, 
un  laboratorio  químico,  obradores  para  acuñar  mo- 

nedas de  cobre,  donde  se  acuña  anualmente  valor 
de  3  millones,  un  taller  de  amalgama  para  el  oro: 
la  industria  de  los  habitantes  consiste  en  la  esplo- 
tacion  y  fundición  de  guijo  ó  mineral  de  hierro  y  co- 

bre, y  en  el  trafico  ó  curación  del  oro  procedente  de 
70  minas  de  Beresov:  se  ha  observado  que  la  bal- 

dosa con  que  estaban  construidas  las  casas  conte- 
nian  oro:  han  llegado  á  encontrarse  pepitas  de  oro 
de  I  de  libra,  y  desde  entonces  se  han  estraido  mas 
de  3.000  libras. 
lEKATERIXODAR:  ciudad  de  la  Rusia  euro- 

pea, provincia  del  Caucaso,  capital  del  pais  de  los 
cosacos  del  mar  Negro,  en  la  orilla  derecha  del  Ku- 
ban,  á  41  j  leguas  O.  de  Stabropol,  y  á  64  O.  X.  O. 
de  Georgievsk:  tiene  cerca  de  3.000  hab.:  esta  ciu- 

dad fué  fundada  por  la  emperatriz  Catalina  en  1792; 
y  nombrada  así  para  perpetuar  la  memoria  de  la 
donación  que  Catalina  hizo  de  una  parte  del  terri- 

torio de  Kuban  á  los  cosacos  del  mar  Xegro. 
lEKATHERIXOGRAD:  villa,  fortaleza  de 

Rusia  de  Europa  meridional,  al  O.  de  Mosdok,  en 
las  márgenes  del  Terek,  fundada  en  1777  por  Po- 
temkin:  tiene  un  arco  de  triunfo  elevado  por  Cata- 

lina II,  en  memoria  de  las  proezas  de  Poterakin. 
lEKATnERIXOSLAY:  ciudad  de  la  Rusia 

de  Europa  meridional,  capital  del  gobierno  de  le- 
katherinoslav,  en  las  márgenes  del  Dniepr,  á  los 

39"  50'  long.  E.  y  48"  20'  lat.  N.;  tiene  5.000  hab.: 
allí  comienzan  las  cataratas  del  Dniepr;  la  fundó 

Catalina  II  en  1787. — El  gobierno  de  lekatheri- 
noslav  está  situado  entre  los  de  Pultawa,  Kharkhov, 
Veroueje  al  N.,  Kherson  al  O.,  Taurida  y  el  mar 
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de  Azov  al  S.,  y  los  cosacos  del  Don  al  E.;  tiene 
550.000  hab.:  es  muy  fértil  hacia  la  parte  del  N.; 
produce  frutas  y  grauos  en  abundancia;  posee  lagos 
y  manantiales  salados,  numerosos  carneros  y  ma- 

chas abejas,  &c. 
lELATMA  ó  lELATON:  ciudad  de  la  Rusia 

de  Europa.   (Véase  Elatiia.) 
lELETZ:  ciudad  de  Rusia.  (Véase  Eletz.) 
IEL1SABETGRAD  :  ciudad  de  la  Rusia  de 

Europa  (Kherson),  a  los  48°  30'  hit.  N.  y  los  30* 
T  long.  E.;  tiene  12.000  hab.;  la  fundó  la  emjiera- 
triz  Isabel;  su  comercio  es  muy  activo. 
lELISABETPOL;  ciudad  de  la  Rusia.  (Véase 

K.\NDSAC.) 

lENI :  esta  palabra  que  quiere  decir  "nuevo,"  en- 
tra eu  la  composición  de  tin  gran  número  de  nora- 

lires  turcos. 
lENI-CHECHER:  nombre  de  muchas  aldeas 

de  la  Turquía  de  Asia,  construidas  sobre  las  ruinas 
de  ciudades  antiguas,  tales  como  Antioquíay  Mag- 

nesia, llamadas  del  Meandro;  la  mas  importante 
está  situada  en  la  Anatolia,  al  S.  O.  de  Biga,  y  no 
á  mucha  distancia  del  territorio  de  la  antigua  Tro- 

ya, y  mas  cerca  todavía  del  Promuntorium  Sigceuni. 
(Véase  también  Larisa.) 
lENI-HISSAR:  capital  de  la  Turquía  de  Eu- 

ropa, en  el  estrecho  de  los  Dardanelos. 
lEXIDJE-KARASOU:  ciudad  de  la  Turquía 

europea  (Ruraelia),  al  Jí.  E.  del  Cavallo;  tiene 
2.500  hab.:  á  cierta  distancia  de  las  orillas  del  mar 
se  ven  las  ruinas  de  la  antigua  Abdera. 
IBNIDJE-KIZILAGH  ADI;  ciudad  de  la  Tur- 

quía Europea  (Rumelia),  en  las  márgenes  del 
Toundja  al  X.  de  Andrinópolis;  tiene  2.500  hab. 
lENIDJE-VARDAR:  ciudad  de  la  Turquía 

europea  (Rumelia),  al  E.  de  Saloki,  A  orillas  Jy. 
del  lago  do  lenidje;  tiene  6.000  hab.:  en  sus  cerca- 

nías hay  mucho  tabaco  y  fábricas  de  lencerías:  cer- 
ca de  este  sitio  se  encuentran  las  ruinas  de  la  anti- 

gua Pella. 
lENIKALEH :  ciudad  de  la  Rusia  europea 

(Taurida),  en  la  Crimea,  en  el  estrecho  que  une  los 

mares  Negro  y  el  de  Azov,  á  los  45°  23'  lat.  N.  y 
34*  C  long.  E.:  posee  una  fortaleza;  comercia  en 
[jescado  y  en  lana. — Los  turcos  edificaron  esta  ciu- 

dad en  n03  para  cerrar  la  entrada  del  mar  Negro 
a  los  rusos,  mas  estos  la  tomaron  cu  1171. 
lENlKALEII  (e.strecho  de),  llamado  también 

de  Caffa,  de  Taman  ó  de  Kertcii,  en  otro  tiempo 
BOSFORO  Cimeriano:  estrecho  que  une  el  mar  Negro 
con  el  mar  de  Azov,  y  que  separa  la  parte  oriental 
de  la  Crimea  de  la  provincia  del  Cáucaso. 

ÍENI-SqU,  el  GALLUS  de  los  antiguos:  rio 
de  la  Turquía  asiática;  nace  en  el  monte  Olinqx); 
forma  un  lago  cerca  de  Ainegheal,  y  desagua  eu  el 
Sakaria:  en  estos  parajes  se  colocan  las  aventuras 
y  el  culto  de  Cibeles  y  de  Atys. 

lENISSEI:  rio  de  la  Rusia  asiática,  nace,  se- 
gún la  opinión  vulgar,  en  el  pais  de  los  ouriangay, 

á  los  51°  lat.  N.,  96°  3'  long.  E.:  se  forma  por  la 
reunión  del  Kluken  y  del  Bei-kem;  pasa  por  Kras- 
uoiarsck  y  Turukhanssk,  atraviesa  los  gobiernos 
o  provincias  de  Irkoutsk  lakontsk  y  lenisseisk;  y 

recibe  por  la  izquierda  el  Sym  y  el  Turukan,  por  la 
derecha  los  tres  Toungouska  (el  mas  al  Sud  ó  Al- 
to-Touuguska,  llamado  también  Angara  ó  Selen- 
ga),  y  desagua  en  el  Océano  glacial  ártico,  donde 
forma  el  golfo  de  lenisei. 
lENISSEISK:  la  ciudad  mas  importante  del 

gobierno  de  Isnesseik  (aunque  no  es  la  capital)  eu 
la  Rusia  asiática,  en  las  margenes  de  lenesseik  al 

N.  O.  de  Toursk  á  los  58"  21'  lat.  N.  89°  38'  long. 
E.:  tiene  6.000  hab.,  su  comercio  es  muy  activo,  y 
celebra  una  feria  en  el  mes  de  agosto. 
lENISSEISK  (gobierno  de):  en  la  Rusia  asiá- 

tica, entre  los  de  Tomsk  y  de  lakusk:  en  1839  se 
descubrió  en  este  gobierno  al  N.  del  lago  Baikal 
una  mina  de  oro  muy  rica,  y  de  fácil  esplotacion. 
lERMAK:  "hetmán"  de  los  cosacos  del  Don  á 

fines  del  siglo  XVI:  en  1580  se  puso  á  la  cabeza 
de  6.000  hombres  y  emprendió  la  conquista  de  Si- 
beria;  después  de  muchos  sangrientos  combates,  al 
frente  de  500  hombres  ganó  a  Sibir,  capital  de  que 
.se  apoderó:  los  khanos  de  las  naciones  vecinas,  no 
tardaron  mucho  en  reconocer  su  autoridad,  y  al  fin 
la  Siberia  entera  le  quedó  sometida:  sin  embargo 
recelando  que  no  podria  conservar  sus  conquis- 

tas, solicitó  la  intervención  de  la  Rusia,  é  hizo  al 
czar  homenaje  de  sus  estados:  Iban  IV  aceptó  es- 

tos ofrecimientos,  y  acto  continuo  le  envió  un  re- 
fuerzo de  tropas;  mas  ültiniamento  lerraak  pereció 

en  una  emboscada  que  le  preparó  un  jefe  tártaro. 
lERNIS.  (Véase  Hibernia  y  Cashei.l.) 
lESO:  isla  del  imperio  del  Japón,  (Véase  Jeso.) 
lEZDEDJERD:  rey  de  Persia.  (Véase  Yez- r)En.iERD.) 

lEZID:  califa.  (Véase  Yezid.) 
IF,  HYP(E A  ó  SPHI A:  pequeña  isla  de  Fran- 

cia, en  el  Mediterráneo,  frente  al  puerto  de  Mar- 
sella: tiene  un  fuerte  castillo  edificado  por  Fran- 

cisco I  en  el  año  de  1529:  esta  isla  ha  tomado  su 

nombre  de  los  ifs  (tejos),  de  los  cuales  se  hallaba 
cubierta  eu  otro  tiempo. 
IFFLAN  (Augusto  Guiller.mo):  célebre  actor 

y  autor  alemán;  nació  eu  Hanover  el  año  de  1759; 
recibió  de  sus  padres  una  educación  bastante  es- 

merada, los  cuales  le  dedicaron  desde  luego  á  una 
profesión  honorífica;  pero  habiendo  visto  el  joven 

Iffland  la  representación  de  la  tragedia  "Rodogu- 
na"  del  inmortal  Corneillc,  fué  tan  grande  el  deseo 
que  tuvo  de  seguir  la  carrera  del  teatro,  que  á  pe- 

sar de  la  oposición  que  para  ello  manifestaron  sus 
padres,  se  fugó  secretamente  de  su  pais  natal  y 
pasó  á  Gotha,  donde  representó  por  vez  primera 
(177):  el  público  admirado  de  sus  dotes  dramáti- 

cos le  aplaudió  con  entusiasmo,  y  como  era  natural, 
esto  hizo  que  Iffland  no  retrocediese  de  su  propósi- 

to, y  habiendo  recibido  varias  lecciones  en  dicho 
arte  del  poeta  Gotter,  logró  llegar  á  la  perfección, 

y  fué  admitido  en  la  compañía  del  elector  palati- 
no, cuya  corte  estaba  en  Mantheim :  en  esta  época  se 

hizo  también  autor,  y  como  tal  se  dio  á  conocer  por 

su  primera  obra  dramática  titulada:  "Alberto  de 
Thurneissen"  que  fué  muy  aplaudida:  dio  después 
algunas  otras  composiciones,  ya  del  género  trágico, 
ya  del  cómico,  que  agradaron  mucho,  y  en  1790 
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con  motivo  ile  la  coronación  de  Leopoldo  II,  se  re- 

presentó su  comedia  titulada  "Federico  de  Aus- 
tria," con  cuya  pieza  logró  conquistarse  la  benevo- 
lencia del  emperador:  babiéudoso  introducido  en 

Alemania  cierta  anarquía  literaria,  Leopoldo,  con 

el  objeto  de  reprimirla  se  valió  de  los  talentos  dra- 
máticos de  Iffiand,  el  cual  presentó  al  público  su 

comedia  "Las  escarapelas,"  que  aludia  á  la  "Es- 
carapela tricolor"  que  en  Francia  adoptaron  los 

anarquistas:  los  franceses  se  apoderaron  de  Maur 

theim,  y  el  autor  alemán,  que  se  habia  declarado 
contra  los  principios  de  aquellos,  tuvo  que  fugarse, 

y  á  invitación  del  rey  de  Prusia  pasó  á  Berlín,  don- 
de fué  nombrado  director  de  los  teatros  de  la  cor- 
te: falleció  en  1814  á  la  edad  de  55  años:  Iffiand 

fué  émulo  de  Katbué  con  el  cual  compartió  la  fa- 

ma; adquirió  ademas  el  título  de  "Mehere  de  Ale- 
mania," pero,  si  no  tuviéramos  que  reducir  los  lí- 

mites de  la  presente  biografía,  haríamos  ver  por 
medio  de  un  juicio  comparativo  de  ambos  ingenios, 

la  gran  distancia  que  existe  del  uno  al  otro,  obte- 
niendo la  superioridad  el  padre  de  la  comedia  fran- 

cesa: Iffiand  publicó  una  edición  completa  de  sus 

obras,  Leipsick,  1798,  11  vol.  en  8.";  pero  después 
escribió  mas:  también  ha  traducido  en  alemán  mu- 

chas piezas  francesas  de  Picard,  de  Duval,  y  las  me- 
jores de  Goldoni. 

IFFEXDIC:  ciudad  del  departamento  de  lUe- 
y-Vilaine  al  O.  de  Rennes;  tiene  4.251  hab. 

IFI  ANAS  A:  (Véase  Ifigexia.) 
IFICLES:  hijo  de  Anfitrión  y  de  Alcmena  y 

hermano  uterino  de  Hércules:  casó  con  Pirra,  hi- 
ja de  Creoute,  y  hermana  de  Megareo;  fué  uno  de 

los  que  concurrieron  á  la  caza  del  jabalí  de  Calido- 
nía,  y  murió  de  las  heridas  que  recibió  peleando 
con  Hércules  contra  Argeo,  rey  de  los  cieos.  Tuvo 

por  hijo  á  lolas. 
IFICRATES:  general  ateniense,  hombre  de  os- 

curo nacimiento;  ejerció  por  su  prudencia  y  sus  vir- 
tudes militares  los  mas  altos  empleos,  y  por  accio- 

nes, casi  siempre  dirigidas  con  mas  arte  que  suer- 
te, mereció  la  reputación  de  uno  de  los  mas  hábiles 

capitanes  de  la  Grecia:  era  hijo  de  un  zapatero,  pe- 
ro en  Ateuas  se  consideraba  al  talento  como  un  tí- 

tulo de  nobleza,  y  el  mérito  por  sí  solo  hacia  los 
grandes  hombres:  alistóse  muy  joven  en  las  tropas 
atenienses,  y  habiendo  mostrado  su  valor  en  un  cora- 
bate  naval,  no  tardó  eu  pasar  de  la  clase  de  simple 
soldado  á  los  grados  mas  distinguidos,  de  suerte, 
que  apenas  contaba  20  años  de  edad  y  ya  se  le  vio 
reunir  los  votos  de  sus  conciudadanos,  y  marchar 

con  Conou  contra  Agesilao  que  amenazaba  la  li- 
bertad de  Atenas:  algún  tiempo  antes  habia  esta- 

do ya  al  frente  de  las  tropas  enviadas  á  los  tracios 
á  fin  de  restablecer  en  el  trono  á  Seutes,  despoja- 

do de  su  reino  por  uní!  faccign  rival:  hacia  el  ailo 
393  antes  de  la  era  cristiana,  cuando  Atenas  enri- 

quecida con  los  despojos  de  la  Grecia,  reedificaba 
bajo  la  dirección  de  Conon  y  los  socorros  de  los  tra- 

cios sus  murallas  derribadas,  y  comenzaba  a  difun- 

dir su  primer  esplendor,  los  lacedemonios  envidio- 
sos de  ver  á  la  rival  de  Esparta  renacer  de  sus  rui- 
nas, comprometieron  algunas  acciones  muy  poco 
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importantes  por  sus  resultados,  al  paso  que  contri- 
buyeron mucho  á  aumentar  la  gloria  de  Ificrates 

enviado  para  rechazarlas:  empezaron  desde  luego 
á  conocerle  los  espartanos  cerca  de  Corinto:  el  ge- 

neral ateniense,  vencedor  en  la  primera  Ijatalla 
conduce  sus  tropas  á  Pliuuto,  se  apodera  de  esta 
ciudad  que  habia  querido  detener  su  marcha,  avan- 

za hasta  Sicione,  y  encontrando  allí  á  los  habitan- 
tes armados,  les  da  una  batalla,  mata  gran  número 

de  ellos  y  fuerza  a  los  demás  a  encerrarse  en  la  ciu- 
dad: Ificrates,  viéndose  victorioso,  forma  el  proyec- 

to de  sujetará  Corinto  ala  dominación  de  su  patria; 
pero  antes  lo  consultó  al  pueblo  de  Atenas,  y  éste, 
á  la  verdad  poco  perspicaz  ó  previsor  acerca  de  sus 
intereses,  se  opuso  á  una  empresa  con  la  cual  hubie- 

ra recobrado  el  imperio  de  la  Grecia:  a  consecuen- 
cia de  aquellos  y  otros  triunfos  so  acrecentó  de  tal 

manera  la  reputación  de  Ificrates,  que  sus  contem- 
poráneos, no  encontrando  entre  los  generales  de  su 

tiempo  rivales  dignos  de  competir  con  él,  le  com- 
paraban á  todo  lo  mas  grande  que  la  Grecia  habia 

producido,  de  modo  que  cuando  Artagerges  em- 
prendió la  conquista  de  Egipto,  hacia  el  año  374 

antes  de  Jesucristo,  los  atenienses  creyeron  que  no 
podían  enviar  á  este  príncipe  un  capitán  mas  espe- 
rimentado  que  Ificrates:  Farnabaces  iba  al  frente 
do  las  tropas  de  su  nación,  compuestas  de  200.000 
homl)res,  y  el  general  ateniense  estuvo  encargado 
del  mando  de  20.000  soldados  estranjeros  á  espen- 
sas  del  rey  de  Persia:  al  cabo  de  muchos  años  de 
preparativos,  el  ejercitóse  puso  en  marcha,  fueron 
batidos  los  egipcios,  tomada  Menfis,  arrasada  esta 
fortaleza  y  cautiva  su  guarnición:  pero  el  dictámeu 
de  Ificrates  fué  desaprobado  por  Farnabaces;  en 
lugar  de  marchar  inmediatamente  contra  Menfis, 
como  quería  el  general  ateniense,  los  egipcios,  re- 

forzándose de  diti  en  dia,  pusieron  á  los  persas  en 

el  mayor  conflicto  á  hicieron  inclinar  hacia  su  par- 
te la  victoria:  tal  era  la  situación  del  ejército  de 

Artagerges,  cuando  cubriendo  el  Xilo  con  sus  aguas 
las  llanuras  de  Egipto,  acrecentó  con  esto  su  des- 

gracia: era  absolutamente  imposible  venir  á  las  ma- 
nos en  una  acción  decisiva,  y  todas  las  ventajas  es- 

taban de  parte  del  ejército  egipcio:  Farnabaces  é 
Ificrates  tomaron  el  partido  de  retirarse  al  Asia; 
el  segundo  volvió  después  é  Atenas  y  perseguido 
allí  por  el  encono  del  general  persa  que  trataba  do 
atribuirle  la  vergüenza  del  mal  éxito  de  la  espodi- 
cion,  le  acusaron  de  haber  malogrado  la  conquista 
do  Egipto;  pero  su  inocencia  fué  generalmente  tan 
sabida  que  jamas  volvieron  á  inquietarle  por  este 
negocio:  hacia  el  año  357  antes  de  Jesucristo,  le 
enviaron  con  Timoteo  y  Chares  para  reducir  al  do- 

minio de  los  atenienses  á  Bisando  y  otras  muchas 

plazas  quo  so  habían  separado  de  su  alianza:  la  es- 
cuadra mandada  por  estos  tres  generales  se  vio 

pronto  en  presencia  de  la  enemiga,  y  se  di.sponia 

para  dar  el  combate,  cuando  una  violenta  tempes- 
tad dispersó  á  una  parte  de  sus  embarcaciones:  Cha- 

res  quería  que  se  diera  la  batalla,  pero  Ificrates  y 
Timoteo  se  opusieron  á  ello:  su  prudencia  pareció 
criminal  á  los  atenienses,  por  lo  que  acusaron  de 
traición  á  estos  dos  generales,  los  cuales  se  vieron 
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obligados  á  volver  á  su  patria:  Ificrates,  poco  inti- 
midado con  la  condenación  de  su  compañero,  se  de- 

feudió  con  nobleza  é  intrepidez,  pero  á  su  vigorosa 
elocuencia  añadió  otra  mas  poderosa,  aunque  indig- 

na, sobre  el  espíritu  de  los  jueces,  armó  algunos  de 
su  partido,  y  los  colocó  en  el  tribunal,  donde  ense- 

ñaban de  vez  en  cuando  los  puñales  que  tenian  es- 
condidos debajo  de  su  manto;  conoció  sin  embargo 

lo  poco  delicado  que  era  semejante  proceder,  y  él 

mismo  se  justificó  de  ello,  diciendo  que  "el  que  ha- 
bla empuñado  las  armas  para  salvar  á  su  patria, 

debía  tomarlas  cuando  se  trataba  de  defender  su 

vida:"  fué  absuelto,  y  desde  aquel  dia  abandonó  el 
servicio  militar:  llegó  á  una  estremada  vejez,  y  mu- 

rió después  de  haber  recobrado  el  afecto  de  sus  con- 
ciudadanos. 

IFIGENIA  ó  IFIANASA:  hija  de  Agamenón 
y  de  Cütemnestra:  detenido  largo  tiempo  el  ejér- 

cito de  los  griegos  en  la  Aulide  de  resultas  de  una 
gran  calma,  le  declaró  el  agorero  Calcas,  que  ir- 

ritada Diana  contra  Agamenón,  no  depondría  su 
enojo  mientras  no  se  derramase  la  sangre  de  una 
princesa  de  su  familia:  después  de  haber  luchado 
Agamenón  por  largo  tiempo,  entregó  á  su  hija  a 
instancias  de  los  príncipes  coligados;  pero  Diana 
puso  en  lugar  de  Itigenia  una  cierva  que  le  fué  in- 

molada, y  trasladó  a  la  Tauride  a  aquella  princesa 
para  hacerla  sacerdotisa  suya:  Orestes,  su  hermano, 
que  obligado  por  la  tempestad  habia  arribado  a 
aquellas  costas,  estuvo  á  punto  de  ser  inmolado 
por  ella  á  la  diosa;  pero  se  dio  á  conocer  á  su  her- 

mana, y  dejaron  ambos  aquel  pais  inhospitalario. 
IFITO:rey  de  Elida:  restableció  el  año  884 

antes  de  Jesucristo  los  juegos  olímpicos  que  hablan 
sido  .sustituidos  por  Hércules  tres  siglos  antes,  y 
hablan  caldo  ya  por  aquel  tiempo  en  desuso. 
IGEDITANIA:  nombre  de  una  antigua  ciudad 

en  Lusltania  que  no  se  halla  en  los  geógrafos  é  his- 
toriadores antiguos,  aunque  sí  en  inscripciones  ro- 

manas: su  preciosa  situación  es  en  Idaña  la  Vieja, 
junto  al  rio  Ponsul,  que  se  introduce  en  el  Tajo. 
IGILG ILIS  hoy  D  JIGELLI :  ciudad  de  la  Mau- 

ritania "Sitifcnsis,"  al  S.  O.  hacia  la  embocadura 
del  Ampsagas. 
IGILIUM:  nombre  latino  de  GIGLIO. 

IGLATJ:  círculo  de  Moravia,  confina  al  O.  y  al 
N.  con  la  Bohemia;  al  E.  con  el  círculo  de  Brunn; 
al  S.  E.  con  el  de  Znaym,  y  al  S.  con  el  archiduca- 

do de  Austria:  tiene  19  leguas  del  X.  E.  al  S.  O.; 
5  en  su  anchura  media,  y  90  de  superficie:  este  cír- 

culo tiene  muchas  praderas,  entre  las  cuales  la  de 
Igla  es  una  de  las  mas  feraces:  produce  trigo,  ce- 

bada, frutas,  patatas  y  lino:  sus  bosques  son  consi- 
derables, y  los  pastos  abundantes  y  escelentes:  en 

otro  tiempo  se  esplotó  una  mina  de  plata:  población 
152.100  habitantes:  su  capital  Iglau. 
IGLAWA  ó  IGLA:  rio  que  nace  en  los  montes 

Moravos  eu  Bohemia,  círculo  de  Tabor,  inmediato 
á  Ober-Chevekwe,  corre  hacia  N.  E.  y  traza  du- 

rante algún  trecho  la  frontera  de  la  Moravia,  en  la 
que  entra  junto  á  Iglau;  después  toma  la  dirección 
S.  E.,  atraviesa  los  círculos  de  Iglau  y  de  Znayun, 
pasando  por  Trebitsch  y  Eybenschitz,  y  entra  en  eí 

Tomo  IV. 

círculo  de  Bruu,  en  donde  se  reúne  con  el  Schwar- 
za,  por  la  margen  derecha  no  lejos  de  Tracht,  des- 

pués de  un  curso  de  28  leguas:  sus  principales  afluen- 
tes son:  por  la  izquierda  el  rio  Oslawa,  y  por  la 

derecha  el  Rokitna. 

IGLESIA.  Véase  Cristianismo,  L.vriNA  (Igle- 
sia) Y  Papas. 

IGLESIA  (Estado  de  la),  llamado  también 
ESTADO  ECLESIÁSTICO,  ESTADO  DEL 
PAPA,  ESTADOS  ROMANOS;  en  italiano, 

"Stato  della  Chiesa,  Statl  pontificii  ó  Statl  rema- 
ní:"  estado  principal  de  la  Italia  central,  compren- 

dido entre  los  41°  15'  45"  lat.  X.,  y  S«  25'  11°  35' 
long.  E.,  tiene  por  límite  al  N.,  el  reino  Lombardo 
Véneto,  al  N.  E.  el  mar  Adriático,  al  S.  E.  el  rei- 

no de  las  dos  Sicilias,  al  S.  O.  e'l  mar  Mediterráneo, 
y  al  O.  el  gran  ducado  de  Toscaua  y  el  ducado  de 
Módena:  su  población  es  de  2.600.000  habitantes, 
de  los  cuales  15.000  son  judíos;  su  capital  Roma: 
desde  1832,  el  Estado  de  la  Iglesia  se  ha  dividido 
en  21  provincias,  G  de  estas  están  gobernadas  por 
legados  (legaciones),  13  por  vicelegados  (delega- 

ciones), un  comlsarlado  y  una  comarca:  todas  estas 
provincias  tienen  el  nombre  de  sus  respectivas  ca- 

pitales: hé  aquí  sus  nombres: 

LEGACIONES. 

Velletri. 
Urbino  v  Pésaro. 
Forli. 
Rávena. 
Bolonia. 
Ferrara. 

DELEGACIONES. 

Frosluone. 

Benevento  (enclavado  del  reino  de  las  dos  Sici- 
lias). 

Civlta-Vecchia, 
Viterbo. 
Orvieto. 

Rieti. 

Spoleto. Perusa. 
Camerino. 
Macerata. 
Fermo. 
Ascoll. 
Ancona. 

COMISARIADO. 

Loreto. 

COMARCA. 

Roma. 

El  Estado  de  la  Iglesia  está  atravesado  por  el 
Tiber,  y  limitado  al  N.  por  el  Pó:  los  demás  rios 
que  lo  bañan  tienen  un  curso  muy  limitado:  son  el 
Marta,  el  Flora,  que  desaguan  en  el  Mediterráneo; 
el  Chiana,  el  Velino,  el  Teverona,  afinantes  del  Ti- 

ber; el  Silaro,  el  Eslno,  el  Metauro,  el  Potenza  y 
el  Tronto,  tributarios  del  Adriático:  la  superficie 
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del  país  es  generalmente  montañosa;  la  cordillera 
del  Apanino  central  atraviésalos  Estados  romanos 

en  toda  su  longitud,  y  da  nacimiento  al  Sub-Ape- 
nino  Romano  que  tiene  su  origen  en  las  fronteras 

del  reino  de  Sicilia,  y  se  estiende  hasta  el  cabo  Cir- 
ceo:  al  N.,  en  las  legaciones  de  Bolonia  y  de  Fer- 

rara, los  terrenos  son  bajos,  húmedos  y  cubiertos 
de  lagunas  y  pantanos:  al  S.  se  estieuden  también 

los  pantanos  Pontinos,  cuya  deseccion  se  ha  inten- 
tado en  vano  hasta  ahora:  el  clima  es  en  ■estremo 

dulce;  el  aire  es  generalmente  sano  en  invierno;  pe- 
ro eu  estío,  y  sobre  todo  eu  las  costas  meridionales, 

donde  reina  el  siroco,  es  muy  fácil  contraer  enfer- 
medades producidas  por  las  emanaciones  mefíticas 

que  salen  de  los  pantanos:  el  suelo  es  muy  fértil,  se 

cultiva  el  trigo,  la  cebada,  el  niaiz  y  el  arroz:  pe- 
ro la  agricultura  esta  atrasada;  las  viñas  y  los  oli- 

vares abundan  en  este  pais,  y  se  cogen  naranjas, 

limones,  granadas,  higos,  &c.:  los  pastos  son  al)un- 
dautes,  y  se  crian  muchos  cal)allos,  carneros  y  bue- 

yes de  un  tamaño  estraordinario:  la  industria  es 
poco  activa,  y  el  comercio  muy  escaso:  el  gobierno 

de  los  Estados  eclesiásticos  es  raon  'rquicoy  electi- 
vo: el  Papa  es  el  único  jefe  del  est:i(lo;  su  poder 

es  absoluto,  tanto  en  lo  espiritual  como  en  lo  tem- 

poral: las  fuerzas  militares  ascienden  n  9.060  hom- 
bres; sus  rentas  se  calculan  en  1 16  raillonesde  rea- 

les: los  Estiidos  eclesiásticos  se  lian  acrecentado 

sucesivamente,  y  estendido  con  el  poder  temporal 
de  los  Pwpas:  hasta  el  siglo  VIII  los  Papas  fueron 

simples  obis|)OS  de  la  dincesis  de  Rumn,  y  no  pose- 
yeron niMsqiie  una  nutovidad espiritual:  la  donación 

del  exan-iito  de  Rávena  y  de  la  Pentipolis,  hecha 
al  papa  Eísteban  II  por  Pepino  el  Breve  en  755, 
fué  el  principio  del  poder  temporal  de  los  P:ipas: 
Carlo-Magno  añadió  el  Perugino  y  el  ducado  ile 
Espoleto:  a  pesar  de  todo,  los  Papas  poseían  estos 
territorios  como  feudos,  y  se  reconocían  vasallos  de 

los  emperadores:  hasta  el  siglo  XI,  en  el  gran  in- 
terregno del  imperio  de  Alemanin,  no  se  hicieron 

independientes  los  Papas  y  la  Italia  central:  poco 

antes  de  esta  época,  el  emperador  Enrique  III  ha- 
bía añadido  el  Benevento  a  los  dominios  de  la  Igle- 

sia: la  condesa  Matilde  le  cedió  en  el  siglo  XII  a 

Bolsena,  Bagnara,  Moutefiascone,  Viterbo,  Civita- 
Castellana,  Corneto,  Civita-Vecchía,  Bracciano,  y 
sus  territorios,  llamados  después  patrimoiúo  de  San 

Pedro;  pero  Roma  hasta  esta  época,  no  era  aún  si- 
no la  residencia  de  los  Papas,  y  no  formaba  parte 

de  los  domiiúos  de  la  Santa  Sede,  ¡jues  tan  pronto 

estaba  sometida  á  los  emperadores,  como  formaba 
un  estado  ó  una  república  independiente:  en  1139, 

Inocencio  II  se  hizo  reconocer  por  el  rey  de  Capo- 
les Rogerio  I,  soberano  de  este  nuevo  reino,  pero 

al  mismo  tiempo  perdió  sus  propios  dominios:  du- 
rante la  cuestión  de  las  investiduras  (1160-1275), 

Roma  reconoció  el  poder  de  los  Papas  (11881,  que 
adquirieron  también  en  la  misma  época  el  condado 
Yenecino  (1273);  pero  aumentóla  independencia 
de  las  ciudades:  durante  la  residencia  de  los  Papas 

en  Aviñon  (1309,  &c.V  Roma  se  erigió  por  poco 

tiempo  eit  república  (1347),  y  la  autoridad  del 
Papa  fué  completamente  nula  en  Italia:  el  legado 

Albornoz,  en  nombre  de  Inocencio  Vil,  la  resta- 

bleció (1353-1365);  pero  solo  en  el  nombre:  casi 
todas  las  ciudades  importantes  se  habían  converti- 

do en  pequeños  principados,  pertenecientes  cada 
una  á  una  familia:  así  es  que  los  Alídosí  reinaban 
en  Imola;  los  Malatesta  enRímini;  los  Montefeltri 

en  Urbino;  Bolonia  había  permanecido  siendo  re- 
pública: estos  diversos  países  no  fueron  reunidos 

sino  sucesivamente  y  después  de  muchas  revolucio- 
nes: Citta-di-Castello,  en  1502,  Imola,  Faeiiza, 

Forli,  1504;  Bolonia  eu  1512;  Rímini  eu  1522,  Pe- 
rusa  en  1529;  Camerino  en  1538;  Ferrara  y  Co- 
macchio  en  1598,  el  ducado  de  Urbino  en  1631,  &c.: 

el  Estado  eclesiástico  perdió  á  Aviñon  y  el  Conda- 
do en  1790,  y  la  paz  de  Tolentino,  ratificando  la 

cesión  de  estos  países  a  la  Francia,  dio  a  la  repú- 
l)lica  Cisalpina  a  Bolonia,  Ferrara,  la  Romanía 
(1797):  en  1798,  el  resto  del  Estado  pontificio  fué 

erigiilo  en  república  romana;  pero  en  1799  se  res- 
tableció el  gobierno  del  Papa;  la  paz  de  Luneville 

en  1801  restableció  las  estipulaciones  de  Tolentino: 

en  1808  reunió  Bonaparte  por  dos  decretos  al  reí- 
no  de  Italia  ;que  no  era  sino  la  antigua  república 
Cisalpina  aumentada),  las  provincias  situadas  en 
las  costas  del  Adrintico,  y  al  imperio  francés  todas 
las  demás:  la  paz  de  París  de  1814,  ha  devuelto  á 
los  Papas  todas  sus  posesiones  menos  Aviñon  y  el 
Condado:  los  Estados  eclesiásticos  fueron  entonces 

divididos  en  10  partes:  1."  ciuco  legaciones,  Bolo- 
nia, Urbino,  la  Romanía,  Ferrara  y  Aviñon;  2.° 

cinco  territorios,  el  Perugino,  el  Orvietan,  el  Patri- 
monio lie  San  Pedro,  la  Campiña  de  Roma  y  la  Sa- 

liina;  3°  Países  titulados  el  ducado  de  Espoleto,  el 
de  Castro,  y  condailo  de  Ronciglione,  el  de  Bene- 

vento, la  marca  de  Ancona;  4.°  el  gobierno  de  Cit- 
ta-di-Castello: esta  división  ha  sido  modificada  en 

1832  (véase  mas  arriba j:  para  la  historia  política 

de  los  Papas,  véase  Papas. 

IG  LESI  AS  (cinco)  :  ciudad.  (Véase  Cinco  Igle- 

sias.) 

IGLESIAS  DE  LA  CASA  i'Josfc):  uno  délos 
mejores  poetas  castellanos  del  siglo  XVIII;  nació 
el  año  de  1753,  en  Salamanca,  eu  cuya  universidad 

siguió  sus  estudios;  ordenado  de  sacerdote,  le  nom- 
liraron  párroco  de  dos  lugai-es  de  aquel  obispado: 
desde  que  estudió  humanidades,  empezó  a  descu- 

brir su  gran  talento  para  el  arte  encantador  de  la 

|)oesía,  y  su  genio  laborioso,  granjeándose  con  tan 
bellas  cualidades  el  aprecio  y  la  amistad  de  todos 

los  hombres  de  buen  gusto  que  vivieron  en  su  tiem- 
|)0,  siendo  igualmente  amado  de  sus  feligreses  por 
su  benéfico  y  bondadoso  carácter,  y  respetado  por 

la  suavidad  y  circunspección  de  sus  costumbres:  fes- 
tivo naturalmente,  se  dedicó  á  cultivar  el  género 

epigramático,  de  suerte  que  siguiendo  el  impulso  de 

su  genio,  compuso  en  su  juventud  los  setenta  y  seis 

epigramas  y  demás  composiciones  satíricas  y  bur- 
lescas, que  todas  juntas  en  número  de  ciento  sesen- 

ta y  cuatro,  forman  un  volumen  bastante  abultado, 
impreso  en  Salamanca  en  1798,  poco  después  de  la 
muerte  de  este  célebre  escritor:  luego  que  Iglesias 

se  entregó  al  ejercicio  de  su  sagrado  ministerio, 

abandonó  el  género  satírico  y  picante  que  en  su  ju- 
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ventud  había  empleado,  y  se  dedicó  á  tareas  mas 
dignas  de  su  profesiou ;  pero  sin  renunciar  al  trato 
cr'n  las  musas,  en  que  se  conoce  halló  su  mas  gran- 

de delicia:  escribió  una  infinidad  de  himnos  y  el 

poema  didáctico  de  "La  Teología,"  que  vio  la  luz 
pública  el  año  de  1790;  composición  digna  de  elo- 

gio por  su  objeto,  por  la  belleza  de  su  dicción  y  la 
pureza  de  su  lenguaje :  este  célebre  escritor  hubiera 
enriquecido  todavía  muciio  mas  la  literatura  espa- 

ñola, si  la  mnerte  no  le  hubiese  arrebatado  a  la 
temprana  edad  de  38  años  (26  do  agosta  de  1791 ), 
después  de  una  enfermedad  molestísima,  en  la  que 
manifestó  su  serenidad  y  piadosa  resignación :  algu- 

nos amigos  suyos,  interesados  en  la  justa  celebridad 
del  poeta  salamanquino,  y  llevados  del  noble  y  des- 

interesado deseo  de  no  privar  n  su  patria  de  las  be- 
llas composiciones  poéticas  de  Iglesias,  después  de 

su  fallecimiento  registraron  todos  sus  papeles,  y  en- 
tre una  multitud  de  legajos  sin  orden  y  mal  escritos, 

pudieron  leer  y  copiar  las  poesías  de  Iglesias,  que 
acto  continuo  dieron  a  la  prensa;  pero  parte  de  es- 

tas composiciones  están  prohibidas:  en  ellas,  como 
dicen  muy  bien  los  entendidos  autores  del  Diccio- 

nario histórico  de  biografía  universal,  publicado  en 
Barcelona,  a  la  par  que  se  admira  la  facilidad  y  el 
buen  desempeño  de  la  ejecución,  se  vé  que  igualan- 

do ó  acaso  escediendo  a  Góngora,  Qnevedo  y  Al- 
cazar  en  soltura,  libertad  y  donaire,  ha  podido  com- 

petir y  aun  sobrepujar  algunas  veces  a  Garcilaso, 
Torre,  Esquilache  y  otros  de  igual  mérito:  en  sus 
letrillas  pastoriles,  en  sus  églogas,  sus  cantinelas  y 
sus  idilios,  se  nota  que  la  condición  del  poeta  tr.i  a 
propósito  para  esta  clase  de  poesías:  destinado  ca- 

si siempre  a  vivir  en  aldeas,  tuvo  oportunidad  para 
sentir  la  gracia  que  dan  al  desahogo  del  corazón  la 
sencillez  y  la  inocencia,  y  a  fin  ile  dar  mayor  ternu- 

ra y  delicadeza  á  sus  composiciones  de  este  género, 
las  pone  en  boca  del  seso  mas  débil,  y  por  consi- 

guiente mas  interesante  cuando  sufre:  "La  Esposa 
aldeana,"  por  ejemplo,  es  un  pensamiento  original 
que  participa  de  esta  última  cualidad  que  hemos  in- 

dicado; su  estilo  es  ligero,  las  imágenes  sencillas  y 
naturales,  la  versificación  fluida,  sonora  y  armonio- 

sa; cada  coplita  es  un  rasgo,  cada  letrilla  un  senti- 

miento: "La  zagala  que  viene  del  campo,  y  la  Ro- 
sa de  abril,"  son  unas  de  las  composiciones  mas  gra- 

ciosas que  en  su  género  conoce  nuestra  lengua: 
Iglesias  se  distinguió  principalmeute  por  su  lengua- 

je puro  y  castizo,  habiéndose  propuesto  por  mode- 
lo á  los  autores  de  nuestro  siglo  de  oro,  y  por  lo 

mismo  no  vició  su  estilo  con  frases  estranjeras:  Mr. 

Maury,  en  su  "España  poética,"  publica  una  noti- 
cia honorífica  de  Iglesias,  con  la  traducción  en  ver- 
sos franceses  de  varias  de  sus  poesías. 
IGLESIAS:  ciudad  de  Cerdeña,  división  del 

cabo  Caller,  á  9  leguas  O.  N.  O.  de  Caller,  y  á  I§ 
de  la  costa  occidental  de  la  isla,  en  una  elevada  y 
salutífera  situación:  en  su  recinto  tiene  un  bello  pa- 

lacio episcopal,  una  catedral,  cuatro  conventos,  uno 
de  ellos  de  monjas,  y  un  colegio  que  sirven  los  je- 

suítas: comercia  en  vino,  aceite,  trigo,  aguardiente 
y  queso:  moran  en  ella  6.000  habitantes:  Iglesias 
fué  la  primera  ciudad  de  que  se  apoderó  el  ejérci- 

to aragonés  en  1323,  cuaudo  habiendo  desembar- 
cado en  Palmas,  avanzó  hasta  Caller  para  desalo- 

jar a  los  písanos. 
IGIs  AGIO  (S.):  uno  de  los  primeros  padres  de 

la  Iglesia,  discípulo  de  S.  Pedro,  quien  le  hizo  obis- 
po de  Antioquia  en  el  año  68;  sufrió  el  martirio 

bajo  el  imperio  de  Trajaiio  en  107:  celébrase  su 

fiesta  el  dia  1.°  de  febrero:  ha  dejado  escritas  algu- 
nas cartas  con  el  titulo  de  "Patres  apostólici,"  Ams- 

tcrdan,  1698,  traducidas  en  francés  por  el  padre 
Legras,  1717. 
IGNACIO  (S.):  patriarca  de  Constantinopla, 

era  hijo  del  emperador  Miguel  Curopalatos;  ascen- 
dió a  la  silla  patriarcal  de  Constantinopla  en  846, 

y  se  distinguió  en  ella  por  sus  virtudes:  el  celo  con 
que  reprendía  los  desórdenes  de  Bardas,  hombre 
poderoso  en  la  corte  de  Oriente,  irritó  de  tal  ma- 

nera n  aquel  cortesano,  que  hizo  poner  en  su  lugar 
1  Focio,  ordenado  contra  todas  las  leyes  eclesiás- 

ticas, en  857:  este  indigno  succesor  del  santo  pa- 
triarca juntó  un  coucilio  en  Constantinopla  en  861 

para  condenarle,  y  a  él  concurrieron  31»  obispos, 
entre  los  cuales  se  contaban  dos  legados  del  Papa, 

ijuiencs  pidieron  que  Ignacio  se  presentase:  el  em- 
perador Miguel,  llamado  el  Borracho,  el  Nerón  del 

imperio  de  Oriente,  el  perseguidor  del  hombre  apos- 
t()lico  no  consintió  en  ello  sino  a  condición  de  que 
Ignacio  se  presentara  con  vestido  de  monje:  tuvo 
que  sufrir  los  insultos  y  ultrajes  mas  crueles,  tanto 
de  parte  del  príncipe  como  de  parte  de  los  legados, 
los  cuales  contraviniendo  a  las  espresas  órdenes  del 
Padre  Santo  se  hicieron  culpables  de  la  prevarica- 

ción mas  odiosa;  sufrió  también  mucho  por  parte 

del  restodelconcilio,  que  no  habiendo  podido  obte- 
ner de  él  su  dimisión,  le  despojó  de  sus  hábitos  y  el 

despidió  cubierto  de  andrajos:  la  crueldad  de  Mi- 
guel no  quedó  satisfecha  con  esta  pública  afrenta; 

hízole  encerrar  en  el  Panteón  Coprónimo,  y  le  en- 
tregó a  tres  hombres  barbaros  para  que  le  ator- 

mentasen: después  de  haberle  desfigurado  á  fuerza 
de  golpes,  le  dejaron  tendido  mucho  tiempo  en  el 
marmol,  casi  desnudo,  en  lo  mas  riguroso  del  in- 

vierno: durante  los  quince  dias  que  estuvo  allí,  de 
los  cuales  pasó  la  mitad  sin  comer,  se  imaginaron 
rail  suplicios  diferentes  para  vencer  su  constancia: 
no  habiéndolo  podido  lograr,  uno  de  ellos  le  cogió 
por  fuerza  la  mano,  y  le  hizo  trazar  una  cruz  en  el 

papel  que  llevó  después  á  Focio,  el  cual  añadió  es- 
tas palabras:  "Ignacio,  indigno  patriarca  de  Cons- 

tantinopla, confieso  que  he  ocupado  indebidamente 

la  silla  patriarcal,  y  que  he  gobernado  cou  tiranía:" 
el  emperador  le  puso  en  libertad  mediante  esta  su- 

puesta confesión,  permitiéndole  que  se  retirase  al 
palacio  úe  Pose,  que  la  emperatriz  su  madre  habla 
hecho  edificar:  el  ilustre  perseguido  se  quejó  al  pa- 

pa Nicolás  I,  el  cual,  indignado  con  la  conducta  de 
sus  delegados,  declaró  nulo  cuanto  se  habia  hecho; 
pero  el  santo  obispo  no  dejó  por  eso  de  vivir  en  el 
destierro,  y  cuando  Basilio  el  Macedonio  ascendió 
al  trono  imperial  en  867,  restituyó  á  Ignacio  á  su 
silla,  desterrando  á  Focio:  aquel  santo  varón  no 
sobrevivió  mucho  tiempo  á  su  triunfo,  pues  murió 
en  877,  á  los  88  ailois  de  edad,  y  Focio,  que  habia 
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adulado  á  Basilio  por  medio  de  uua  falsa  genealo- 
gía de  su  familia,  volvió  a  tomar  posesión  de  la  si- 

lla patriarcal,  á  los  tres  dias  "del  falleciraieuto  de 
aquel  anciano:  bajo  el  pontificado  de  Ignacio  em- 

pezó á  establecerse  en  Roma  el  cristianismo,  pero 
no  hizo  progresos  hasta  el  siglo  siguiente. 
IGNACIO  DE  LOYOLA  (S,!:  fnndador  de 

la  Compañía  de  Jesús;  nació  en  1491  de  una  fami- 
lia noble  en  el  castillo  de  Loyola,  en  Vizcaya:  fue- 

ron sus  padres  Beltrau  lañez,  señor  de  Oña,  y 
Mariana  Saez:  educáronle  en  la  corte  de  Fernan- 

do el  Católico,  rey  de  Aragón,  y  cuando  finalizó 
sus  estudios  de  primeras  letras  entró  en  la  milicia, 
pareciéndole  que  era  llamado  para  seguir  esta  car- 

rera: sin  embargo,  gustaljale  mucho  la  poesía,  y 
aun  se  dice  que  hacia  medianos  versos  castellanos; 
estaba  deseoso  de  distinguirse  en  las  armas,  y  no 
pasó  mucho  tiempo  sin  que  se  le  presentara  una 
ocasión  en  que  satisfacer  su  anhelo,  pues  en  1525 
asistió  a  la  toma  de  Pamplona  que  se  verificó  con- 

tra los  franceses,  en  la  que  sobresalió  por  su  singu- 
lar bizarría,  aunque  salió  gravemente  herido  de 

resultas  de  una  pedrada  que  recibió  en  la  pierna 
derecha,  y  de  una  bala  de  cufiou  que  le  atravesó  la 
izquierda:  lleváronle  al  castillo  de  Loyola  donde  le 
curaron ;  mas  habiendo  quedado  cojo,  y  con  una  de- 

formidad en  un  hueso  debajo  de  la  rodilla  que  le 
desfiguraba  la  pierna,  creyendo  remediar  esta  im- 

perfección se  determinó  á  qne  le  serrasen  el  hueso 
que  sobresalía:  obligado  á  guardar  cama  de  resul- 

tas de  esta  operación,  pidió  algunas  novelas  para 
distraerse,  y  no  se  encontró  ninguna  en  el  castillo: 

le  llevaron  el  "Flos  Sanctorum  y  una  vida  de  Je- 
sucristo:" la  lectura  de  estos  libros  hizo  que  se  ar- 

repintiera de  la  vida  un  tanto  disipada  que  habia 
tenido,  sintiéndose  con  deseos  vehementes  de  imi- 

tar a  Jesucristo  entregándose  desde  aquel  momen- 
to á  los  actos  de  devoción  mas  exaltada:  cuando  se 

halló  en  estado  de  salir  montó  á  caballo  y  se  vino 
al  monasterio  de  Nuestra  Señora  de  Moneerrat,  fa- 

moso por  las  romerías  que  á  él  se  liacian,  y  habien- 
do llegado  al  pié  de  la  montaña,  se  puso  un  hábito 

grosero,  presentóse  en  el  monasterio  en  traje  de 
peregrino,  )'  después  de  rezar  las  oraciones  hizo  una 
confesión  general:  según  varias  relaciones,  sin  ha- 

ber perdido  de  un  todo  sus  ideas  caballerescas,  á 
imitación  de  los  antiguos  caballeros  andantes  veló 
las  armas  ante  el  altar  de  la  Virgen  declarándose 
su  caballero;  colgó  después  su  espada  de  un  pilar 
inmediato  al  altar  en  señal  de  qne  renunciaba  del 
todo  la  milicia  secular,  dejó  inmediatamente  el  mo- 

nasterio y  de  allí  pasó  á  Manresa  para  alejarse  en 
nn  hospital:  ayunaba  todos  los  dias  y  se  azotaba 
tres  veces,  sin  dejar  de  asistir  á  todos  los  oficios,  y 
comiendo  solamente  el  pan  que  mendigaba ;  pero  no 
encontrando  aun  esta  vida  bastante  penosa,  se  ocul- 

tó en  una  cueva  donde  mortificó  su  cuerpo  de  tal 

suerte,  que  fué  necesario  volver  á  conducirle  al  hos- 
pital en  el  estado  mas  lastimoso:  aseguran  que  en 

Manresa  fué  donde  compuso  sus  "'Ejercicios  espiri- 
tuales" y  allí  mismo  donde  esjjerimentó  el  vehemen- 

te deseo  de  trabajar  en  beneficio  de  las  olmas:  des- 
pués de  diez  meses  de  perma  nenci*  en  ftcjueüíi  ciu- 

dad, se  embarcó  en  Barcelona  con  el  laudabe  objeto 
de  visitar  los  Santos  Lugares,  y  desembarcando  en 

Gaeta  quiso  recibir  en  Roma  la  bendición  del  Pa- 
pa; el  dia  4  de  setiembre  de  1523  llegó  á  Jerusa- 

lem:  la  ciudad  en  que  el  Redentor  habia  sufrido,  le 
inspiró  los  sentimientos  de  la  mas  tierna  devoción, 
y  deseos  de  quedarse  en  Palestina  y  trabajar  en  la 
conversión  de  los  mahometanos,  pero  no  se  lo  con- 

sintió el  provincial  de  los  africanos,  guardián  del 
santo  sepulcro:  en  1524  volvió  á  Venecia  con  el  in- 

tento de  entrar  por  segunda  vez  en  Barcelona  y  de- 
dicarse al  estudio  de  las  letras,  á  fin  de  hallarse  en 

estado  de  escribir  sobre  la  conversión  de  los  peca- 
dores, y  emprendió  su  viaje  á  pié  y  pidiendo  limos- 

na: Carlos  V  á  la  sazón  sostenía  las  guerras  contra 
el  rey  de  Francia  Francisco  I,  y  al  pasar  el  santo 
viajero  pornna  aldea  ocupada  por  los  españoles  le 
prendieron  como  espía,  y  estuvo  su  vida  en  grave 
riesgo;  pero  puesto  en  libertad  continuó  su  camino 
mendigando  y  se  embarcó  en  Genova:  habiendo  lle- 

gado á  Barcelona  estudió  la  Gramática  y  leyó  de- 
tenidamente la  "Imitación  de  Jesucristo,"  y  acabó 

de  fortalecer  su  alma  con  ejercicios  de  santa  pie- 
dad; luego  pasó  á  la  universidad  de  Alcalá  y  en 

ella  estudió  filosofía;  pero  la  malignidad,  que  nun- 
ca está  ociosa  contra  los  hombres  virtuosos,  asestó 

sus  tiros  contra  S.  Ignacio,  en  términos  que  unos 
le  acusaron  de  mágico  y  otros  de  iluminado,  hasta 

que  al  fin  le  encerraron  en  la  Inquisición:  declara- 
do absuelto  y  puesto  en  libertad,  se  encaminó  á 

Francia  en  1528  con  el  proyecto  de  acabar  allí  sus 
estudios  tranquilamente:  volvió  á  emprenderlos  de 
nuevo  en  el  colegio  de  Santa  Bárbara,  y  estuvo 

próximo  á  sufrir  injustamente  un  castigo  humillan- 
te, porcpic  le  acusaban  que  distraía  de  sus  deberes 

á  los  estudiantes;  pero  sus  mismos  maestros  mejor 
informados,  sabiendo  que  al  contrario  los  inclinaba 
á  sentimientos  piadosos,  admiraron  su  santo  celo  y 
le  colmaron  de  elogios:  no  dejaban  de  tener  efecto 
al  mismo  tiempo  sus  exhortaciones,  de  tal  manera 
que  no  solamente  estudiantes,  sino  también  maes- 

tros seguían  sus  máximas  y  consejos,  contándose 
entre  ellos  á  Francisco  Javier,  catedrático  de  filo- 

sofía en  el  colegio  de  Beauvaís,  á  Pedro  Favre  y 

cuatro  españoles,  llamados  Laynez,  Salmerón,  Bo- 
tadilla  y  Rodríguez,  los  cuales  se  hicieron  famosos 
siguiendo  su  ejemplo:  Ignacio  que  los  vio  resueltos 
á  consagrarse  á  Dios  y  corresponder  á  sus  miras, 
concibió  la  idea  de  establecer  nn  nuevo  instituto 

destinado  á  la  conversión  de  los  infieles,  y  en  gene- 
ral á  la  santificación  del  [irójimo:  el  día  de  la  Asun- 

ción de  1534,  él  y  sus  compañeros  se  constituyeron 

en  la  capilla  subterránea  de  la  abadía  de  Mont- 
martre:  Pedro  Favre,  que  era  sacerdote,  dijo  allí 
una  misa,  y  los  otros  comulgaron  é  hicieron  voto 
solemne  de  ir  á  predicar  el  Evangelio  á  la  Pales- 

tina, y  en  caso  de  que  esto  no  pudiese  verificarse, 
á  ofrecer  al  Papa  sus  servicios  en  cualquiera  bue- 

na obra  que  tuviese  á  bien  emplearlos:  por  falta  de 
salud  se  vio  precisado  Ignacio  á  volver  á  España, 
por  cuyo  motivo  y  el  de  que  alguno  de  los  nuevos 
asociados  no  hablan  concluido  sus  estudios  do  teo- 

logía, para  darles  tiempo  convinieron  todos  en  que 
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se  juntarían  en  época  determinada:  verificóse  la 
reunión  en  Venecia  a  fines  de  1536,  habiéndose  au- 

mentado con  tres  mas  de  los  asociados,  é  inmedia- 
tamente pasaron  á  Roma,  donde  el  papa  Paulo  III 

los  acogió  bondadosamente  y  permitió  que  recibie- 
sen las  órdenes  los  que  no  estaban  ordenados:  jun- 
tos regresaron  á  Yenecia  y  allí  fueron  admitidos  al 

sacerdocio,  é  hicieron  voto  de  pobreza  y  de  casti- 
dad en  manos  del  nuncio  Verally,  verificado  lo  cual 

se  dispersaron  en  diferentes  universidades  con  el 
objeto  de  atraer  algunos  cursantes  á  su  compañía, 
á  escepcion  de  Ignacio  que  pasó  á  Roma  para  tra- 

bajar en  su  grande  y  santa  empresa:  hallándose  in- 
terceptado el  paso  para  la  Tierra  Santa,  hizo  que 

fuesen  sus  compañeros  adonde  él  se  hallaba  a  fin 
de  deliberar  con  ellos  sobre  ios  reglamentos  de  su 
compañía,  y  convinieron  en  que  elegirían  un  gene- 

ral que  seria  perpetuo  y  al  cual  obedecerían  como 
a  Dios;  éste  tendría  una  autoridad  sin  restriccio- 

nes, y  que  ademas  de  los  votos  de  pobreza,  castidad 
y  obediencia,  harian  el  cuarto  de  ir  á  cualquiera 
parte  adonde  el  Papa  los  enviase  por  la  salvación 
de  las  almas:  presentado  este  proyecto  á  Paulo  III, 
nombró  una  comisión  para  examinarle,  y  en  vista 
de  sil  informe  aproijó  el  instituto  mediante  la  bula 

de  27  de  setiembre  de  1540,  bajo  el  nombre  de  "clé- 
rigos de  la  Compañía  de  Jesús,"  confirmada  después 

por  Julio  III:  Ignacio  fué  elegido  general  y  tomó 
posesión  del  gobierno  el  dia  de  Pascua  del  año  de 
1541;  no  dio  á  sus  compañeros  otro  hábito  que  el 
de  los  eclesiásticos  de  su  siglo,  ni  los  sujetí»  a  nin- 

gún oficio  público;  pero  doblan  distribuir  su  tiempo 
entre  la  oración  mental  y  las  obras  útiles  al  próji- 

mo, como  la  predicación,  las  misiones,  la  dirección 
de  las  conciencias  y  la  instrucción  de  la  juventud: 
los  nuevos  misioneros  denominadosjesuitas,  empeza- 

ron su  sagrado  ministerio  haciendo  memorable  la 
cima  de  la  Compañía,  pues  pasaron  al  reino  de  Fez, 
á  Marruecos,  Abisinia,  Etiopía  y  las  domas  partes 
del  África:  de  todas  partes  se  apresuraban  a  ofre- 

cer a  Ignacio  establecimientos  iguales  al  que  él  ha- 
bla fundado:  uno  de  ellos  se  formó  en  Constantino- 

pla,  otros  en  Jcrusaleni,  en  la  isla  de  Chipre  y  en 
América,  y  fueron  enviados  á  Francia  subditos  de 
ellos;  pero  aquí  espcrimentaron  grandes  oposicio- 

nes que  Ignacio  no  pudo  ver  vencidas,  porque  espi- 
ró el  28  de  julio  de  1550:  abrumado  por  la  autoridad 

de  su  vida  ejemplar,  Paulo  V  le  declaró  bienaven- 
turado en  1609,  y  13  años  después  le  comprendió 

Gregorio  XV  en  el  número  de  los  santos,  por  lo 
cual  la  Iglesia  celebra  su  fiesta  en  31  de  julio:  las 
obras  que  el  santo  compuso  son  las  siguientes : 

"Constitutiones,"  traducidas  enlatin  por  el  P_  Po- 
janco,  Roma,  1558  y  95  en  4.°;  "Ejercicios  espiri- 

tuales," compuestos  en  español  y  publicados  en  Ro- 
ma en  1548:  el  P.  Bouhour  ha  dado  en  1683  las 

"Máximas  de  S.  Ignacio,"  en  francés.  (Véase  Je- 
suítas.) ' 

*  IGNACIO  (San):  pueblo  de  la  municip.  de 
Tepeji  del  Rio,  part.  y  distr.  de  Tula,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  IGNACIO  (San):  pueblo  de  la  municip.  y 
fart.  de  Batopilas,  est.  de  Chihuahua:  195  hab. 

*  IGNACIO  (San)  villa  del  distr.  de  Morelos, 
est.  de  Sinaloa. 

*  IGNACIO  (San):  villa  cabec.  del  part.  de 
su  nombre,  distr.  de  Arizpe,  est.  de  Sonora. 

*  IGNACIO  (San):  pueblo  del  part.  de  su 
nombre,  distr.  de  Arizpe,  est.  de  Sonora. 

IGNORANTINOS,  (Hermanos):  véase  Doc- 
tuina  Cristian.'.  (Hermanos  de). 

IGOR  I:  gran  duque  de  Rusia;  atacó  á  Cons- 
tantinopla,  y  obtuvo  del  emperador  Román  Lecape- 
ue  un  tratado  de  comercio  ventajoso;  ijereció  com- 

batiendo contra  los  drzevlios:  era  hijo  de  Rurik. 
IGOR  II:  gran  príncipe  de  Rusia,  lujo  tercero 

de  Oleg  Sviatoslaviteh;  efi  1146,  succedió  á  su  her- 
mano Vsevolod,  y  seis  semanas  después  fué  destro- 

nado por  una  rebelión:  reinaba  en  Kiev  y  murió  ha- cia el  año  de  1202. 

*  IGUALA  pueblo  de  la  munici]».  de  Jolote- 
pec,  jmrt.  y  depart.  do  Tlapa,  est.  de  Guerrero. 

*  IGUALA:  cabec.  de  la  municip.  de  su  nom- 
bre, part.  y  prefctura  de  Tasco,  est.  de  Guerrero. 

*  IGU.\LTEPEC:  pueblo  del  distr.  de  Hua- 
juapan,  est.  de  Oajaca. 

IGUAPE:  rio  del  Brasil,  provincia  de  San  Pa- 
blo, comarca  de  Curytiba:  corre  hacia  el  E.  y  en- 

tra en  el  Atlántico,  algo  al  N.  E.  de  la  villa  del 

mismo  nombre,  por  los  34°  35'  lat.  E.  y  los  43°  44' 
long.  O.,  después  de  un  curso  de  cerca  de  48  leguas: 
es  navegal)le  con  barcas  en  una  grande  ostensión: 

en  la  proximidad  de  la  costa  forma  grandes  sinuo- 
sidades y  muchas  penínsulas,  de  algunas  de  las  cua- 

les se  han  cortado  los  istmos  para  abreviar  la  na- 
vegación. IGUASSU:  rio  del  Brasil  formado  de  muchas 

pequeñas  corrientes  en  el  costado  S  E.  de  la  pro- 
vincia de  San  Pablo,  comarca  de  Curytiba,  en  las 

cercanías  de  la  ciudad  de  este  nombre:  su  curso  es 

de  120  leguas:  tiene  muchos  afluentes,  distinguién- 
dose entre  ellos  el  Jordao  y  el  Cavernoso,  por  la 

derecha,  y  el  rio  Negro,  el  Bananal,  el  Cavipari  y 
el  San  Antonio  por  la  izquierda:  todos  estos  afluen- 

tes aumentan  de  tal  modo  las  aguas,  que  el  punto 
de  su  reunión  con  el  Paraná,  tiene  103  brazas  de 

anchura:  este  rio  solo  es  navegable  cou  canoas  has- 
ta cerca  de  su  nacimiento,  á  causa  del  gran  núme- 
ro de  cascadas  que  forma;  entre  las  cuales  la  mas 

notable  es  la  que  está  cerca  de  su  embocadura,  lla- 
mada de  Cayanga,  que  tiene  233  pies  de  elevación 

vertical. 

IH ansí  ó  JANSY:  ciudad  y  fortaleza  del  lu- 
dostun,  provincia  de  AUah-abad,  á  23-|  leguas  O. 
N.  O.  de  Tchaterpur,  y  á  32  N.  E.  de  Scrondge: 
su  industria  consiste  en  fábricas  de  arcos  y  flechas, 
de  cuyas  armas  se  sirven  aún  en  el  Bcndeikend. 

IIIOLDY:  lugar  de  Francia,  de)iartainento  de 

los  Bajos  Pirineos,  á  4|  leguas  O.  N.  O.  de  Mau- 
leon,  y  á  12  O.  de  Pau:  población  850  hab. 
IHRAM:  se  da  este  nombre  á  una  especie  de  tú- 

nica que  usan  los  turcos:  es  de  indispensable  obli- 
gación que  la  lleven  puesta  los  peregrinos  que  ha- 

cen el  viaje  á  la  Meca,  y  es  circunstancia  notable 

que  la  ley  prohibe  en  el  "ihram"  todo  género  de costura . 
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*  IHU ALAFA:  cabec.  de  la  muuicip.  de  su 
nombre,  part.  de  Ometepec,  depart.  de  Tlapa,  est. 
de  Guerrero. 

IK:  rio  de  la  Rusia  europea,  gobierno  y  distrito 
de  Oremburgo:  nace  en  la  parte  septentrional  del 
distrito:  corre  hacia  el  S.  S.  O.  y  va  á  desaguaren 
el  Sakraara  por  la  ribera  derecha,  á  1§  leguas  E. 
de  Nikitinsk,  después  de  un  curso  de  cerca  de  28 
leguas:  recibe  por  la  derecha  el  Nakar,  y  el  Mal 
por  la  izc|uierda. 

IK:  rio  de  la  Rusia  europea,  gobierno  de  Orem- 
burgo: nace  a  5|  leguas  S.  S.  O.  de  Belebey,  dirí- 

gese hacia  el  N.  N.  O.  ̂   desagua  en  el  Kama,  por 
laorillaizquierdaunpoco  mas  abajo  de  Menzelinsk, 
después  de  un  curso  de  64  leguas. 
IKE-ARAL-NOOR:  higo  del  imperio  chino,  en 

la  parte  occidental  del  pais  de  los  klialkas,  próxi- 
mo a  la  frontera  oriental  de  la  Dzungaria,  al  pié 

del  gran  monte  Altai,  entre  los  41°  y  49'  lat.  N.  y 
los  93°  y  95'  long.  E.;  su  mayor  estension  del  N. 
al  S.  es  de  141  leguas  y  su  mayor  anchura  del  E. 
al  O.  de  11|:  entran  en  él  los  rios  de  Dzabkan  y 
Buyenta,  el  jirimero  por  el  N.  y  el  otro  por  el  O. 

*  ILAMATLAN:  cabec.  de  la  raunicip.  de  su 
nombre,  part.  de  Chicontepec,  depart.  de  Tuxpan, 
est.  de  Puebla. 

*  ILAMAZINGO:  pueblo  de  la  municip.  de 
Tecomatlan,  part.  de  Acatlan,  depart.  de  Mata- 

moros, rst.   de  Puebla. 
IL  ANZ:  ciudad  de  Suiza,  cantón  de  los  Grisones, 

liga  Gris,  calieza  de  la  alta  jurisdicción  de  Grub,  a 
7 1  leguas  O.  S.  O.  de  Coira;  al  pié  del  monte  Muu- 
dann  en  la  parte  mas  estensa  del  valle  de  Grub:  es 
ciudad  de  poca  apariencia  y  sus  murallas  están  ar- 

ruinadas; la  circuyen  los  arrabales  de  San  Nico- 
lás y  de  Portasura:  esta  ciudad  es  durante  un  año 

asiento  de  la  dieta  de  la  liga  Gris,  y  del  tribunal  de 
apelación:  en  ella  están  los  archivos  de  la  liga:  po- 

blación 450  hab.  reformados:  las  mujeres  de  este 
pais  son  niuv  ¡iropensas  á  padecer  lamparones. 

ILCIIESTER:  ciudad  de  Inglaterra,  á  9  leguas 
S.  de  Bristol:  en  esta  ciudad  se  ven  todavía  los  es- 

combros de  un  monasterio  de  religiosos  del  hospi- 
tal de  Witehall  fundado  en  122Cpor  William  De- 

nis:  es  patria  del  célebre  Bacon:  la  parroquia  tiene 
994  hab. 

*  ILDEFONSO  (San):  pueblodelamunicip.de 
Tepeji  del  Rio,  part.  y  distr.  de  Tula,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  ILDEFONSO  (San)  :  pueblo  de  la  municip. 
y  part.  de  Ixtlahuaea,  distr.  deToluca,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  ILDEFONSO  (San):  pueblo  de  la  municip. 
de  San  José  Malacatepec,  part.  y  distr.  do  Tolu- 
ca,  est.  de  México. 

ILDEFONSO  (S.),  llamado  también  La  Gran- 
ja: sitio  real  fundado  por  Felipe  A'  en  1120,  en  la 

falda  de  los  montes  Carpetanos,  en  la  provincia, 
diócesis  y  partido  judicial  de  Segovia,  de  que  dista 
2  leguas:  compónese  este  real  sitio  de  cuatro  par- 

tes principales:  el  pueblo,  el  palacio,  la  colegiata 
y  los  jardines:  el  pueblo  tiene  bueu  caserío,  cuar- 

teles, caballerizas  y  oficinas,  y  casi  todos  sus  veci- 

nos son  dependientes  del  real  patrimonio:  la  cole- 
giata fué  consagrada  en  1*124,  y  es  un  edificio  ele- 
gante y  de  buenos  adornos:  su  figura  es  la  de  una 

cruz  latina,  estando  en  la  parte  inferior  el  coro  con 
dos  órdenes  de  sillas:  á  los  costados  hay  dos  tribu- 

nas para  las  personas  reales,  cubiertas  de  cristales: 
todo  el  templo  está  estucado  con  molduras  dora- 

das, y  pintadas  las  bóvedas  y  media  naranja  por 
los  célebres  artistas  Bayeu  y  Maella:  el  altar  ma- 

yor fué  traído  de  Ñapóles  de  la  escuela  de  Solime- 
na:  todo  el  retablo  es  de  preciosos  jaspes  con  cua- 

tro columnas  de  marmol  sanguíneo,  traído  de  las 
canteras  de  Cabra:  la  mesa  del  altar  y  frontal  son 

de  pórfido  muy  bonito,  y  el  sagrario  es  todo  de  lá- 
pizlazuli:  esta  iglesia  contiene  un  panteón  en  que 

están  los  restos  del  fundador  y  de  D."  Isabel  de 
Farnesio  su  mujer:  contiguo  á  la  colegiata  está  el 
real  palacio,  que  es  un  bello  edificio  de  1.200  pies 
de  longitud,  ricamente  adornado  en  lo  interior,  y 

cuya  fachada  principal  mira  al  S.  hacia  los  jardi- 
nes; en  su  centro  se  conserva  el  patio  ó  claustro 

mismo  que  servia  a  los  religiosos  gerónimos  en  su 
hospedería,  situada  alrededor  de  la  fuente  de  agua 

dulce  y  esquisita,  que  hoy  se  llama  fuente  de  Pala- 
cio: los  adornos  y  tapicería  son  del  mejor  gusto,  y 

de  bastante  mérito  algunos  de  los  cuadros  que  se 
conservan  en  la  galería  baja:  los  jardines,  que  son 
sin  disputa  lo  mas  magnífico  del  sitio,  y  lo  que  cou 

justicia  le  ha  valido  el  sobrenombre  de  la  "Versa- 
lles  española,"  comprenden  una  estension  superfi- 

cial de  1.640,000  varas  cuadradas,  están  divididos 
en  altos  y  bajos;  en  los  primeros  se  advierten  tres 
clases  de  calles  de  arboles,  todas  tiradas  á  cordel; 
en  los  bajos  se  hallan  amurallados  los  cuadros  de 
frutas  y  flores,  y  las  estufas:  las  fuentes  artificiales 
de  estos  jardines  son  veintiséis,  de  las  cuales  hay 
ocho  simétricas  en  la  plazuela  de  las  Ocho  Calles, 
desde  cuyo  centro  se  ven  correr  de  una  ojeada  diez 

y  seis  á  un  tiempo:  todas  .son  de  un  mérito  parti- 
cular, pero  las  que  mas  sobresalen  son:  la  Fama, 

que  arroja  el  agua  sobre  148  pies  de  altura,  los  ba- 
ños de  Diana,  Latona  ó  de  las  Ranas,  el  Canastillo, 

Andrómeda,  Neptuno  ó  los  Caballos,  los  Vientos, 
Pomona  ó  Selva,  Tres  Gracias,  el  Caracol,  el  Aba- 

nico, Anfitrite,  la  Taza,  los  Dragones,  &c.:  ador- 
nan también  estos  jardines  hasta  veintiuna  estatuas 

de  mármol  de  particular  mérito  y  obra  de  Carlier: 
el  artificio  con  que  están  combinados  los  juegos  de 
aguas  de  todas  las  fuentes  por  medio  de  cañerías 
de  bronce,  es  admirable  y  sorprendente,  y  escede 
con  mucho  á  los  tan  celelirados  de  Yersalles,  que 
sirvieron  de  modelo:  en  las  temporadas  de  verano 
corren  las  fuentes  los  primeros  domingos  de  mes,  y 
con  mucha  frecuencia  cuando  se  traslada  la  corte 

á  este  real  sitio,  concurriendo  mucha  gente  de  Se- 
govia, Madrid  y  pueblos  inmediatos,  y  hasta  estran- 

jeros,  á  gozar  de  este  espectáculo  tan  maravilloso  y 
agradable:  ademas  de  las  fuentes  artificiales,  hay 
otras  naturales,  y  una  hermosa  cascada  que  á  todos 
admira,  si  bien  en  el  dia  se  halla  muy  deteriorado: 
redúcese  esta  á  una  enorme  cantidad  de  agua  que 
desciende  por  grados  y  estancias,  niveladas  en  lal 
disposición,  que  las  aguas  forman  en  su  descenso  un 
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delicioso  velo,  el  mas  siugular  y  hermoso  cuando  las 
hiere  el  sol:  á  los  que  deseen  una  descripción  mas 
estensa  de  los  jardines  de  este  real  sitio,  le  recomen- 

damos el  "Compendio  histórico,  topográfico  y  mi- 
tológico," que  publicó  en  1825,  y  dedicó  á  S.  M., 

el  Sr.  D.  Santos  Martínez  Sedaño,  canónigo  ma- 
gistral de  aquella  colegiata;  mas  no  podemos  menos 

de  aconsejar  al  viajero  que  visite  este  delicioso  sitio, 
que  haga  alguna  incursión  en  sus  inmediaciones,  y 
si  á  eso  se  resuelve,  no  olvide  el  jardin  de  Robledo, 
propiedad  del  real  patrimonio,  el  palacio  de  Rio 
Frió,  situado  a  2  leguas  de  distancia,  que  se  hizo  a 
imitación  del  modelo  del  gran  palacio  de  Madrid, 
el  palacio  de  Valsain,  cuya  escalera  elogian  mucho 
los  inteligentes,  el  monasterio  de  cartujos  del  Pau- 

lar, en  e!  frondoso  valle  de  Lozoya,  y  la  quinta  de 
Quitapesares,  a  la  derecha  del  camino  de  Segovia, 
fundación  de  la  reina  madre  D.'  María  Cristina:  son 
también  diguos  de  visitarse  el  hospital,  estramuros 
del  pueblo,  muy  celebrado  por  sus  compartimientos 
interiores  y  por  el  aseo  y  caridad  con  que  son  asis- 

tidos los  enfermos;  la  real  fabrica  de  lienzos  llamada 
Calandria,  fundada  en  tiempo  del  Sr.  D.  Carlos  III, 
y  la  famosa  de  cristales,  en  la  que  se  hacen  planos  y 

labrados,  vasen'a  y  arañas  de  todo  género  y  de  to- 
das dimensiones,  fanales  de  varios  tamaños,  y  por 

líltimo,  se  han  construido  eu  ella  espejos,  acaso  los 
mayores  y  mas  bellos  que  se  han  hecho  en  Europa: 
se  encuentran  en  las  inmediaciones  de  este  real  si- 

tio y  toda  la  serranía,  granito  con  feldespato  cris- 
talizado, chorlo  negro,  pórfido  córneo,  y  con  abun- 

dancia la  pizarra  silícea  y  la  piedra  lidia  con  cantos 
rodados,  minas  de  hierro  y  otros  metales:  dista  este 
sitio  de  Madrid  12  leguas. 
ILDEFONSO  (sucesos  del  real  srno  de  San)  : 

el  real  palacio  y  jardines  de  San  Ildefonso,  en  que 
gastó  Felipe  V  24  millones  de  duros,  para  competir 
con  los  celebrados  jardines  de  Versalles,  constitu- 

yen una  de  las  mas  deliciosas  mansiones  que  tienen 
los  soberanos  de  Europa,  y  la  mas  elevada  sobre  el 
nivel  del  mar,  por  lo  que  se  dice  que  ningún  sobe- 

rano tiene  un  palacio  tan  cerca  del  cielo  como  el  de 
España:  este  real  sitio  fué  el  retiro  delicioso  que 
escogió  Felipe  V  después  de  su  abdicación,  y  a  él 
suele  concurrir  la  corte  durante  los  calurosos  meses 
del  estío:  esta  circunstancia  ha  hecho  que  un  sitio 
de  placer,  descanso  y  retiro  haya  sido  algunas  ve- 

ces teatro  de  grandes  acontecimientos  y  de  sucesos 
que  han  influido  en  la  suerte  de  todo  el  pais:  por  el 
infausto  tratado  de  San  Ildefonso,  formado  por  el  fa- 

vorito Godoy  en  18  de  agosto  de  1196,  se  compro- 
metió España  a  tomar  parte  en  todos  los  desastres 

de  la  Francia,  y  á  tener  á  disposición  de  esta  poten- 
cia, en  caso  necesario,  un  ejército  de  24.000  hom- 
bres y  una  escuadra  de  15  navios. — Dócil  el  mismo 

Godoy  á  la  voluntad  de  Napoleón,  firmó,  como  mi- 
nistro de  estado,  en  1800,  otro  tratado  por  el  que 

se  incorporaban  á  la  Francia  los  estados  de  Parma, 
Plasencia  y  Guastala  que  poseía  el  infante  D.  Luis, 
se  devolvía  la  Luisiana  adquirida  en  1763  en  tiem- 

po de  Luis  XV,  y  se  cedían  ademas,  á  disposición 
de  la  república,  10  de  los  navios  españoles  que  se 
hallaban  en  el  puerto  de  Brest,  recibiendo  España 

en  cambio  los  estados  de  Toscana  para  formar  con 
ellos  el  reino  de  Etruria. — En  el  real  sitio  de  San 
Ildefonso,  y  á  mediados  de  junio  de  1832,  acometió 
al  rey  D.  Fernando  VII  un  recio  ataque  de  gota, 
que  le  puso  á  las  puertas  de  la  muerte:  entonces 
redobló  sus  esfuerzos  el  partido  carlista  para  variar 
la  voluntad  del  monarca,  en  orden  a  la  sucesión  de 
la  corona,  y  hacer  que  anulase  la  revocación  de  la 
ley  sálica,  hecha  por  decreto  de  29  de  marzo  de 
1830:  consiguieron  al  fin  los  partidarios  del  infante 
D.  Carlos  que  en  aquellos  solemnes  momentos  otor- 

gase Fernando  VII  un  codicilo  derogando  la  prag- 
mática de  29  de  marzo,  y  todas  las  disposiciones  de 

su  testamento,  relativas  á  la  sucesión  de  su  hija  pri- 
mogénita Isabel,  y  á  la  regencia  de  su  esposa  Cris- 

tina :  ya  se  habían  enviado  copias  certificadas  de 
este  codicilo  al  consejo  de  Castilla  y  al  ministro  de 
la  guerra,  residente  en  Madrid,  cuando  todo  el  pro- 

yecto se  frustró  con  la  imprevista  llegada  de  la  in- 
fanta D.'  Luisa  Carlota,  que  viniendo  en  p'  sta  des- 

de Andalucía  cambió  todo  el  orden  de  cosas;  re- 
animó a  su  abatida  hermana  Cristina,  hizo  pedazos 

el  codicilo,  así  que  le  pudo  haber  á  las  manos,  y 
dejándose  llevar  de  la  violencia  de  su  carácter,  sa- 

cudió una  bofetada  al  consejero  Caiomarde,  llamán- 
dole villano  y  traidor.— En  la  noche  del  1 1  de  agosto 

de  1836,  época  en  que  casi  toda  la  España  estaba 
pronunciada  a  favor  de  la  constitución  de  1812,  se 
pronunció  también  en  el  mismo  sentido  la  tropa  que 
estaba  de  guarnición  en  el  rea!  sitio  de  San  Ildefon- 

so: los  soldados  se  dirigieron  amotinadamente  á  el 
real  palacio  donde  se  hallaba  la  reina  Cristina,  y 
como  la  guardia  se  opusiese  a  que  invadieran  el  edi- 

ficio eu  tal  estado,  nombraron  una  comisión  presi- 
dida por  un  sargento  llamado  Higinio  García,  el 

que  hizo  presente  a  la  gobernadora  la  necesidad  y 
los  deseos  del  ejército  de  que  se  publicase  al  instante 
la  constitución  de  1812:  prometióselo  así  la  reina, 
mas  como  su  real  palabra  no  satisfaciese  a  los  amo- 

tinados, insistieron  de  nuevo,  y  la  reina  gobernadora 
no  tuvo  otro  remedio  que  firmar  delante  de  ellos  el 
decreto  para  que  se  publicase  la  constitución  de 
1812,  hasta  que  las  cortes  resolviesen  lo  que  mas 
conviniese  al  pais. 

*  ILDEFONSO  (S.):  nació  en  Toledo  de  una 
de  las  ilustres  familias  de  esta  ciudad,  su  padre  se 
llamaba  Esteban  y  su  madre  Lucía;  desde  niño  dio 
á  conocer  su  grande  devoción  y  piedad;  fué  educa- 

do desde  sus  primeros  estudios  por  S.  Eugenio,  y 
después  de  haber  pasado  algunos  años  en  esta  edu- 

cación, se  dirigió  á  Sevilla  para  estudiar  bajo  la 
hábil  dirección  de  S.  Isidoro,  quien  gozaba  eu  ese 
tiempo  de  una  reputación  universal,  y  cuya  fama  no 
solo  se  estendia  por  España,  sino  aun  por  otros  pun- 

tos de  la  Europa.  Después  que  nuestro  santo  vol- 
vió á  Toledo,  despreciando  lo  que  ya  poseía,  y  so- 
bre todo,  las  grandes  ventajas  que  podia  haberle 

proporcionado  el  mundo  en  su  elevada  jjosicion,  re- 
solvió retirarse  al  monasterio  Agállense  dedicado 

á  S.  Cosme  y  S.  Damián,  el  que  se  haílaba  situado 
en  uno  de  los  arrabales  de  Toledo;  mas  como  su 
padre  se  hubiese  opuesto  á  esta  heroica  resolución, 
y  viendo  el  santo  que  le  seguía  con  un  semblante 
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furioso  y  pasos  violentos,  conoció  que  llevaria  el 
intento  de  sacarlo  por  la  fuerza;  por  lo  que  para 
evitar  un  encuentro  que  lo  pusiera  en  la  dura  alter- 

nativa, ó  de  faltar  á  sus  inspiraciones  obedeciendo 
á  su  padre,  ó  de  no  corresponder  abiertamente  á 
sus  deseos,  procuró  mas  bien  ocultarse  á  un  lado 
del  camino,  que  espouerse  á  este  peligro;  pero  lue- 

go que  conoció  que  habla  vuelto  su  padre  á  la  ciu- 
dad, se  dirigió  al  convento  de  que  hemos  hecho 

mención,  y  tomó  el  hábito  antes  del  año  de  633, 

porque  según  el  padre  Flores,  fué  ordenado  de  diá- 
cono por  S.  Heladio,  cuyo  prelado  murió  precisa- 

mente en  este  mismo  año. 

Desde  luego  dio  a  conocer  sus  escelentes  dispo- 
siciones, y  como  muy  pronto  advirtiesen  los  religio- 

sos las  admirables  ventajas  que  habla  adquirido  en 
la  virtud,  en  la  sabiduría,  y  sobre  todo,  la  grande 
prudencia  de  que  estaba  adornado,  le  eligieron  abad 
por  muerte  de  Adeodato,  siendo  todavía  diácono, 
según  refiere  Cíxila;  después  de  haber  sido  coloca- 

do en  esta  dignidad  fué  cuando  compuso  las  misas 
de  S.  Cosme  y  S.  Damián,  poniéndoles  la  entona- 

ción en  que  debían  ser  cantadas. 
El  año  de  657,  por  muerte  de  S.  Eugenio,  fué 

electo  arzobispo  de  Toledo,  cuya  elevada  dignidad 
habla  rehusado,  hasta  que  en  cierto  modo  el  rey 
Recesvintho  le  obligó  á  que  aceptase,  según  refiere 
S.  Julián.  En  el  corto  espacio  de  su  episcopado  pa- 

saron cosas  tan  estraordinarias,  que  solo  debemos 
creerlas,  tanto  por  la  fe  que  debemos  tener  en  que 
la  Providencia  divina  ha  cuidado  de  hacer  grandes 
prodigios  cuando  así  interesa  á  los  fines  santos  de 
nuestra  divina  religión,  escogiendo  principalmente 
ciertos  varones  ilustres,  quienes  en  premio  de  sus 
grandes  virtudes  han  sido  instrumentos  predilectos 
de  que  se  ha  valido  su  Divina  Majestad,  como  tam- 

bién porque  estos  hechos,  aunque  admirables,  sin 
embargo,  son  referidos  por  autores  de  gran  nota,  y 
por  lo  mismo  dignos  de  toda  fe. 

Con  motivo  de  haberse  introducido  en  España 
unos  herejes  que  seguían  la  doctrina  de  Helvidio, 
quien  negaba  la  virginidad  de  la  Madre  de  nuestro 
divino  Redentor,  dio  á  conocer  S.  Ildefonso  su  vas- 

ta erudición,  y  el  grande  y  particular  amor  que  pro- 
fesaba á  esta  Santísima  Señora,  á  la  que  desde  ni- 

ño lo  habla  dedicado  su  devota  madre ;  pues  no  solo 
procuró  atacarlos  frente  á  frente,  como  lo  hizo  en 
varias  discusiones,  sino  que  también  escribió  su  pre- 

cioso libro  "De  la  perpetua  virginidad  de  María 
contra  los  tres  infieles,"  por  cuya  obra  le  dio  la  mis- 

ma Virgen  Santísima  las  gracias,  una  vez  que  es- 
tando en  oración  se  le  apareció  con  el  mismo  libro 

en  las  manos,  según  refiere  el  P.  Flores. 
A  este  secreto  favor  se  siguió  otro  público,  pues 

hallándose  reunido  el  pueblo  celebrando  la  festivi- 
dad de  Sta.  Leocadia,  en  presencia  de  todos  se  le- 

vantó una  gran  lápida  repentinamente,  que  apenas 
la  hubieran  movido  treinta  hombres,  y  se  apareció 
Sta.  Leocadiadirigiéndose  al  santo  prelado,  á  quien 

tomándolo  de  la  mano  le  dijo:  "Ildefonso,  por  tí  vi- 
ve mi  Señora:"'  el  pueblo  clamaba  manifestando  go- 
zo, placer  y  sorpresa  al  mismo  tiempo;  pero  de  un 

modo  tan  estraordinario,  que  es  imposible  esplicar- 

lo;  el  clero,  poseído  de  sorpresa,  entonaba  con  ma- 
yor empeño  el  versículo  que  habia  compuesto  S. 

Ildefonso  para  esta  solemnidad:  "Spesiosa  facta  est 
alleluya.  Et  odor  tuus  relut  balsamum  non  mix- 
tnm:"  el  santo  obispo,  habiendo  tocado  el  velo  de 
la  santa  buscaba  con  cjue  cortar  aquella  preciosa 
reliquia,  para  conservarla  como  eterno  monumento 
de  tan  maravilloso  suceso,  y  el  mismo  rey  le  propor- 

cionó su  daga,  la  que  por  haber  dado  tan  estraor- 
dinario servicio,  fué  depositada  en  uua  caja  de  pla- 

ta en  compañía  de  la  santa  reliquia. 
No  fué  este  el  único  premio  que  la  Reina  de  los 

Angeles  quiso  concederle  en  la  tierra  á  su  siervo, 
sino  que  la  misma  Santísima  Señora  se  le  apareció 
el  dia  18  de  diciembre  á  la  media  noche,  hora  en 
que  iban  á  cantar  los  maitines  de  la  festividad  de  la 
Encarnación  del  Divino  Verbo,  cuya  festividad  se 
celebraba  ese  dia  por  un  decreto  del  año  de  656 
por  el  concilio  décimo  de  Toledo:  dirigiéndose  todos 
a  la  iglesia,  la  vieron  iluminada  con  una  luz  vivísi- 

ma, por  lo  que  retrocedieron  espantados,  y  solo  en- 
tró nuestro  santo,  el  que  vio  á  la  Santísima  Virgen 

María,  que  estaba  en  la  misma  cátedra  en  que  él  en- 
señaba al  pueblo,  desde  cuyo  punto  le  dirigió  estas 

memorables  palabras,  según  refiere  Cíxila:  "Ven, 
querido  siervo,  recibe  de  mi  mano  este  pequeño  don 
que  te  traigo  de  los  tesoros  de  mi  Hijo,  para  que  le 

uses  el  dia  de  mi  festividad ;"  y  le  puso  con  sus  pu- 
rísimas manos  una  rica  casulla,  con  la  que  celebró 

el  dia  siguiente  la  misa;  cuya  casulla,  según  refiere 

D.  Pelayo,  obispo  que  fué  de  Oviedo,  fué  traslada- 
da en  la  arca  de  reliquias  á  la  catedral  de  esta  ciu- 

dad, y  la  piedra  en  que  puso  sus  virginales  pies  es- 
taba hasta  el  tiempo  del  historiador  Mariana  en  la 

entrada  de  la  catedral  de  Toledo,  dentro  de  un  en- 
rejado de  hierro,  para  memoria  de  tan  admirable 

prodigio. El  23  de  enero  del  año  de  667  murió  este  santo 

prelado,  después  de  an  episcopado  de  9  años  y  cer- 
ca de  dos  meses,  según  refiere  S.  Julián;  corto  en 

verdad,  si  se  compara  con  el  de  S.  Isidoro,  pero 
glorioso.  Por  los  mismos  prodigios  que  llevamos  re- 

feridos, es  fácil  conocer  cuáles  hayau  sido  sus  escla- 
recidas virtudes,  y  su  escelente  piedad.  Los  mas  au- 

tores contemporáneos  convienen  en  que  se  conservó 

virgen  hasta  su  muerte,  y  que  tanto  por  este  moti- 
vo, como  por  la  tierna  devoción  que  tenia  á  la  mas 

pura  de  las  vírgenes,  fué  la  causa  del  grande  amor, 
que  con  públicas  maravillas  le  mostró  la  soberana 
Reina.  Por  el  grande  influjo  que  tenia  aun  siendo 

abad,  consiguió  del  concilio  'décimo  toledano,  que fuese  decretada  la  festividad  del  1 8  de  diciembre  de 

que  hicimos  mención.  Fundó  también  siendo  abad 
un  convento  de  religiosas  en  una  de  sus  propieda- 

des, llamada  Debiense,  que  heredó  de  sus  padres, 
la  que  se  hallaba  á  24  millas  de  Toledo,  según  re- 

fiere Mariana,  dotándolo  con  los  bienes  que  heredó. 
Fué  grande  el  ascendiente  que  tomó  sobre  todas 

las  personas  que  lo  conocian,  pues  era  geueralnien- 
te  respetado  como  un  santo.  Su  amor  á  los  pobres 
era  grande,  por  lo  que  aseguran  muchos  autores  que 
él  introdujo  la  costumbre  en  la  catedral  de  Toledo 
de  dar  de  comer  á  30  pobres :  Mariana  cree  que 
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esta  costumbre  comenzó  antes,  aunque  su  dicho  no 

lo  apoya  en  ninguna  autoridad;  porque  lo  que  re- 
fiere Phocio  cou  relación  á  S.  Gregorio  Magno,  se 

contrae  a  las  costumbres  de  Italia,  y  que  el  autor 

solo  habla  de  doce  pobres  á  quienes  tenían  los  pa- 
triarcas la  devoción  de  darles  de  comer.  Por  últi- 

mo, su  vida  fué  mas  bien  de  uu  ángel;  pues  como 

ejercitado  en  todas  las  virtudes,  procuraba  evitar 
aun  las  mas  pequeflas  faltas. 

Como  escritor  fueron  muchas  las  obras  que  dejó ; 

aunque  es  cierto  tenemos  muy  pocas;  con  todo,  su- 
ponen que  las  mas  han  sido  perdidas:  aquí  haremos 

mención  1."  de  las  que  son  auténticas;  2.°  de  las  que 
deben  tenerse  por  dudosas,  y  3.°  de  las  que  son  apó- 

crifas; en  todo  lo  que  pertenece  á  sus  obras,  hemos 
seguido  la  edición  que  está  publicando  en  Paris  el 

abad  Migue  bajo  el  título  de  "Curso  completo  de 
Patrología  eu  200  tomos,  folio  elegante,  y  con  el 
testo  griego  y  latino  de  los  padres  griegos  en  300 

tomos:"  véase  el  tomo  9G  desde  la  columna  51:  la 

primera  y  mas  importante  de  sus  obras  es:  "De  per- 
petua Virginitate  Santie  Mariai  adversus  tres  inQ- 

deles."  Este  pequeño  opúsculo,  aunque  dividido  en 
doce  capítulos,  es  un  riquísimo  tesoro,  pues  todo  él 
está  lleno  de  los  grandes  afectos  del  encendido  amor 
divino,  que  salía  del  volcan  de  fuego  en  que  estaba 
abrasado  «u  autor,  y  lo  que  tiene  de  mas  particular 

y  mas  brillante  es  que  usando  de  sinónimos  y  apo- 
yándose constantemente  en  pasajes  de  la  Sagrada 

Escritura,  destruye  del  todo  los  errores  de  ílelvi- 
dío,  Joviniano  y  los  Judíos:  la  segunda  de  sus  obras 

es:  "De  cognitione  Bautismi,"  dividida  en  ciento 
cuarenta  y  dos  capítulos,  los  mas  muy  pequeños, 

pero  demasiado  curiosos:  la  tercera,  "De  itinere  de- 

serti  quo  pergitur  post  Bautismum,''  di.'idida  en  90 
capítulos,  también  demasiado  pequeñas  los  mas, 
l)ero  de  mucho  interés:  la  cuarta,  la  continuación 

"De  viris  ílustribus"  que  escribió  S.  Isidoro;  con- 
tiene trece  vidas,  hasta  la  de  Eugenio,  segundo  obis- 

po de  Toledo;  y  todo  lo  demás  que  le  han  agregado 
refiriendo  también  la  muerte  del  rey  Recesvintho 
es  apócrifo,  porque  este  santo  padre  murió  5  años 

antes  que  este  rey;  y  por  último,  dos  cartas  á  Qui- 
rico, obispo  que  fué  de  Valencia  y  7  misas,  las  dos 

de  los  santos  mártires  S.  Cosme  y  S.  Damián,  y  5 
a  la  Santísima  Virgen  María.  Las  que  se  tienen 

por  dudosas  son:  14  sermones  dedicados  á  la  San- 
tísima Virgen,  de  los  que  aunque  hace  mención  el 

P.  Flores,  cou  todo  no  se  decide  si  sean  ó  no  de  S. 

Ildefonso:  el  opúsculo  "De  partu  Virginis,"  es  tam- 
bién dudoso;  éste  también  se  lo  atriljuyen  al  abad 

Pascado  Ilatverto,  lo  mismo  que  otros  dos  fragmen- 
tos de  la  misma  materia:  y  por  último,  se  tienen  co- 

mo apócrifos:  "De  corona  Virginis:"  la  razón  que 
dan  para  tener  como  apócrifo  este  opúsculo,  es  por- 

que los  versos  que  tiene  están  en  ritmo  llamado  Leo- 
nmo,  cuya  mesura  no  fué  conocida  hasta  el  siglo 

XII;  pero  es  necesario  confesar  que  todo  lo  que  es- 
tá eu  prosa  tiene  bastante  semejauza  con  el  estilo 

que  usó  S.  Ildefonso  en  el  tratado  de  la  "Perpetua 
Virginidad  de  María,"  aunque  los  mas  autores  con- 

vienen en  lo  contrario;  pero  no  es  mas  que  leer  di- 
cha obra,  y  cualquiera  se  convencerá  que  hay  su  se- 

ToMO  IV. 

mejanza  entre  una  y  la  prosa  de  la  otra:  en  lo  que  ' 
sí  no  hay  ni  la  mas  pequeña  duda,  es  que  la  conti- 

nuación del  Cronicón  de  S.  Isidoro  por  nuestro  san- 
to es  supuesta:  también  colocan  entre  los  apócrifos 

13  epigramas,  pero  de  estos  deben  tenerse  como 
geuninos  los  tres  siguientes:  el  segundo,  tercero  y 
cuarto. 

2.° 

De  Hospilio  á  p<irentibus  suis  edificato. 

Lucia  cum  Stepliano  genitrix,  sed  arunculum  illum 
Compulít  Engenius  praísul  ad  hospitium, 
Lazarus  hoc  mendicus  habet  sub  moeníbus  urbis, 

Qua  via  complutum  cursibus  apta  palet. 

EjiísrlcM  carmen  sepulcrate prn  Sánelo  Heladio  Prcc- 
su/e  Tvletann. 

Prcesulis  Heladii  tumba  requiescit  in  ista 

Corpus,  at  illius  spíritus  astra  tenet. 
Toleti  rector  fuit  lúe,  dum  degit  iu  aula; 

Ex  monacho  que  abbas  Agállense  erat. 
Hiñe  Toletanara  rapitur  violenter  ad  urbem, 
Confectus  senio,  sed  pietate  vigens. 
Corporis  exuvias  martyr  Leocadia  cepit, 
Illa  domus  reges  pontíficesque  capit, 
Unde  díe  extrema  surget  redivivus  ad  auras, 

Ut  capiat  meritis  projraia  digna  suis. 

Yamque  octogixta  Sénior  transegerat  an'nos, 
Gloria  pontificum,  fax  animosa  Dei. 
Híldefonsus  ego,  quem  facerat  ministrum, 
Príesolvi  sancto  qualiacumque  seni. 

4." 

Pro  Snnclo  Eugenio  avúnculo,    Toletano  Pontífice. 

Prcesulis  Eugenii  jacet  hic  veuerabile  corpus, 
Quem  Leocadia;  templa  verenda  tenent. 
Hic  monachus  lit  mortales  dum  perfugit  umbras, 
Et  Toletano  proisul  iu  orbe  seuex. 
Vita  beata  fuit  mores  sine  labe  pudici: 
Qualis  Isídorus,  atque  Leander  erat. 
Discipulies  dat  dilecto  postrema  magistro 
Et  consaguineo  funeris  officia. 

Juan  B.  Villase.ñor. 

ILDEFONSO  DE  SAX  CARLOS  (el  P.  de)  : 
clérigo  regular  de  las  escuelas  pías,  de  la  familia 

de  los  Tarditi,  nació  en  1709  en  Roma,  donde  pa- 
só la  mayor  parte  de  su  vida:  era  muy  estimado  no 

solamente  de  su  congregación,  sino  eu  el  mundo,  y 

auu  de  algunas  personas  distinguidas:  cursó  muy 

buenos  estudios  y  fué  catedrático  en  algunos  cole- 

gios de  su  instituto:  por  su  mérito  fué  elegido  pre- 
ceptor de  los  hijos  de  Jacobo  II,  rey  de  Inglaterra, 

Carlos  Eduardo,  conocido  desde  la  muerte  del  rey 

su  padre  coa  el  nombre  del  "Pretendiente,"  y  del 
duque  que  fué  después  cardenal  de  Yorck:  el  P.  Il- 

defonso de  San  Carlos  ocupó  en  su  orden  los  em- 
pleos mas  honoríficos,  uno  de  ellos  el  de  asistente 

general:  con  sus  virtudes  se  granjeó  la  estimación 
y  la  benevolencia  de  Benedicto  XIV,  tanto  que  S. 
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S.  se  valia  de  sus  talentos  y  le  eucargó  que  tradu- 

jese del  italiano  al  latin  los  "edictos,  notificaciones 
y  cartas  pastorales"  que  hablan  de  entrar  en  la  edi- 

ción completa  de  sus  obras  impresas  en  Roma  en 
1748,  bajo  la  dirección  del  P.  Acebedo:  a  las  dife- 

rentes funciones  que  habia  ejercido  el  P.  Tarditi, 
se  deben  añadir  como  una  prueba  de  su  mérito  y 
de  la  consideración  que  gozaba,  las  de  rector  del 
venerable  colegio  de  Propaganda  fide:  hizo  dimi- 

sión de  sus  empleos  en  los  iiltimos  años  para  reti- 
rarse a  la  casa  del  noviciado  de  su  orden  en  San 

Lorenzo  "in  Borgo,"  y  murió  cargado  de  años  y 
méritos  en  30  de  noviembre  de  1190,  de  edad  de 
81  años. 

ILEATES:  estos  pueblos,  llamados  también  cu- 
neos, fueron  los  antiguos  pobladores  de  la  parte  de 

España,  que  hoy  pertenece  al  condado  de  Niebla 
hasta  el  Guadiana. 

ILEK:  rio  de  la  Rusia  asiática,  afluente  del  Ural, 

nace  en  el  pais  de  los  kirgliiz,  a  los  50*  20'  lat.  N., 
y  54*50'  long.  E.;  sus  orillas  están  cubiertas  de  sal 
gema  que  se  esporta  á  largas  distancias. 
ILBK-KAN  ó  ILKANI.   (Véase  Ilkanios.) 
ILEKSKOI-GORODOK:  ciudad  de  la  Rusia 

asiática  (üremburgo),  en  el  confluente  del  Ural  y 
del  Ilek,  al  S.  O.  de  Oremburgo:  tiene  2.000  hab!, 
grandes  salinas,  escuelas  de  minas,  &c.:  á  esta  ciu- 

dad se  euvia  á  los  subditos  rusos  condenados  á  los 
trabajos  forzados. 
ILERCAONES:  pueblos  antiguos  de  la  Espa- 
ña Tarraconense  que  ocupaban  toda  hiparte  com- 

prendida entre  el  rio  Ebro,  el  Turia  y  el  mar. 
ILERDA,  hoy  LÉRIDA:  ciudad  de  Híspanla, 

capital  de  losilergetas,  que  habitaban  entre  el  Ebro 
y  el  Sicoris,  principalmente  sobre  este  líltimo  rio: 
se  hace  meuciou  de  esta  ciudad  en  los  comentarios 

de  César,  Floro,  Dion,  &c.,  y  es  célebre  en  la  his- 
toria de  la  guerra  civil  de  César  y  Pompcyo. 

ILERGETES:  pueblo  antiguo  de  la  España 
Tarraconense,  en  la  parte  septentrional  y  al  N.  del 
Ebro,  entre  los  lacetanosy  losceretanos:  tomaron 
el  nombre  de  ilcrgetes  de  Ilerda,  población  antigua 
que  es  la  moderna  Lérida. 

ILESIO:  ciudad  de  Beocia. 
ÍLFRACONDE:ciudadde  Inglaterra  (Deven) 

en  la  embocadura  del  canal  del  Bristol,  al  N.  de 
Barnstable:  tiene  3.200  hab.,  un  hermoso  puerto, 
mucho  comercio,  barcos  para  la  pesca  del  arenque 
y  baños  de  mar  muy  frecuentados. 
ILHAVO:  ciudad  de  Portugal  (Beira),  al  N. 

O.  de  Coimbra,  á  corta  distancia  del  mar:  tiene 

4.200  habitantes,  salinas  y  gran  comercio  de  pes- 
cado. 

ILHEOS  (rio  dos),  ó  RIO  DA  CACHOEI- 
RA:  rio  del  Brasil  (Bahía),  tiene  su  origen  en  los 
límites  de  la  provincia  da  Minas-Geraes,  y  desa- 

gua en  el  Océano  atlántico  á  los  41°  41'  long.  O., 
14°  3T  lat.  S.:  da  su  nombre  á  una  comarca  de  la 
provincia  de  Bahía  que  tiene  por  capital  a  San  Jor- 

ge dos  Ilheos. 
ILI:  rio  del  imperio  chino  (Dzoungnria),  for- 

mado de  la  reunión  del  Tekes  con  el  Kunghes  y  el 
Kaeh,  que  nace  en  la  vertiente  N.  de  los  Thian- 

ILI 

chan-nan-lu,  corre  al  N.  E.  y  desagua  eu  el  lago 
Baikal. — Da  su  noml)re  a  una  divisiou  de  la  Dzoun- 
garia.   (Véase  Dzoungaria.) 

ILI:  ciudad  de  Dzoungaria.  (Véase  Hoei-yüan- TCHIN'G.) 

ILI  A:  hija  de  Numitor,  la  misma  que  Rea  Sil- via. 

ILIBENA:  este  nombre  le  aplica  á  la  villa  de 
Trebujena,  en  Andalucía,  D.  José  de  Saavedra 
Maldonado. 

ILIBERI  y  también  ELIBERI:  antigua  ciu- 
dad de  España,  situada  cerca  del  punto  en  que  hoy 

se  halla  Granada:  dicha  población  es  célebre  por 
haberse  verificado  en  ella  un  notable  concilio,  lla- 

mado Eliberitano.   (Véase  Concilio  ) 
ILICI:  ciudad  antigua,  en  España,  y  coloniade 

romanos,  cou  los  dictados  de  "Imniunis,  y  Augus- 
ta:" hoy  se  llama  EIda. 

ILION.  (Véase  Iuum.) 

ILIPA:  antigua  ciudad  con  el  título  de  "Mag- 
na," para  distinguirla  de  otras  del  mismo  nombre: 

estaba  á  orillas  del  Bétis,  por  cima  de  Sevilla,  y 
según  las  señas,  unos  la  contraen  a  Peñaflor,  otros 
a  Cantillanay  otros  á  Alcalá  del  Rio. 
ILIPRA:  ciudad  de  la  Bética,  que  parece  hoy 

Niebla,  al  Occidente  de  Sevilla,  á  orillas  del  rio 
Tinto. 

ILIRIA:  región  de  la  europa  antigua  cuyos  lí- 
mites estaban  poco  deslindados;  abrazaba,  según 

los  griegos,  las  provincias  montañosas  al  N.  O.  de 
laElade;  y  según  los  romanos,  los  países  situados 
al  E.  de  la  Italia  y  de  la  Recia  y  al  S.  del  Danu- 

bio: dividíase  en  Iliria  griega  al  S.,  que  se  esten- 
dia  desde  el  Epiro  hasta  el  monte  Scodrus,  é  Iliria 
bárbara  (al  N.  O.  habitada  por  los  dalmatas,  los 

iapodes  y  los  liburnos.) — La  Iliria  griega  formaba 
un  reino  que  estaba  siempre  en  guerra  con  la  Ma- 
ecdonia:  los  romanos  lo  sometieron  en  las  dos  vic- 

torias ganadas  en  los  años  229  y  219  antes  de  Jesu- 
cristo, en  el  reinado  de  Teuta,  viuda  de  Agron:  la 

Iliria  bárbara  no  fué  sometida  sino  mucho  mas  tar- 
de (véase  D.álmatas  Iaiodes),  y  aun  no  fué  com- 

pletamente su))yugada  hasta  en  tiempo  de  Augus- 
to: Gencio,  rey  de  Iliria  eu  168,  y  aliado  de  Perseo, 

rey  de  Macedonia,  habia  hecho  por  largo  tiempo 
la  guerra  á  los  romanos:  en  el  siglo  II,  y  sobre  to- 

do en  el  III  y  IV,  hicieron  los  romanos  estensivo 
el  nombre  de  Iliria  á  toda  la  región  comprendida 
al  S.  del  Danubio,  del  Oínus  (Inn),  hasta  el  Drilo, 
comprendiendo  también  la  Macedonia,  la  Grecia  y 
la  Tesalia  propiamente  dicha:  desde  entonces  se 
organizó  el  imperio  en  diócesis  y  provincias,  esta- 

bleciéndose en  el  imperio  de  Occidente  una  dióce- 
sis de  Iliria  ó  Iliria  occidental;  en  el  imperio  de 

Oriente  una  prefectura  de  Iliria  ó  Iliria  oriental: 
la  primera  se  componía  de  seis  provincias:  Nórica 
ribereña,  Nórica  interior,  Panonia  primera,  Paiío- 
nia  segunda,  Savia  y  Dalmacia;  sus  capitales  eran 
Lauriacum,  Vii-unnm,  Sabaria,  Bregetio,  Siscia  y 
Salone  (que  era  también  capital  de  toda  la  dióce- 

sis): la  Iliria  oriental  estaba  formada  de  dos  dió- 
cesis; Dacia  y  Acaya  (véanse  estas  palabras):  en 

el  siglo  VI,  vinieron  á  establecerse  colonias  esla- 
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vas  en  la  mayor  parte  de  la  Iliria,  y  no  tardaron 
en  emanciparse  del  yugo  bizantino:  entonces  co- 

menzó a  desaparecer  el  nombre  de  Iliria,  y  se  for- 
maron los  reinos  de  Dalraacia  y  de  Croacia:  en 

1090  se  establecieron  los  venecianos  y  los  húnga- 
ros en  diferentes  partes  de  este  territorio,  y  un  si- 
glo después  (1110),  se  formó  el  reino  de  Racian 

(llamado  después  Bosnia):  en  el  siglo  XV  invadie- 
ron los  turcos  parte  de  esta  región  (Bosnia,  Servia 

y  Albania);  los  venecianos  no  conservaron  ya  del 
territorio  ilirio  mas  que  la  Dalmacia,  y  los  húnga- 

ros sola  la  Esclavonia  y  la  Croacia:  estas  dos  últi- 
mas provincias  pasaron  con  la  Hungría  al  poder 

del  Austria  en  1558:  este  estado  de  dos  cosas  duró 

poco  mas  ó  menos  hasta  principios  del  siglo  XIX: 
eu  esta  época  Napoleón,  vencedor  del  Austria  y  de 
Venecia,  restableció  el  nombre  de  Iliria  creando  el 

gobierno  de  las  Provincias  ¡lirias  (véase  mas  ade- 
lante): en  1815  devolvió  el  consejo  de  Viena  al 

Austria  este  gobierno,  cuya  parte  X.  O.  formó  el 
reino  de  Iliria. 

ILIRIA  (reino  de),  en  alemán  "lUyrien:"  go- 
bierno de  los  Estados  austríacos,  está  limitado  al 

X.  por  el  ardhiducado  de  Austria  y  la  Estiria,  al 
E.  por  la  Estiria,  la  Croacia  civil  y  el  litoral  hún- 

garo, al  S.  por  el  mar  Adriático,  y  al  O.  por  el  rei- 
no Lombardo  Véneto  y  el  Tirol:  tiene  1. 050. 000 

hab.:  su  capital  es  Laibach;  el  reino  de  Iliria  está 
dividido  actualmente  en  dos  gobiernos  (Laibach  y 
Trieste),  los  cuales  se  subdividen,  el  de  Laibach  en 
cinco  círculos  (Laibach,  Neustoedtl,  Adelsberg,  Vil- 
lach  y  Klagenfurth),  y  el  de  Trieste  en  dos  círcu- 

los (Goritz  é  Istria),  ademas  la  ciudad  y  el  puerto 
de  Trieste:  la  Iliria  está  atravesada  por  los  Alpes 
Noricos  y  Julianos  y  por  la  cadena  del  Karst;  tie- 

ne muchos  lagos  importantes,  entre  otros  el  de 
Czernitz:  sus  principales  rios  son  el  Drave,  el  Save, 
el  Laibach,  el  Quieto,  el  Isonzo,  &c.:  la  tempera- 

tura, fria  al  N.,  es  generalmente  dulce;  las  costas 
están  espuestas  á  un  viento  muy  peligroso:  la  Iliria 
encierra  minas  de  plata,  de  mercurio,  de  plomo,  de 
hierro,  de  zinc,  hulla,  &c.:  produce  vino,  frutas, 
aceite,  liuo  seda,  &c. :  hay  fábricas  de  paño,  de  telas, 
manufacturas  de  paja  y  utensilios  de  hierro:  los  ha- 

bitantes de  la  costa  se  dedican  á  la  pesca  y  á  la 
construcción  de  buques. 
ILIRICAS  (provincias):  antiguo  gobierno  del 

imperio  francés,  en  la  costa  oriental  del  Adriático, 
al  S.  O.  del  imperio  de  Austria,  de  que  está  sepa- 

rado por  el  Save,  y  al  O.  de  la  provincia  turca  de 
Bosnia:  este  gobierno,  formado  en  1809,  no  com- 

prendió al  jjrincipio  sino  la  Alta  Carintia,  la  Car- 
niola,  la  Istria,  y  el  Friul  austríaco,  el  litoral  hún- 

garo y  la  Croacia  meridional;  eu  1810  se  aumentó 
con  la  Istria  y  la  Dalmacia  venecianas,  con  Ragu- 
sa  y  Cattaro:  dividióse  entonces  en  siete  provin- 

cias: Carintia,  Carniola,  Istria,  Croacia  civil,  Croa- 
cia militar,  Dalmacia,  Ragusa  y  Cattaro:  en  1815 

fueron  restituidos  al  Austria  estos  países :  hoy  for- 
man casi  todo  el  reino  de  Iliria,  la  Croacia  militar, 

una  gran  parte  de  la  Croacia  civil,  el  litoral  hún- 
garo y  el  reino  de  Dalmacia. 

ILIRICAS  (islas):  islas  situadas  en  el  mar 

Adriático,  á  lo  largo  de  las  costas  de  la  Iliria  y  de 

la  Dalmacia,  á  los  42°  19'— 45°  7'  lat.  N.,  y  12" 
16'  long.  E.:  las  mas  considerables  son:  Veglia, 
Cherso,  Brazza,  Lesna,  Sabioucello,  Meleda  y  Cur- 
zola. 

ILISSUS:  rio  que  sale  del  monte  Himeto,  al  S. 
E.  de  Atenas,  corre  al  O.  y  desagua  eu  el  golfo  de 
Egina,  mas  abajo  de  Atenas:  estaba  consagrado  á 
las  Musas  y  á  las  Furias. 
ILITHIA:  nombre  que  los  griegos  daban  á  la 

diosa  que  presidia  á  los  partos:  era  hija  de  Júpiter 
y  de  Juno,  según  Hesiodo,  Homero,  Apolodoro  y 
Fausanias,  lo  que  prueba  que  la  distinguían  de  Dia- 

na, que  estos  mismos  autores  suponen  hija  de  Jú- 
piter y  de  Latona:  Diodoro  de  Sicilia  la  distingue 

también  de  Diana,  y  el  testimonio  de  estos  cinco 
autores  debe  tener  mas  peso  que  el  de  Orfeo,  Ca- 

limaco y  Plutarco,  que  no  hacen  distinción  alguna 
entre  estas  dos  diosas:  entre  los  latinos  Ilithiaera 

lo  mismo  que  Lucina  ó  Juno-Lucina,  invocában- 
la, sin  embargo,  algunas  veces  bajo  su  nombre  grie- 
go, como  lo  prueban  estos  versos  del  poema  secu- lar de  Horacio: 

Rite  maturos  aperire  partus, 
Lenis  Ilythya,  tuere  moetres: 
Sive  Lucina  probas  vocari,  &c. 

ILITURGI:  ciudad  de  la  antigua  Bética,  situa- 
da á  orillas  del  rio  Betis,  á  la  banda  septentrional, 

en  uu  despoblado  llamado  hoy  Santa  Potenciana, 
á  2  leguas  de  distancia  de  la  ciudad  de  Andújar. 
ILIUM:  uno  de  los  nombres  de  Troya,  dado  en 

recuerdo  de  uno  de  sus  mas  antiguos  reyes,  Ilus, 
hijo  de  Tros. — Se  conoce  también  bajo  el  nombre 
de  Iliura  una  villa  del  Asia  Menor,  inmediata  á  la 
célebre  Troya,  pero  situada  mas  cerca  de  la  costa, 
en  el  sitio  donde  se  une  el  Helesponto  al  mar  Egeo; 

fué  ediücada  por  Alejandro,  arruinada  por  Sila,  re- 
construida por  César,  y  después  nuevamente  cons- 

truida: todavía  se  ven  las  ruinas  cerca  de  la  aldea 

de  Tchiblack:  para  distinguir  á  las  dos  Ilium,  11a- 
maljan  á  la  primera  Vetus  (la  antigua),  y  á  la  se- 

gunda Recens  (la  nueva). 
IL-KHAXIOS:  dinastía  mogola  de  Persia; 

tiene  por  jefe  y  por  fundador  á  Hassan-Buzrnk- 
Ilkaui  ó  Ilek-Khan,  que  descendía  de  Arghun-Il- 
Khan,  y  que  en  1336,  á  la  muerte  de  Abu-Said, 
último  príncipe  de  la  rama  de  loa  Gengiskhanides 
en  Persia,  se  apoderó  de  todo  el  pais  situado  entre 
el  golfo  pérsico  y  el  Caucaso,  el  mar  Caspio  y  el 
Taurus,  y  estableció  la  capital  de  su  imperio  en 
Bagdad:  sus  succesores,  A  veis  I  y  Ahmed  Gesair 

ó  Aveis  II,  tuvieron  que  atacar  las  dinastías  riva- 
les de  los  Djubanios  y  de  los  Modhafferios,  que  les 

disputaban  los  restos  del  imperio  de  Gengis-Khau, 
siendo  al  fin  destronados  en  1890  por  Timur  ó  Ta- 
merlan:  Ahmed  Gesair  volvió  á  ocupar  el  trono  en 
1402;  pero  no  tardó  en  sucumbir. 

ILL:  rio  de  Francia  que  nace  en  el  departamen- 
to del  Alto  Rhin,  á  3^  leguas  S.  de  Altkirch;  cor- 
re de  S.  a  N.  pasando  por  Altkirch  Mulhouse  y  Eiu- 

sisheim,  entra  en  el  departamento  del  Bajo  Rhin, 
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pasa  al  E.  de  Schletstatt  por  Belfeuden,  Ersteim 
y  Estrasburgo,  y  á  1^  leguas  mas  abajo  de  esta 
ciudad,  se  une  al  Rhin  por  la  margen  izquierda 
después  de  un  curso  de  36  leguas,  de  las  cuales  las 
6  son  propias  para  la  conducción  de  almadias  des- 

de Ensisheim  hasta  Colmer,  y  15  navegables  desde 
este  puerto  hasta  el  Rhin. 
ILLA  (Fr.  Salvador):  escultor  español:  nació 

en  Puliuia,  obispado  de  Barcelona,  siendo  sus  pa- 
dres Olegario  y  María  Illa:  tomó  el  hábito  de  re- 

ligioso lego  en  la  cartuja  de  Scala  Dei  el  año  de 
1684,  y  trabajó  en  aquel  monasterio  las  columnas 
del  retablo  mayor  y  otros  adornos,  los  que  están  en 
el  sagrario  y  las  estatuas  de  los  profetas  menores 
con  los  ángulos  en  piedra  blanca,  que  tienen  en  las 
manos  instrumentos  músicos:  falleció  el  28  de  se- 

tiembre de  1730. 

ILLE:  ciudad  de  Francia,  departamento  de  los 
Pirineos  orientales,  á  3|  leguas  E  N.  E.  de  Pra- 
des,  y  á  U  E.  N.  E.  de  Tinza:  está  situada  en  la 
margen  izquierda  del  Tet:  está  ceñida  de  muros  y 
flanqueada  de  torres:  pob.  1.120  hab. 

ILLE:  rio  de  Francia;  nace  en  el  estanque  de 
Boullet,  cerca  de  Feins,  y  va  á  juntarse  con  el  Vi- 
laine  por  la  margen  derecha  en  Rennes  después  de 
uu  curso  de  5^  leguas:  este  rio  se  une  con  el  Ranee 
tributario  de  la  Mancha  por  medio  del  canal  de 
Ille-y-Rauce  que  sigue  su  dirección  y  se  alimenta 
de  sus  aguas. 

ILLE-Y-VILAINE:  departamento  de  Fran- 
cia limitado  al  N.  por  la  Mancha,  al  E.  por  el  de- 

partamento de  Mayenne,  al  S.  por  el  del  Loira  in- 
ferior, al  O.  por  los  de  Morbiham  y  costas  del  N.: 

tiene  21  leguas  de  largo  del  N.  al  S.,  16  de  ancho  y 
230  de  superficie:  su  población  asciende  á  547.240 
habitantes:  su  capital  es  Rennes:  es  uno  de  los  5 
departamentos  formados  de  la  Nueva  Bretaña;  rie- 

gan este  departamento  el  Ule  y  el  Yilaine  (de  don- 
de toma  su  nombre),  el  Cuson,  el  Seche,  el  Slier  y 

el  Couesnon:  su  suelo  es  poco  fértil  y  cubierto  en 
parte  de  Isosques  y  laudas;  se  coge  mucho  trigo, 
hay  castaños  y  manzanos  eu  abundancia  y  pocos 
viñedos:  se  cultiva  el  lino  y  el  cáñamo:  se  cria  mu- 

cho ganado  vacuno  y  caballar:  hay  canteras  de  as- 
perón, granito,  pizarra,  piedra  de  lápiz  y  pedernal 

llamado  de  Reúnes,  minas  de  hierro  y  de  plomo  ar- 
gentífero: su  industria  consiste  en  fabricas  de  lico- 

res y  de  sidra,  en  hilanderías  de  hilo  y  de  cáñamo, 
tenerías  y  metalurgia:  comercia  en  ganado  lanar  y 
vacuno:  esporta  cebadas,  sidra,  manteca  y  queso; 
hay  barcos  para  la  pesca  y  de  cabotaje. — Este  de- 

partamento se  divide  en  G  distritos  (Fongeres, 
Montfort,  Redoru,  Rennes,  San  Malo  y  Yitré),  43 
cantones  y  349  pueblos:  forma  parte  de  la  13  divi- 

sión militar:  tiene  un  obispado  y  un  tribunal  real 
en  Rennes. 

ILLER  ILARGTJS;  rio  del  Tirolde  la  Bavie- 
ra;  tiene  su  nacimiento  en  el  X.  O.  del  Tirol,  des- 

agua eu  el  Danubio  mas  abajo  del  Ulm  en  Baviera, 
después  de  haber  recibido  el  Anrach  y  el  Ach:  des- 

de 1810  á  1815  dio  sn  nombre  a  un  círculo  de  la 
Baviera. 

ILLERS:  ciudad  do  Francia,  departamento  de 

Eure-y-Loir,  á  4  leguas  S.  O.  de  Chartres:  está  si- 
tuada en  la  margen  derecha  del  Loir:  celebra  cua- 

tro ferias  al  año  para  la  venta  de  ganado:  pobla- 
ción 2.761  hab. 

ILLINOIS:  rio  de  los  Estados-Unidos;  nace 
cu  el  estado  de  Indiana,  donde  se  forma  del  Tiiea- 

kiki  y  del  Plein,  á  los  91°  2'  long.  O.,  4°  48'  lat.  N., 
riega  del  N.  E.  al  S.  O.  el  Estado  del  Illinois  á  que 

da  sn  nombre  y  engruesa  el  Mississippí  á  los  92° 
92'  loug.  O.,  38'  40'  lat.  N. 
ILLINOIS:  uno  de  los  Estados  unidos  de  la 

América  septentrional,  á  los  87*  81'  long.  O.,  36° 
58'-42''  30'  lat.  N.,  está  limitado  por  los  territorios 
de  Misiiri  al  O.,  del  Norte-Oeste  al  N.,  y  por  los 
Estados  de  Indiana  al  E.  y  de  Keutucky  al  S.:  tie- 

ne 300.000  hab.:  su  capital  Vandalia,  después  Spri- 
nyfield  (1837):  los  rios  principales  que  le  riegan 
son  el  Illinois,  el  Ohio,  el  Wabasch,  el  Mississippí, 
el  Kaskaskia,  &c.:  su  terreno  es  llano  y  hay  bos- 

ques, praderas  y  pantanos:  el  clima  es  sano  y  agra- 
dable: se  cogen  granos,  lino  y  tabaco:  hay  minas 

de  hierro,  cobre,  hulla  y  fuentes  saladas:  los  fran- 
ceses han  sido  los  primeros  en  fundar  establecimien- 

tos europeos  en  el  Illinois  (1693):  daban  especial- 
mente este  nombre  á  la  provincia  .«itnada  al  E,  del 

Mississippí,  entre  el  Ohio  y  el  Illinois:  la  Francia 
cedió  este  territorio  á  la  Gran  Bretaña  por  el  tra- 

tado de  1763;  pero  ésta  se  vio  obligada  en  1783 
á  renunciar  á  sus  pretensiones  sobre  aquel  territo- 

rio así  como  sobre  el  resto  de  los  Estados-Unidos: 
en  1809,  el  Illinois,  que  hasta  entonces  habiasido 
comprendido  en  el  territorio  de  Indiana,  fué  sepa- 

rado de  él,  y  formó  un  territorio  particular:  ha- 
biéndose ensanchado  considerablemente  en  1818, 

fué  erigido  en  Estado. 
ILLOK  ó  SLOK  BONONIA:  ciudad  de  los 

Estados  austríacos  (Esclavonia),  al  O.  de  Petcr- 
waradiu:  fué  en  lo  antiguo  fortificada  y  hay  un  se- 

pulcro qne  encierra  los  restos  del  último  duque  de 
Sirmia,  muerto  en  1525. 

ILMEN,  antiguamente  MOISK :  lago  de  la  Ru- 
sia europea  (Novogorod),  comunica  por  el  Volsko- 

va  con  el  lago  Ladoga,  y  en  su  orilla  septentrional 
se  halla  situada  la  ciudad  de  Novogorod;  tempes- 

tades frecuentes  hacen  muy  peligrosa  la  navega- 
ción de  este  lago,  el  cual  era  sagrado  en  la  opinión 

de  los  antiguos  eslavos. 
ILMEN  ALT:  ciudad  del  gran  ducado  de  Sajo- 

nia  Weimar,  capital  de  bailiato,  al  E.  de  Schmal- 
kaldeu:  tiene  2.200  hab.:  hay  fábricas  de  loza,  de 

papel,  de  herrerías  y  lanerías;  en  sas  inmediacio- 
nes hay  minas  de  hierro. — El  bailiato  de  Ilraenau 

forma  un  enclavado  entre  el  ducado  de  Sajonia- 
Coburgo-Gotha,  el  principado  de  Schwarzburgo  y 
la  regencia  prusiana  de  Erfurt. 
ILMINSTER:  villa  de  Inglaterra  (Somersct), 

a  31  leguas  S.  O.  de  Ilchester  y  á  lOA  S.  S.  O.  de 
Bristol;  está  situada  cerca  del  Isle,  afluente  del 
Parret,  en  un  valle:  hay  una  iglesia  gótica,  una 
escuela  gratuita  fundada  por  Eduardo  VI  cu  1550, 
y  dotada  con  muchas  rentas  por  Nicolás  Wadham 

y  su  mujer,  cuyo  sepulcro  está  en  la  iglesia:  sn  in- 
dustria consiste  en  fábricas  do  paños;  esta  ciudad 
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es  muy  antigua,  y  era  ya  importante  cuando  Gui- 
llermo, duque  de  Normaudía,  conquistó  la  Ingla- 

terra. 

ILO:  cuarto  rey  de  Troya,  provincia  del  Asia 
Menor,  hoy  la  Natolia;  fné  hijo  de  Tros  y  de  Calir- 
roe;  casó  con  Euridice,  hija  de  Adrasto,  de  la  cual 
tuvo  una  hija  llamada  Temis  y  un  hijo,  llamado 
Laomedonte,  padre  de  Priamo,  último  rey  de  Tro- 

ya: luego  que  lio  reedificó  la  ciudad  de  Troya,  ó 
ílium,  rogó  á  Júpiter  que  le  diese  alguna  señal  que 
le  sirviese  do  augurio  para  la  duración  y  prosperi- 

dad de  su  ciudad:  al  dia  siguiente  vio  delante  de  su 
tienda  el  Paladión  que  creyó  caido  del  cielo,  y  el 
cual  consistía  en  una  estatua  pequeña  de  Minerva 
ó  Palas,  armada  de  su  egida  y  de  su  lanza:  lio  le 
levantó  un  templo,  en  el  cual  fué  colocada  y  guar- 

dada con  tanto  mas  cuidado,  cuanto  que  habia  la 
creencia  de  que  jamas  podría  ser  tomada  ni  des- 

truida la  ciudad  mientras  se  conservase  este  pre- 
sente del  cielo.  (Véase  Paladión.) — lio  es  tara- 

bien  el  nombre  que  llevaba  Ascanio,  hijo  de  Eneas, 
antes  del  incendio  de  Troya. 

ILOTAS:  esclavos  de  los  lacedemonios:  llamá- 
ronse así  primitivamente  los  habitantes  de  Helos, 

ciudad  que  los  lacedemonios  hablan  tomado  y  ar- 
rasado el  año  1069  antes  de  Jesucristo;  pero  con 

el  t¡emi)0  se  hizo  estensivo  el  nombre  de  ilotas  á 
todos  los  esclavos  indistintamente:  eran  tratados 

con  la  mayor  dureza  y  se  ponia  sumo  cuidado  en 
mantenerlos  en  el  estado  mas  abyecto:  los  que  te- 

nían la  desgracia  de  distinguirse  por  su  hermosu- 
ra ó  por  su  valor,  eran  condenados  á  muerte  irre- 

misiblemente, y  aun  se  dice  que  cuando  eran  mny 
numerosos,  se  enviaban  hombres  armados  para  es- 
tcrminarlos:  intentaron  muchas  veces  conquistar 
su  libertad,  y  estuvieron  a  punto  de  apoderarse  de 
Esparta,  después  de  un  temblor  de  tierra  el  año 
469  antes  de  Jesucristo;  pero  no  pudieron  sacudir 
el  yugo:  sin  embargo,  les  fué  concedida  la  liber- 

tad después  de  la  guerra  del  Peloponeso,  en  re- 
compensa de  los  servicios  que  hablan  prestado. 

IL-RIIANOS:  dinastía  rnogola  de  Persia,  tie- 
ne por  jefe  y  por  fundadora  Hassan-Buzrnle-Iika- 

ni  ó  Ilek-kan,  que  descendía  de  Arghun-Il-Khan, 
y  que  en  133G  á  la  muerte  de  Abu  Said,  líltimo 
principe  de  la  rama  de  los  Gengiskánidas,  en  Per- 

sia, se  apoderó  de  todo  el  pais  situado  entre  el  gol- 
fo Pérsico  y  el  Cáucaso,  el  mar  Caspio  y  el  Tan  rus, 

y  estableció  la  residencia  de  su  imperio  en  Bagdad: 
sus  succesores  Aréis  I  y  Admed-Gesair,  ó  Aréis 
11,  tuvieron  que  combatir  á  las  dinastías  rivales  de 

los  Djubanios  y  de  los  Modhatt'erios,  que  les  dispu- 
taban los  restos  del  imperio  de  Geugiskan,  y  aca- 

llaron por  ser  destronados  en  1390porT¡mnr  ó  Ta- 
merlan:  Ahmed-Gesair  fué  restablecido  en  Bag- 

dad (1402);  ))ero  sucumbió  en  breve. 
*  ILUCAX  (Santa  Mama): pueblo  de  la  mu- 

nicip.  part.  y  distr.  de  Tula,  est.  de  México. 
ILUMINADOS:  herejes  que  para  abandonar- 
se sin  escrúpulo  a  sus  pasiones  y  á  las  acciones 

mas  obscenas,  suponían  que  en  virtud  de  su  conti- 
nua y  sublime  oración  llegaljan  á  tal  estado  de  san- 

tidad, y  á  tan  íntima  unión  con  Dios,  que  ya  eran 

impecables,  y  que  cualesquiera  que  fuesen  sus  ac- 
ciones, ni  tenían  que  cuidarse  de  ellas,  ni  recurrir 

á  los  sacramentos  para  su  salvación:  el  principal 
promovedor  de  esta  herejía  fué  un  tal  Juan  de 
Villalpando,  de  la  isla  de  Tenerife,  el  que  con  una 

monja  llamada  Catalina  de  Jesús  difundió  sus  er- 
rores entre  muchos  sectarios,  hasta  que  fueron  cas- 

tigados por  la  inquisición  de  Córdoba:  desde  el 
año  de  1573  en  cjue  apareció  esta  herejía,  se  ha 
vuelto  á  reprodncir  con  el  mismo  nombre  en  dis- 

tintas ocasiones,  y  muy  particularmente  en  Fran- 
cia en  1634,  habiéndoseles  asociado  entonces  los 

llamados  "guerinets"  por  su  fundador  Pedro  Gue- 
rin. — También  se  llama  así  una  sociedad  secreta 
fundada  en  1116  por  Adán  Weisshaupt,  profesor 
de  derecho  en  Ingoldstadt;  su  objeto  declarado 
era  escitar  á  los  hombres  á  protegerse  mutuamen- 

te inculcándoles  los  sentimientos  mas  puros  de  mo- 
ralidad y  de  virtud,  pero  cayó  pronto  en  el  misti- 

cismo: esta  sociedad  contó  hasta  2.000  individuos: 
su  constitución  participaba  a  la  vez  de  la  de  los 
jesuítas  y  de  los  francmasones :  temiendo  el  gobierno 
bávaro  el  carácter  político  que  tomaba  esta  so- 

ciedad, decretó  su  disolución  en  1784.  (Véase 
Weisshaupt. 

ILVA  ó  JSLB.ALIA,  hoy  ISLA  DE  ELBA: 
isla  del  mar  Superior,  entre  la  Etruria  y  Córcega 

enfrente  de  Populonium  (Pioml)ino),  era  conoci- 
do de  los  antiguos  por  la  escelencia  y  abundancia 

de  su  hierro. 

IL  VATES  ó  ELE  ATES:  pueblo  de  Liguria 

que  fné  sometido  por  Fulvio  (año  58  antes  de  Je- 
sucristo), habitaba  al  S.  de  Tortona  entre  los  rios 

de  Escrivia  y  de  Staffora. 

IMAD-EDDAULAH  (ALi):jefo  de  la  dinas- 
tía de  los  Buidas,  usurpó  el  trono  de  Persia  hacia 

933,  después  del  asesinato  de  Mardawydj;  se  apo- 
deró de  Chyraz,  de  Bagdad  y  de  la  persona  del 

califa,  reinó  en  el  Kerman,  el  Irack  y  la  Persia  y 
murió  en  949. 

IMAD-EDDYN  (Mohamed),  apellidado  EL- 
Kateb:  nació  en  Ispahamen  1125,  murió  en  1201, 
fué  secretario  de  Nureddin  y  de  Saladino  y  dejó 

la  corte  para  cultivar  las  letras:  escribió  "Histo 
ria  de  las  espediciones  de  Saladino  á  Siria;  His- 

toria de  la  conquista  de  Jorusalem  por  Saladino; 
Historia  de  los  poetas  musulmanes  del  siglo  VI 

de  la  egira;  Un  Diván,"  colección  de  cartas  y  poe- 
sías. 

IM(E:  pueblo  de  la  Siria,  entre  Emeso  y  Antio- 
quía:  Macrin  fué  derrotado  en  este  sitio  por  los 
partidarios  de  Heliogábalo  en  1218. 
IMÁN  ó  IMAM:  nombre  dado  primitivamente 

por  los  musulmanes  al  jefe  supremo  de  la  religión: 
para  los  sunnitas  ú  ortodoxos,  el  título  de  Imán  se 
confunde  con  el  de  califa,  y  el  poder  espiritual  no 
está  separado  del  poder  temporal:  pero  la  secta  de 
los  chyitas,  opuesta  á  la  de  los  sunnitas,  no  recono- 

ce por  verdadero  Imán,  después  de  Mahoma,  mas 
que  á  Alí,  su  yerno,  y  á  los  descendientes  de  Alí; 
ademas  los  chyitas  están  discordes  sobre  el  núme- 

ro y  sucesión  de  los  imanes:  unos  admiten  doce,  de 
los  cuales  el  último,  arrebatado  á  la  vida  á  los  12 
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aüos  de  edad,  debe  reaparecer  uu  dia  para  hacer 
triunfar  la  verdadera  religioD;  llamaule  el  Mahdi 

(el  Dirigido),  y  le  cousiderau  como  un  Mesías,  cu- 
ya vuelta  esperan  todavía:  otros  no  admiten  mas 

que  siete  imanes,  á  saber:  Alí,  yerno  de  Maboma, 
Hassau  y  Husseiu,  ambos  hijos  de  Alí,  y  mártires, 
Alí-Seiuolabiddin,  Mohamod-Bakir,  G¡afar-el-Sa- 
dic  é  Ismael,  de  quien  toman  el  nombre  de  ismae- 
lios:  según  éstos,  muerto  Ismael,  pasó  el  carácter 
de  imán  á  su  hijo  Mohamcd,  y  después  á  los  perso- 

najes desconocidos  que  se  manifestariau  eu  su  tiem- 
po: el  sultán,  que  á  los  ojos  de  los  otomauos  es  el 

jefe  legítimo  de  la  religión,  recibe  por  este  motivo 
desde  Selim  I  (1516)  el  nombre  de  imán:  el  nom- 

bre de  imán  comprende  también  á  los  ministros  or- 
dinarios del  culto:  en  este  sentido  el  imán  es  el  que 

en  la  mezquita  dirige  las  preces  á  la  cabeza  del 
pueblo,  el  que  preside  á  las  ceremonias  de  la  cir- 

cuncisión, á  los  eutierros,  asisten  á  los  enfermos  y 
bendicen  los  matrimonios;  sus  funciones  equivalen 
á  las  que  desempeñan  los  curas  párrocos  de  la  igle- 

sia cristiana. — Llámanse  imanes  en  Arabia  ciej'tos 
jefes  que  ejercen  á  la  vez  el  poder  político  y  reli- 

gioso; tales  son  los  imanes  del  Yemen  ó  de  Saana 
y  el  de  Maskata. 
IMAN-MUZA:  ciudad  de  la  Turquía  asiática 

(Bagdad)  al  N.  O.  de  Baigad;  contiene  el  sepul- 
cro del  imán  Muza:  también  existe  allí  la  hermosa 

mezquita  de  Aga-Mohanied,  donde  los  chyitas  en- 
cerraron sus  tesoros  y  los  restos  del  Iman-Alí  des- 

pués del  saqueo  de  !>íesched-Alí  por  los  wahabitas 
en  1806:  habitan  esta  ciudad  los  tadjickes. 
IMAN-ALI,  IMAN-UUSSEIX:  ciudades  de 

la  Turquía  asiática.   (Véase  Mksched-Ali,  Mes- 
CHED-HCSSEIN'.) 

IMAUS  ó  EMODI  montes,  hov  los  MON- 
TES BELOUR  y  el  HIMALAYA:  grau  cadena 

de  montañas  del  Asia  superior  antigua;  se  estendia 
del  monte  Cáucaso  y  el  Paropamiso  hasta  los  lími- 

tes septentrionales  de  la  India:  separaba  la  Esci- 
tia  de  Asia  en  dos  regiones,  llamadas  la  del  Norte, 
Eseitia  mas  allá  del  Iraaus  (Scytliia  extra  Iraaum) 
la  del  Sur,  Eseitia  mas  acá  del  Tmaus  (Scytbia  iii- 
tra  Imaum). 

IMBERT  (Bartolomé):  poeta  distinguido;  na- 
ció en  Nimes  en  1747,  murió  indigente  eu  Paris 

(1790) :  compuso  fábulas  y  versos  ligeros  que  prue- 
ban la  fecundidad  de  su  imaginación;  se  ensayó 

también,  aunque  con  menos  éxito,  en  la  tragedia  y 
la  comedia:  redactó  por  espacio  de  muchos  años 
los  artículos  de  teatro  que  publicaba  el  Mercurio: 

dejó:  el  "Juicio  dfc  Paris,  poema  en  cuatro  cantos, 
Paris,  1772;  Fábulas  nuevas,  1773;  Historietas  ó 
novelas  en  verso,  1774;  El  celoso  sin  amor,  come- 

dia en  5  actos  y  eu  versos  liljre.'^;  El  celoso  sin  que- 
rer, comedia  en  3  actos  y  en  verso;  María  de  Bra- 

bante," tragedia,  &c. :  en  1797  se  publicaron  sus 
obras  escogidas,  4  vol.  en  S.° 
IMBISE  (Juan  de)  :  es  célebre  en  la  historia  de 

la  conjuración  de  los  flamencos  contra  la  España: 
era  un  hombre  altanero  y  ambicioso;  pero  como 
Gante  le  debía  sus  fortificaciones  y  muchos  esta- 

blecimientos, se  habia  granjeado  el  amor  y  la  es- 

timación del  pueblo  gantes:  hiciéronle  cónsul,  y 
aprovechándose  de  la  autoridad  que  le  concedía  su 
dignidad,  hizo  que  se  revolucionaran  los  ganteses 
contra  los  católicos  en  1579:  no  contentos  con  ha- 

ber confiscado  todos  los  bienes  del  clero,  los  ven- 
dieron eu  pública  subasta,  distribuyeron  los  mo- 

nasterios y  las  iglesias  y  abolieron  cuteramente  el 
ejercicio  de  la  religión  católica:  su  fin  era  no  solo  el 
de  sustraerse  á  la  dominación  española,  sino  tam- 

bién á  la  de  los  Estados:  decidieron  á  Brujas  y  á 

Ipres  á  declararse  por  ellos,  y  pusieron  allí  gober- 
nadores, así  como  en  la  ciudad  de  Deudermoude, 

de  Oudenarde,  de  Alost,  y  eu  todas  las  demás  pla- 
zas menores;  juntaron  todas  las  campauas  de  la 

ciudad,  y  haciendo  una  liga  de  cobre  y  bronce,  fun- 
dieron uu  número  considerable  de  cañones;  pero 

habiéndose  hecho  dueño  de  Gante  el  príncipe  de 

Orange,  echó  de  allí  al  revoltoso  que  habia  suble- 
vado la  ciudad,  y  algún  tiempo  después,  queriendo 

Imbise  volver  á  entrar  en  el  deber  y  la  obediencia 
del  rey  de  España  su  soberano,  le  procesaron  los 
rebeldes  y  fué  decapitado  en  1584. 
IMBONATI  (Carlos  José)  :  religioso  de  la  ór- 

deu  del  Cister;  nació  en  Milau  á  mediados  del  siglo 
XYI;  dedicóse  al  estudio  de  las  lenguas  y  princi- 

palmente al  de  la  hebrea,  haciendo  en  ella  grandes 

progresos:  acabó  la  "Biblioteca  rabiinca"  del  sa- 
bio Jnlio  Bartolocci,  y  preparó  el  4.°  tomo  que  se 

publicó  eu  1615  con  notas  y  adiciones:  hizo  tam- 
bién una  continuación  de  esta  obra  bajo  el  título 

de  "Biblioteca  latino-hebráica,"  que  fué  impresa  al 
año  siguiente,  y  es  un  catálogo  circunstanciado  de 
todos  los  autores  que  han  escrito  eu  latin  sobre  la 
religión,  las  leyes  y  las  costumbres  de  los  hebreos: 

también  se  atribuye  á  Imbonati,  "Chronicon  tragi- 
cum  sive  de  eventibus  tragicis  priacipum,"  Roma, 
1626,  en  4.°:  murió  el  13  de  octubre  de  1617. 
IMBRASIA:  sobrenombre  de  Juno  que  recibió 

del  culto  que  le  tributaban  cu  las  márgenes  del  rio 
Imbrasus  que  corria  en  la  isla  de  Sanios:  los  habi- 

tantes de  esta  isla  con  referencia  á  Pausanias,  pre- 
tendían que  Jnno  habia  nacido  en  las  orillas  de  este 

rio,  debajo  de  un  sauce  que  enseñaban  todavía  en 
tiempo  de  este  sabio  viajero. 
IMBRASUS:  rio  de  la  isla  de  Saraos,  padre  de 

dos  guerreros  de  quienes  habla  Virgilio,  llamados 
Glauco  y  Lades:  es  también  el  nombre  del  padre 
de  Pirus,  que  mandaba  á  los  tracios  en  el  último 
.sitio  de  Troya. 

IMBROS:  isla  del  mar  Egeo,  cuyo  nombre  mo- 
derno es  Lembro,  en  el  Archipiélago,  estaba  con- 

sagrada á  Céres  y  á  Mercurio:  fué  patria  de  An- tenodoro. 

IMERETRIA:  provincia  de  la  Rusia  asiática, 

entre  los  41°  50'  y  los  42°  7'  lat.  N.,  y  entre  los  45° 
57'  y  los  47°  20'  loiig.  E.:  linda  al  N.  con  el  Cáuca- 

so, que  la  separa  de  la  Circasia;  al  E.  con  la  Geor- 
gia, hacia  la  cual  la  cordillera  del  Ulumba  forma 

una  parte  de  su  límite;  al  S.  con  el  bajalato  turco 
de  Akhalzikh;  al  S.  O.  con  la  Guria,  y  al  O.  con 

la  Mingrelia,  de  la  cual  la  separa  el  Tskbenists- 
kali:  tiene  25  leguas  de  largo  del  N.  al  S.,  20  en  su 
mayor  anchura,  y  mas  de  406  de  superficie:  en  este 
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pais  la  vegetación  es  muy  lozana  á  causa  de  la  be- 
nignidad del  clima:  las  pendientes  de  las  montañas 

están  revestidas  de  copudos  árboles,  y  los  valles 
contienen  pingües  dehesas,  encontrándose  igual- 

mente muchas  plantas  alpinas:  su  suelo  es  tan  fértil 
que  á  pesar  de  la  incuria  de  los  habitantes,  produ- 

ce abundantemente  trigo,  cebada,  alcandía,  gomi, 
maiz,  tabaco,  cáñamo  y  rubia:  la  caza  es  muy  co- 
muu;  se  crian  gusanos  de  seda  y  abejas:  los  habi- 

tantes son  de  raza  georgiana  y  de  facciones  muy 
bellas:  la  facilidad  con  que  pueden  procurarse  su 
manutención  les  hace  ser  perezosos,  y  no  procuran 
mejorar  su  suerte:  profesan  la  religión  griega:  se 
divide  esta  provincia  en  4  distritos:  Kotais,  Iladi- 
eha,  Sehorapana  y  Vacea,  y  contiene  81.000  hab.: 
su  capital  es  Kotais,  que  puede  considerarse  como 
la  única  ciudad:  en  el  siglo  XIV  la  Imeretria  era 
parte  de  la  Georgia,  y  á  principios  del  siglo  XY  el 
rey  Alejandro  I  dividió  sus  Estados  entre  sus  tres 
hijos,  y  dio  al  mayor  la  Imeretria,  que  en  lo  suce- 

sivo tuvo  soberanos  independientes,  pero  cayó  ba- 
jo el  dominio  de  los  turcos,  y  se  vio  obligada  á  pa- 

gar un  tributo  anual  de  40  jóvenes  de  ambos  sexos: 
en  1804  Salomón  II  se  sometió  voluntariamente  á 

la  Rusia,  de  la  cual  reciben  sus  suecesores  una  pen- 
sión. 

IMHOF  (Juan  Guillermo)  :  famoso  genealogis- 
ta  alemán;  nació  eu  Xuremberg  en  1651,  y  falle- 

ció en  la  misma  ciudad  el  año  1728:  compuso  la 
genealogía  de  las  principales  familias  de  Alema- 

nia, de  Francia,  de  Inglaterra,  de  Italia,  <.tc. 
IMISON:  ingenioso  mecánico  inglés;  falleció 

en  el  año  de  1188:  es  autor  de  una  obra  titulada: 

"Escuela  de  las  artes,"  que  ha  merecido  una  gran 
celebridad,  y  de  la  cual  se  han  hecho  sucesivamen- 

te muchas  ediciones;  pero  como  los  progresos  re- 
cientes de  las  artes  exigían  que  en  ella  se  hiciesen 

mudanzas  considerables,  el  libro  de  "Imison  ha  si- 
do refundido  por  Mr.  Webster,  quien  le  ha  publi- 

cado nuevamente  en  1803,  en  2  volúmenes  en  4.", 
con  este  título:  "Elementos  de  las  ciencias  y  del 
arte  ó  introducción  familiar  á  la  física  y  á  la  quí- 

mica, con  su  aplicación  á  las  artes  útiles  y  de  buen 

gusto,"  con  30  láminas,  por  Lewvey,  y  uno  de  los 
primeros  grabadores  de  Londres. 
IMOLA,  FORUM  CORNELLII:  ciudad  for- 

tificada de  los  estados  de  la  Iglesia  (Rávena),  al 
S.  O.  de  Rávena;  tiene  9.000  hab.,  un  obispado, 
un  castillo,  iglesias  y  palacios,  una  academia  de  li- 

teratura llamada  de  "Industriosi"  y  fábricíis,  y  su 
comercio  es  muy  activo:  los  franceses  dieron  una 
batalla  á  los  austríacos  en  las  cercanías  de  esta 

ciudad  en  1191. — Pió  VII  fué  obispo  de  Imola. 
IMPEC ANCI A,  IMPECABILIDAD: los pela- 

gianos  daban  el  nombre  de  irapecanci  á  la  facultad 
de  defenderse  y  no  incurrir  en  acción  alguna  mala, 
ni  siquiera  abrigar  im  pensamiento  reprensible:  así 
es  que  la  establecieron  como  dogma  que  llevaba  en 
SÍ  mismo  la  impecabilidad. 
IMPERATOR:  nombre  que  los  soldados  roma- 

nos daban  á  su  general  victorioso,  y  que  después 
Augusto  le  hizo  sinónimo  del  de  soberano:  el  últi- 

mo general  romano  que  reciljió  este  título  en  tiem- 

po del  imperio,  fué  Junio  Bleso,  en  el  reinado  de 
Tiberio.  (Véase  emperador.) 
IMPERIAL:  titulo  que  se  da  á  la  dignidad  y 

á  la  diadema  del  emperador,  y  que  por  escelencia 
se  da  también  a  otras  cosas  que  nada  tienen  que 
ver  con  el  imperio  ó  dominio  ¿e  reinos  diferentes. 

IMPERIAL  (canal):  en  China.  (Véase  In- 

110.) 

IMPERIAL  (parlamento): así  se  llamó  desde 
la  unión  definitiva  de  la  Irlanda  á  la  Inglaterra 
(1801)  el  parlamento  del  imperio  británico,  que 
reunía  representantes  de  tres  reinos  diferentes. 
IMPERIALES  (ciudades)  :  así  se  llamaban  en 

el  antiguo  imperio  de  Alemania  ciertas  ciudades 
libres  que  tenian  su  administración  particular  y  no 

dependían  mas  que  del  emperador. — ^Eu  las  dietas 
del  imperio,  estas  ciudades  formaban  el  "Banco  del 
Rhin  y  el  banco  de  Suabia:"  las  ciudades  del  Ban- 

co del  Rhin,  eran:  Colonia,  Aix-la-Chapelle,  Ma- 
guncia, Lubeck,  Worras,  Francfort,  Goslar,  Bre- 

ma, Muhlhausen,  Nordhauseu,  Dortmund,  Wetzlar, 
y  Geluhausen:  las  ciudades  del  Banco  de  Suabia, 
eran:  Ratisbona,  Augsburgo,  Nuremberg,  Eslin- 
gen,  Ulm,  Rentlingen,  Nordlingen,  Rotemburgo, 
Halle,  Rothweil,  Uberlingen,  Heilbronn,  Gemüud, 
Memmingen,  Lindan,  Rabensburgo,  Schweinfurt, 
Kenpten,  Windsheim,  Kauffbeuren,  Veii,  Waugen, 
Pfulleudorf,  Zell,  Buchorn,  Aalen,  Bucbau  y  Do- 
iiawcrth:  estos  dos  bancos  representaban:  el  prime- 

ro la  Confederación  del  Rhin,  formado  originaria- 
mente entre  las  ciudades  de  Maguncia,  Colonia, 

Worms  y  Estrasburgo  (1241),  y  aumentado  des- 
pués por  la  agregación  de  mas  de  60  ciudades  si- 

tuadas en  las  márgenes  del  Rhin,  desde  Zurich  has- 
ta Colonia:  el  segundo  por  la  Grande  Liga  ó  Liga 

de  Suabia,  formado  en  el  año  de  1380  por  las  ciu- 
dades de  Suabia,  y  en  la  cual  entraron  también  las 

de  Francfort. 
IMPERIALES:  nombre  con  el  que  se  conocían 

desde  el  siglo  XVI  las  fuerzas  del  imperio  de  Ale- mania. 
IMPERIALI  (Juan  Vicente):  diplomático, 

poeta  y  literato  distinguido;  nació  en  Genova  eu 
el  siglo  XVI,  de  una  de  las  principales  familias  de 
aquella  ciudad;  fué  embajador  en  España,  y  luego 
almirante  de  la  república:  temiendo  el  senado  que 
Imperiali  tratase  de  usurparle  su  poder,  á  causa  de 
la  grande  popularidad  que  se  habla  adquirido,  le 
condenó  á  destierro,  desgracia  que  sobrellevó  con 
resignación,  invirtiendo  el  tiempo  en  el  cultivo  de 
las  letras:  levantáronle  al  fin  el  destierro,  volvió  á 

su  patria,  y  terminó  en  ella  sus  días  eu  1645:  las 

obras  que  ha  dejado  son  las  siguientes:  "La  Santa 
Teresa;  Gli  Argomenti  della  Jerusalcmme  coiiquis- 
tata,  del  Tasso;  I  Funerali  del  cardinal  Orazio  Spi- 
nola  Suozio;  Ceuto  dlscorsi  politici,  &c." 
IMPERIALI  (Josíí  Renato):  cardenal,  nació 

en  Genova  en  1651,  y  falleció  en  1131;  fué  gober- 
nador de  Ferrara,  y  estuvo  á  punto  de  que  le  eli- 
gieran papa  por  muerte  de  Inocencio  XI  (1130): 

protegía  las  letras,  y  formó  nna  rica  biblioteca  que 
abrió  para  el  público. 
IMPERIALI-LERCAVI  (Francisco  María): 
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dux  de  Genova;  tuvo  disensiones  con  Luis  XIV, 
el  cual,  queriendo  castigarle  por  haber  tomado  par- 

tido en  favor  de  los  españoles,  mandó  bombardear 
á  Genova  (1684),  y  lo  obligó  a  pasar  á  Ycrsalles 
á  rendirle  acatamiento  y  sumisión. 
IMPERIOS:  en  la  antigüedad  se  mencionan  4 

grandes  imperios;  el  de  los  asirlos,  el  de  los  persas, 
el  de  los  griegos  y  el  de  los  romanos:  el  de  los  asi- 

rlos tuvo  principio  en  el  año  1800  de  la  creación  y 
terminó  en  el  de  3257 ;  el  de  los  persas  duró  desde 
el  año  3468  hasta  el  de  3674,  es  decir,  200  años 

después;  el  de  los  griegos  solo  se  considera  duran- 
te el  reinado  de  Alejandro  el  Grande,  desde  el  año 

3674  hasta  el  de  3681;  finalmente,  el  romano,  fun- 
dado 48  años  antes  de  Jesucristo;  menciónase  ade- 

mas el  imperio  de  los  medas,  reunido  por  Ciro  al 
de  los  persas,  en  el  año  3468  de  la  creación  del 
mundo:  bajo  Carlo-Magno,  el  Oriente  y  Occidente 
formaron  dos  imperios  separados;  el  primero,  suje- 

to al  dominio  de  los  emperadores  griegos,  duró  has- 
ta el  año  1453  de  nuestra  era:  el  segundo  se  llamó 

al  principio  imperio  romano,  posteriormente  de  Ale- 
mania, y  hoy  dia  de  Austria;  pero  este  no  posee 

sino  parte  de  los  estados  que  estuvieron  sujetos  á 
Carlo-Magno :  cuéntanse  en  el  dia  otros  imperios,  el 
de  la  Rusia,  el  de  la  Turquía,  el  de  la  China,  el  del 
Brasil,  el  de  Marruecos,  &c.:  en  los  tiempos  mo- 

dernos ninguno  ha  sido  comparable  en  estension  y 
poderío  al  español,  en  la  época  de  Carlos  I:  pero 
mucho  antes  de  este  tiempo  ya  la  España  habia  ob- 

tenido el  nombre  de  imperio,  y  sus  reyes  el  de  em- 
peradores: el  rey  D.  Alonso  el  Sabio,  fué  elegido 

emperador  de  Alemania,  y  lo  renunció :  el  Cid  Cam- 
peador estuvo  pronto  á  demostrar,  que  España  no 

debia  vasallaje  ni  obediencia  al  imperio:  D.  Alon- 
so II  de  Aragón,  tomó  el  título  de  emperador  de 

España,  y  también  obtuvieron  el  mismo  título  D. 
Alonso  Vil  y  D.  Sancho  IV,  rey  de  Sobrarve. 
IMPORTANTES  (los):  bando  político  qne  so 

formó  á  la  muerte  de  Luis  XIII;  componíase  de 
hombres  que  después  de  haber  sido  proscriptos  por 
Richelieu,  creían  tener  derecho  bajo  el  nuevo  go- 

bierno, á  todo  género  de  consideraciones;  los  jefes 
de  esta  facción  eran  los  Guisa,  los  Vendóme,  el  du- 

que de  Epernon,  la  duquesa  de  Chevreuse,  y  la  de 
Montbazon ;  también  se  vio  figurar  en  ella  á  Agus- 

tín Potier,  obispo  de  Beauvais,  ministro  de  la  re- 
gente, envidioso  del  favor  de  Mazarino,  así  como 

del  que  gozaba  el  duque  de  Beaufort,  ayo  de  los 
hijos  de  Ana  de  Austria:  queriendo  la  regente  rom- 

per esta  liga,  desterró  á  muchos  de  los  señores  que 
habían  entrado  en  ella,  mandó  encerrar  al  duque 
de  Beaufort  en  Vicenues,  volvió  á  enviar  al  obispo 
de  Beauvais  á  su  diócesis  y  depositó  desde  enton- 

ces toda  su  confianza  en  IMazarino:  pocos  años  des- 
pués, casi  todos  los  importantes  tomaron  parte  en 

las  turbulencias  de  la  Fronda. 
IMPRECACIÓN:  deseo  formado  para  atraer 

el  odio  de  los  dioses  sobre  la  cabeza  de  quien  era 
objeto  de  ella:  la  religión  y  la  política  se  reunieron 
para  consagrar  esta  especio  de  votos  que  solo  era 
permitido  contra  los  malhechores  y  criminales:  los 
paganos  estaban  persuadidos  de  que  las  impreca- 

ciones producían  tarde  ó  temprano  su  efecto,  y  es- 
ta creencia  no  podia  menos  de  ser  ventajosa  á  la 

sociedad:  como  el  objeto  de  las  imprecaciones  era 
perjndicar  á  aciuellos  contra  quienes  se  pronuncia- 

ban, las  divinidades  que  presidían  a  la  venganza, 
tales  como  las  Furias,  eran  las  que  se  invocaban 
con  preferencia:  habia  imprecaciones  públicas,  es 
decir,  las  que  la  autoridad  mandaba  en  ciertos  ca- 

sos contra  los  enemigos  del  estado  y  los  ciudada- 
nos impíos;  tales  fueron  las  que  el  senado  de  Ate- 
nas decretó  contra  los  Pisistratides,  cuyo  yugo  ha- 
bían sacudido  los  atenienses;  contra  Filipo,  rey  de 

Macedonía,  y  contra  Alcibiades,  que  habia  muti- 
lado las  estatuas  de  Mercurio  y  profanado  los  mis- 

terios de  Ceros:  de  todas  las  imprecaciones  que  nos 
han  trasmitido  los  poetas,  las  mas  notables  y  terri- 

bles, son  las  que  padres  irritados  han  hecho  contra 
sus  hijos:  las  imprecaciones  mas  célebres  son  las 
de  Edipo  contra  sus  hijos  Eteocles  y  Polinice ;  y  de 
Amintor  contra  Fénix,  y  de  Teseo  contra  Hipóli- 

to (véanse  estos  nombres) :  los  antiguos  daban  el 
nombre  de  imprecaciones  á  las  deidades  vengati- 

vas que  invocaban  para  castigo  de  los  culpables: 
lo  daban  principalmente  á  las  Furias. 
IMPRENTA,  IMPRESORES:  el  arte  de  la 

impronta  se  inventó  en  Europa  hacia  mediados  del 
siglo  XV :  si  se  ha  de  dar  fe  al  testimonio  de  los  es- 

critores, los  chinos  tenían  imprentas  desde  el  siglo 
III,  y  en  el  siglo  X  de  nuestra  era,  se  sirvieron  de 
caracteres  móviles  de  madera,  pues  aun  en  el  dia 
no  han  adoptado  el  uso  de  caracteres  de  fundición, 
y  se  sirven  algunas  veces  de  los  de  cobre:  los  igous, 
nación  tártara  esterminada  en  1227  por  Gengis- 
Kan,  conocían  la  imprenta:  en  fin,  en  el  año  1734, 
unos  viajeros  europeos  descubrieron  en  una  caver- 

na un  grande  número  de  libros  en  diferentes  idio- 
mas, y  caracteres  tipográficos  desconocidos,  graba- 

dos en  madera:  el  arte  de  imprimir  por  medio  de 
tablas  ó  planchas  de  madera  grabadas,  fué  descu- 

bierto en  Estrasburgo  hacia  el  año  1424  por  Juan 
Guttemberg;  pero  se  ignora  que  hiciese  uso  de  su 
secreto  antes  del  año  1446:  en  el  de  1449  se  aso- 

ció con  Fust,  platero  de  Maguncia,  y  con  Pedro 
Schoeffer,  originario  de  Gersheim,  pequeña  ciudad 
del  país  de  Darmstad:  este  último  inventó  en  el 
año  1452,  el  arte  de  fundir  los  caracteres  tipográ- 

ficos, y  en  1455,  disuelta  la  sociedad  primitiva,  se 
formó  otra  nueva  entre  Fust  y  Schcefler:  los  prime- 

ros libros,  cuya  fecha  conste  con  certeza,  han  sido 
impresos  en  Maguncia,  año  1457,  pues  los  inven- 

tores, para  favorecer  en  un  principio  la  circulación 
de  sus  obras,  no  ponían  en  sus  libros  ni  fechas,  ni 
nombres  de  lugar;  de  ahí  es  que,  en  ninguno  de  los 
libros  impresos  por  Guttemberg,  consta  su  nombre: 

Fust  y  Schcefíer  imprimieron  en  1459:  "Psalmorum 
codex,  per  Joannem  Fust,  civem  moguntinum,  et 
Petrum  Schceflfer  de  Gernsheim,  auno  Domini  míl- 
lesimo  CCCCLVII:"  á  esta  obra  siguió  otra  titu- 

lada: "Guillelmi  Durandi  Rationale  divinorum  of- 
ficiorum;  la  de  Constituciones  del  papa  Clemente 

V,  en  1460;  y  una  Biblia  latina,"  en  1462:  en  el  de 
1458,  Carlos  VII  envió  á  Nicolás  Jeuson  á  Ma- 

guncia, para  que  aprendiese  el  arte  de  la  imprenta, 
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descubierto  recieutemente :  éste,  á  su  paso  por  Ve- 
necia  eu  el  aüo  1469,  dio  á  conocer  allí  el  arte  ti- 

pográfico; y  en  el  mismo  año,  Juan  de  la  Fierre, 
prior  de  la  Sorboua,  y  Guillermo  Richer,  rector  de 
la  universidad  de  Paris,  obtuvieron  de  Luis  XI  per- 

miso para  hacer  ir  á  Paris  los  impresores  alemanes 
Geriug,  Grantz  y  Friburger,  quienes  en  el  año  de 

1470,  publicaron:  "Gasparini  Barzizi  pergamensis 
epistola:"3  años  después,  es  decir,  euelde  1475,  im- 

primieron el  primer  libro  francés:  "Traducción  del 
amor  divino  de  S.  Buenaventura;  y  en  1475  Las  cró- 

nicas de  S.  Dionisio :"  desde  esta  época,  las  prensas  se 
uiultiplicarou  con  rapidez  en  las  principales  ciudades 
de  Europa:  en  1466,  Juan  Mentilin  estableció  una 
eu  Strasburgo;  los  hermanos  Subiac  fueron  á  Ro- 

ma eu  1467;  y  Sixto  Ressinger  á  Ñapóles  eu  1471: 
en  el  de  1469,  el  consejo  de  los  Pregadí,  en  Vénc- 

ela, concedió  á  Juan  de  Spira  derecho  esclusivo  de 

imprimir  por  cinco  años  en  aquella  ciudad  las  epís- 
tolas de  Cicerón  y  de  Plinio:  Veroua  tuvo  sus  im- 

prentas en  1470;  Bolonia,  Ferrara,  Pavía  y  Flo- 
rencia en  1471;  Padua,  Mantua  y  Parnia  eu  1472; 

Mesina,  Ulm  y  Alost  eu  1473;  LTtrech,  Viena,  Tu- 
rin,  Genova  y  Basilea  en  1474;  Lubeck,  Módena, 
Plasencia,  Barcelona  y  Zaragoza  en  1475;  Ambe- 
res.  Brujas,  Bruselas  y  Delfteu  en  1476;  Devinter, 
Guda,  Angers,  Palermo,  Sevilla  y  Viena,  en  el  Del- 
finado,  en  1477  ;  Ginebra,  Oxfort  y  Praga  en  1478; 
Nimega,  Tolosa  y  Poitiers  en  1479;  Salamanca, 
Leipsick  y  Lisboa  en  1481 ;  Aquileya,  Erfurt,  Pas- 
sau  y  Viena,  en  Austria,  eu  1482;  Stockholmo  en 
1483;  Toledo  en  1480;  Nautes  y  Copenhague  en 
1494;  Tours  y  Pamplona  en  1496;  Cracovia,  Mu- 

nich, Arasterdam  y  Olrautz  en  1500;  hacia  el  año 
1505,  Juan  Amerbach  introdujo  el  uso  de  los  ca- 

racteres redondos,  los  cuales,  en  1547  y  1559,  reem- 
plazaron el  de  los  caracteres  góticos:  William  Cax- 

tou  introdujo  esta  nueva,  mejora  en  Inglaterra  en 
1474:  Juan  Matisendió  á  conocer  la  imprenta  en  Ir- 

landa en  los  años  1520  y  1530:  Ivan  Fidorites  y 
Pedro  Timofeyel  la  introdujeron  en  Rusia  en  el  año 
1564;  y  á  pesar  de  haberse  renovado  en  Constanti- 
nopla  una  ordenanza  de  Bayaceto  II,  que  proscribía 
bajo  pena  de  muerte  el  uso  de  los  libros  impresos, 

los  procedimientos  tipográficos,  admitidos  hacia  mu- 
cho tiempo  én  el  imperio  de  Marruecos,  lo  fueron 

también  en  la  capital  del  imperio  turco  á  principios 
del  siglo  XVIII:  entre  los  impresores  mas  célebres 
que  últimameute  se  han  conocido  en  España,  pode- 

mos citar  á  los  Sres.  Ibarra  y  Sancha. 
IMÜS  PIRINEO,  hoy  SAN  JUAN  AL  PIÉ 

DEL  PUERTO:  ciudad  de  la  Galia  Transalpina, 
en  la  Novenpopulania,  entre  los  Tarbelli,  al  pié  de 
los  Pirineos,  de  donde  toma  su  nombre. 

IN  A :  rey  de  Wessex,  uno  de  los  reinos  de  la  Hep- 
tarquia  sajona;  reinó  desde  689  á  726;  amplió  un 
código  que  sirvió  de  base  al  de  Alfredo  el  Grande; 
fué  en  peregrinación  á  Roma,  é  instituyó  á  su  vuel- 

ta el  tributo  conocido  con  el  nombre  de  "dinero  de 
San  Pedro." 
INACO:  fundador  del  reino  de  Argos,  oriundo 

de  Fenicia:  después  de  haber  residido  algún  tiempo 
en  Egipto,  se  puso  á  la  cabeza  de  una  multitud  de 

Tono  IV. 

fenicios,  egipcios  y  árabes,  para  establecerse  con 
ellos  en  la  parte  del  Peloponeso,  llamada  después 
Argólida  (2000,  ó  según  otros  850  años  antes  de 
Jesucristo),  y  allí  reinó  sesenta  años:  fué  padre 
de  Foroueo,  quien  le  succedió,  así  como  de  lo  y  de 

Egialeo. 
INACO,  hoy  NAJO  ó  PLANIZA:  rio  de  Ar- 

gólida; corre  del  N.  al  S.,  y  después  de  haber  atra- 
vesado a  Argos,  desagua  eu  el  golfo  Argólico. 

INAGRO:  pueblo  antiguo  de  la  Bética,  de  que 
hay  mención  en  el  Itinerario  de  D.  Autonino,  situán- 

dole a  10  millas  ó  2^  leguas  de  Montemayor. 
INAGUA-GRANDE:  una  de  las  Lacayas,  á 

los  75°  T  long.  O.,  21°  3'  lat.  N.:  está  muy  poco 
poblada:  hay  pantanos  salados. 

IN  AGUA-CHICA:  una  de  las  Lucayas,  al  N. 

O.  de  la  precedente,  a  los  75°  21'  long.  O.,  21°  29' 
lat.  N.:  esta  completamente  desierta. 
INAMBARI:  rio  de  la  América  del  Sur,  nace 

en  Bolivia  (departamento  de  la  Paz),  y  desagua  en 

el  Bení,  a  los  74°  long.  O.,  12°  lat.  S. 
INARIME  :  isla  del  Mediterráneo.  (Véase 

jEnari.í.  ) 

INAPiO:  hijo  de  Psaramético,  reinó  primera- 
mente en  Libia;  fué  elegido  rey  de  Egipto  (463 

años  antes  de  Jesucristo) :  se  unió  á  los  atenienses 
y  atacó  a  Aquemeno,  general  de  los  persas;  pero 
algún  tiempo  después  fué  derrotado  a  su  vez  por 
Megabino,  y  cayó  en  manos  de  Artagerges  que  le 
hizo  sufrir  el  suplicio  de  la  cruz  (456  años  antes  de 
Jesucristo). 

INCAS:  este  era  el  nombre  que  los  peruanos  da- 
ban á  sus  monarcas  antes  de  que  su  país  fuese  con- 

quistado poi-  los  españoles :  la  palabra  inca  equivale 
a  príncipe  ó  gran  señor,  y  los  peruanos  que  mira- 

ban á  sus  príncipes  como  hijos  del  Sol,  tenían  tan 
alta  idea  concebida  de  su  dignidad,  que  los  home- 

najes que  les  tributaban  rayaban  en  adoración:  hu- 
bo doce  incas  en  el  Perú,  hasta  el  último  llamado 

Atahualpa  y  vencido  por  Pizarro. 
INCESTUOSOS:  se  llamaron  así  unos  herejes 

que  aparecieron  hacia  el  año  1065,  porque  defen- 
dían que  era  lícito  el  matrimonio  entre  parientes, 

aun  cuando  fuesen  en  grado  mas  próximo  de  lo  que 
permitian  los  cánones:  el  papa  Alejandro  II  con- 

denó este  error  en  un  concilio  celebrado  en  Roma. 
INCHBALD  (Isabel  Simpsur,  conocida  cou  el 

nombre  de  Mistriss):  actriz  inglesa  y  autora;  na- 
ció en  1750  en  el  pueblo  de  Stangdiugfield,  en  el 

SuíTolk,  y  falleció  en  1821 :  era  hija  de  un  pobre  ar- 
rendatario; á  la  edad  de  16  años  dejó  la  casa  pa- 

terna para  buscar  con  que  aliviar  el  infortunio  de 
su  familia;  entró  eu  el  teatro  de  Londres,  y  en  1772 
se  casó  con  el  actor  Inchbald,  no  alcanzando  en  la 

escena  sino  triunfos  muy  medianos:  por  fallecimien- 
to de  su  esposo  abandonó  el  teatro  para  escribir 

(1789):  se  conservan  de  esta  escritora  muchas  co- 
medias que  fueron  muy  aplaudidas,  y  dos  novelas 

que  se  consideran  como  una  de  las  mejores  produc- 
ciones debidas  á  la  pluma  de  una  mujer:  el  título 

de  estas  dos  obras  es  "Simple  Historia  (1791),  Na- 
turaleza y  Arte"  (1796),  traducidas  al  francés  por 

Deschamps:  también  se  debe  á  su  pluma  una  colec- 
32 
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cion  del  teatro  inglés,  con  prefacios  biográficos  y 
críticos:  Mistriss  Inclibald  redactó  memorias  muy 

interesantes,  que  han  visto  la  luz  pública  de  una  ma- 
nera incompleta,  Londres,  1824. 

IXCHOFER  (Melchor):  jesuíta  húngaro;  na- 

ció en  1584  y  í'alleció  el  año  de  1648;  estudió  con 
los  jesuítas  en  Roma;  fué  enviado  por  sus  superiores 

á  Mesilla  para  enseñar  allí  las  matemáticas,  des- 

pués a  Macérala  y  a  Milán:  sus  obras  son  "Trac- 
tatus  syllepticus,"  Roma,  1633  (combate  en  esta 

obra  el  sistema  de  Copérnico  y  el  de  Galileo) :  "Aú- 
nales ecclesiastic  regni  Hungarice,"  Roma,  1644: 

se  le  atribuye  también  la  "Monarquía  de  los  Soli- 
pios"  (sütira  contra  los  jesuítas). 
INCITADO  (In'citatus):  nombre  que  el  empe- 

rador Calígula  daba  a  su  caballo,  porque  era  vivo 

y  ardiente:  quiso  también  nombrarle  cónsul  con  él. 

IXCLAX  (D.  Juan-  Miguel  de):  acreditado  ar- 
quitecto español;  nació  en  la  villa  de  Gijon  (As- 

turias) el  29  de  setiembre  de  1774;  abandonó  la 
carrera  universitaria  contra  la  voluntad  de  sus  pa- 

dres, por  su  decidida  inclinación  al  estudio  de  las 
bellas  artes:  el  instituto  asturiano  le  tuvo  por  uno 

de  sus  primeros  alumnos;  á  su  dirección  se  confiaron 
los  jóvenes  que  no  fueron  aprobados  en  el  primer 

curso,  y  los  que  retardaron  matricularse  en  el  se- 
gundo: trasladado  a  Madrid,  el  director  D.  Manuel 

Martin  Rodríguez  le  recibió  en  su  estudio  particu- 

lar por  recomendación  del  Sr.  Jovelianos;  y  la  ge- 
nerosidad de  S.  M.  le  concedió  la  pensión  de  seis 

reales  vellón  diarios,  sobre  los  fondos  del  llamado 

pió  beneficial  de  la  mitra  de  Oviedo,  que  obtuvo 
hasta  su  aprobación  de  arquitecto  el  año  de  1802: 
fué  reciljido  académico  de  mérito  en  5  de  junio  de 

1814;  obtuvo  los  honores  de  teniente  director,  a  so- 
licitud de  la  academia,  en  5  de  diciembre  de  1816, 

y  la  propiedad  en  15  de  igual  mes  del  año  1822: 
también  obtuvo  los  honores  de  director  en  30  de 

marzo  de  1835,  en  cuyo  año  se  le  con.edií»  la  pro- 

piedad de  dicho  destino:  tiene  cstu  'k  particnl;ir, 
abierto  desde  1827,  del  cual  hausu.i.io  profe.'iore.s 

que  disfrutan  del  mejor  crédito  actualmente:  pu- 
blicó los  "Apuntes  para  la  historia  de  la  arquitec- 

tura y  observaciones  sobre  la  gótica,"  en  1833:  las 
obras  públicas  que  ha  proyectado  con  la  aproba- 

ción de  la  academia,  han  siilo  el  taliern  iculo  y  me- 
sa de  altar  para  la  parroquial  del  puerto  de  Saiitii 

María,  ejecutada  de  m  rnioles  en  1807;  la  facliH- 
da  principal  y  torre  drl  monasterio  de  San  Juiín  de 
Hurtos,  nrrninada  con  la  esplo-;!on  del  castillo;  la 
iglesia  parroquial  de  Santa  Mariti  de  Sigüenz»  ;  el 

cementerio  y  circel  pública  de  Antequera;  el  re- 
tablo mayor,  mesa  y  taberniculo  de  la  catedral  de 

Badajoz,  y  varios  otros  retablos,  como  también 
el  seminario  conciliar  de  la  ciudad  de  Toledo:  las 

obras  particulares  que  lia  ejecutado  el  Sr.  lucían 
en  Madrid,  son  muchísimas;  merece,  no  obstante, 

particular  mención  el  pensamiento  y  arreglo  de  In 
manzana  que  forman  las  cnsns  llamadas  de  Sant.T 
CatMÜna,  con  22  habitaciones  en  cada  piso,  n  mas 

del  salón  y  accesorios  del  café,  antes  de  su  actuni 
reducción. — Este  Inbil  aríiuitecto  continúii  en  Ma 
drid  gozando  de  la  mejor  reputación. 

IXCOLISMA:  nombre  latino  de  Angulema. 

IXCOXFIDEXTES:  en  las  guerras  de  succe- 
cion,  se  dio  este  nombre  á  los  españoles  de  quie- 

nes se  sospechaba  sostenían  relaciones  con  la  casa 

de  Austria,  que  pretendían  las  coronas  de  España 

y  de  Xápoles:  Felipe  T  estableció  un  tribunal  pa- 
ra calificar  á  los  inconfidentes  ó  desleales. 

IX CORRUPTIBLES:  con  este  nombre  se  co- 

noce una  rama  de  los  herejes  eutiquianos,  cuyo  je- 

fe fué  Juliano  de  Halicarnaso,  quien  sostenía  con- 
tra los  sectarios  de  Severo,  llamados  corrupticolas, 

que  el  cuerpo  de  Cristo  habla  sido  incorruptible: 
se  llamaron  también  fantasiastas. 
IXDEPEXDIEXTES:  se  llama  así  una  secta 

que  se  fundó  entre  los  presbiterianos  de  Inglater- 
ra en  el  reinado  de  Carlos  I,  y  que  después  de  ha- 
ber crecido  secretamente  bajo  la  mascara  de  la  re- 

ligión, predicó  los  principios  mas  democráticos:  en 

el  gobierno  de  la  Iglesia  no  admitían,  ni  sacerdo- 
tes, ni  símbolo,  ni  disciplina,  ni  ceremonias;  en  el 

gobierno  del  estado  querían  abolir  la  monarquía, 

la  cámara  de  los  lores,  y  la  gerarquía  de  los  ran- 

gos y  títulos:  no  querían  someterse  á  las  decisio- 
nes de  los  sínodos  generales,  y  pretendían  que  ca- 

da iglesia  ó  cada  congregación  tenia  en  sí  todo  lo 
que  era  necesario  para  su  gobierno  y  dirección,  de 
donde  les  vino  también  el  nombre  de  congregacío- 
nalistas:  Oliverio  Cromwel  era  el  jefe  de  los  inde- 

pendientes. INDIA  ó  IXDIAS  ORIEXTALES:  nombre 

que  vulgarmente  se  da  a  dos  grandes  penínsulas 
del  Asia  meridional,  separadas  por  el  Ganges,  y 

que  se  llaman  India  mas  acá  del  Ganges  ó  India 
Cisgangética,  India  mas  alia  del  Ganges  ó  India 

Transgangética,  términos  a  los  cuales  muchos  geó- 
grafos modernos  han  sustituido  los  de  Indostan: 

(  véase  esta  palabra)  y  de  Indo  China  a  causa  de  la 

|iOs¡cion  que  tiene  entre  la,  India  propiamente  di- 
cha y  el  imperio  chino. 

I.  In:iia  Cisgangktica:  grande  isla  del  Asia  me- 

ridional; se  estiende  a  los  7°  27'  y  los  31°  40'  lat. 
N.,  y  a  los  65°  90'  long.  E. :  tiene  la  forma  de  un 
tri  uignlo,  cuya  punta  esta  situada  al  S.:  la  parte 
ociidental  esta  bañada  por  el  mar  de  las  Indias  al 

E'.,  y  por  el  golfo  de  Bengala  al  X.:  tiene  por  li- 
mite los  montes  Hiinalaya  que  le  separan  del  Ti- 

bet:  su  mayor  longitud  del  X.  al  S.  es  de  unas  560 
leguas,  su  mayor  anchura  de  464,  y  su  superficie  se 
calcula  en  99.200  leguas,  según  unos,  y  en  105.600, 

segnn  otros,  su  polilacion  asciende  a  134.000,000 
de  habitantes:  las  ilivisiones  del  Indostan  han  va- 
i'iado  mucho:  seiiuii  Mr.  Baibi  la  India  mas  acá  del 

Ganges  puede  dividirse- geométricamente  en  cua- 
tro regiones;  el  Indostan  septentrional,  que  com- 

prende las  comarcas  montuosas  al  E.  del  Setledje 
hasta  las  fronteras  del  Butan,  mas  el  valle  de  Ca- 

chemira; el  Indostan  meridional,  que  comprende  la 

mayor  parte  del  antiguo  imperio  mogol ;  el  Decan 
septentrional  se  estieude  desde  el  Xerbuda  al  X^ 
liasta  el  Tnmbreda  y  el  Krichna  al  S. ;  el  Decan 

meridional,  que  termina  el  continente  y  se  estien- 
de hasta  el  cabo  Comorin:  lie  aquí  las  comarcas 

comprendidas  en  estas  cuatro  divisiones: 
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(  Caeliemira. 

Indostan  septentrional.  \  Glieroal. 

(  Nepal. 

Indostan  meridional. . . 

Labora. 
Multand. 
Sind. 

Katch. 
Guzzerat. 
Malwa. 
Ailjemir. 

I  Dellii 

Agrali. Anda. 

I  Aliahabad. 

I  Behar. 
1^  Bengala. 
Kaudeich. 
Aurengabad. 
Bedjapur. 
Haiderabad. 
Bider. 
Berar. 
Gauduana. 
Orissa. 
Circars  septentrionales. 

Decan  meridional 

Travanconi. 
Cormbetur. 
Karuatic. 
Salem  ó  Barramahal. 

i  Maissur. 

[Balaghat. 
A  esta  cuarta  región  se  juntan  los  archipiélagos 

de  las  Laquedivas  y  de  las  Maldivas,  ademas  la  is- 
la de  Ceilan:  he  aquí  la  división  actual. 

'  Confeder.  de  los  Scikhs. 

Decan  septentrional... 

Decan  meridional. 

Estados  independientes 

Estados  europeos. 

Principado  del  Siudhi  ó 
Sind. 

Reino  de  Sindhia. 
— de  Nepal. 
— de  las  Maldivas. 

'India  inglesa  ó  imperio 
indo-britanico  que  com- 

prenden las  posesiones 
inmediatas  y  las  media- 

tas. (Véase  India  In- GLES.l.) 

Territorios  pertenecien- tes: 

A  los  portugueses  (Goa, 
Damon,  Diu,  en  el  Guz- 

zerat, y  el  Bedjapur). 
A  los  franceses  (Pondi- 
cheri,  Karical,  Yanaon, 
Chanderuagor  y  Ma- he). 

A  los  daneses  (Tranque- 
bar  y  Sirampur). 

estos  diferentes  estados  son  poco  uniformes  entre 
SI :  solaniente  la  India  inglesa  es  nuiyor  que  los  ocho 
estados  reunidos:  los  montes  Hiniahiya  que  confi- 
Tian  al  N.  del  Indostan,  estienden  allí  numerosas 
ramificaciones;  ademas  al  S.  se  ven  los  Gates,  los 
Nilgherri,  los  montes  Vindhia,  y  en  fin,  en  la  isla 
de  Ceilan  el  pico  de  Adara  ó  Amazel:  entre  losrios 
mas  notables  se  cuentan  primeramente  el  Ganges  y 
Siud  (Inihi';'  que  se  aumentan  por  una  multitud  de 
afluentes  (Ilougly,  Bagirathy,  Djemnab,  Setedje, 

&C.) ;  después  vienen  el  Brahmaputre,  casi  tan  con- 
siderable como  el  Ganges;  el  Godaveri,  el  jS'erbud- 

da,  el  Chrcbna,  el  Tapi  y  el  Kaveri. — El  clima  de 
este  pais  es  muy  variado  a  causa  de  su  estension  y 
por  hallarse  cortado  por  cordilleras  muy  elevadas: 
el  N.  del  Indostan  goza  de  una  temperatura  muy 
benigna,  de  uu  aire  puro  y  apacible,  aunque  tiene 
un  corto  invierno  durante  la  caida  de  las  nieves  en 

las  montañas;  en  el  Siudhi  por  lo  contrario,  así  co- 
mo también  en  los  países  limítrofes  se  esperimenta 

en  verano  unos  calores  escesivos:  la  meseta  del  De- 
khan, á  pesar  de  hallarse  situada  bajo  la  zona  tór- 

rida, disfruta  de  un  clima  mucho  mas  benigno  que 

el  pais  bañado  por  el  Ganges:  sus  costas  están  con- 
tinuamente espuestas  a  los  rayos  abrasadores  del 

sol,  y  aun  cuando  el  calor  uo  esceda  de  93°  su  du- 
ración le  hace  insoportable:  el  aire  es  por  lo  gene- 

ral muy  sano,  y  los  parajes  pantanosos  cerca  del 
Ganges,  que  se  consideraban  en  otro  tiempo  como 
sepulcro  de  los  europeos,  no  son  ahora  tan  insalu- 

bres: las  enfermedades  mas  comunes  son:  las  fie- 
bres, la  elefantiadas  y  la  nirtiripa,  especie  de  cólico 

que  reiua  eu  la  costa  de  Malabar:  los  vientos  do- 
minantes son  los  monzones:  desde  el  mes  de  mayo 

hasta  fines  de  octubre  el  monzón  ó  brisa  del  S.  O. 

sopla  sin  interrupciou  ninguna:  este  viento  trae  llu- 
vias tan  abundantes  que  toda  la  costa  occidental 

queda  inundada:  el  suelo  goza  una  admirable  ferti- 
lidad; produce  granos,  frutas,  arroz,  algodón,  plan- 

tas odoríferas,  azúcar,  &c. :  sus  bosques  están  lle- 
nos de  hermosos  árboles:  posee  minas  de  oro,  de 

plata,  de  cobre  y  estaño;  hay  multitud  de  pájaros 
de  un  plumaje  vivo  y  variado:  entre  los  animales 
terrestres  de  aquel  pais  se  distinguen  el  gibbon  ó 

golok,  el  orang-utang  y  otras  varias  especies  de  mo- 
nos, el  vampiro,  la  ardilla,  la  marmota,  el  gato  de 

Algalia,  el  oso,  el  tigre,  el  camello,  el  dromedario, 
el  biífalo,  la  gacela,  el  ciervo,  el  jabalí,  hermosos 
elefantes,  rinocerontes,  &c.:  los  perros  son  en  es- 

tremo numerosos,  y  la  mayor  parte  andan  errantes 
y  sin  dueño,  alimentándose  como  los  chacales,  de 
cadáveres  é  inmundicias:  frecuentan  la  costa  mu- 

chas ballenas,  y  los  rios  abundan  en  pesca,  y  espe- 
cialmente en  anguilas;  entre  las  serpientes  la  mas 

temible  es  la  llamada  boa,  muchas  de  las  cuales  lle- 
gan a  tener  25  pies  de  largo;  también  se  crian  mu- 
chos galápagos;  abundan  los  insectos  y  varias  es- 

pecies de  gusanos:  tos  indios  se  llaman  hijos  de 
Brahma,  su  primer  legislador,  al  cual  atribuyen  sa 
origen:  según  ellos  fué  el  primer  hombre:  éste  loe 
civilizó,  les  dio  una  religión  y  leyes  dividiéndolos 
en  castas,  á  cada  una  de  las  cuales  designó  sus  ocu- 

paciones diferentes  haciéndolas  iguales  en  lo  con- 
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cerniente  á  los  principios  de  religión:  estas  castas 
se  dividen  en  cuatro  principales,  subdivididas  en 
84  clases:  la  casta  de  los  brahamines  ó  letrados  es 

la  mas  noble  j  mas  distinguida  de  todas:  sus  indi- 
viduos se  dedican  al  culto,  al  estudio  de  las  leyes 

y  á  la  instrucción  pública  en  las  escuelas  y  acade- 
mias, y  ejercen  todos  los  destinos  públicos;  se  abs- 

tienen de  todo  alimento  de  carne,  menos  en  los  sa- 
crificios, y  sus  personas  son  casi  inviolables:  los 

tchetris,  ksatris  y  radjabas  ó  radjeputs,  componen 
la  segunda  clase;  se  les  cree  descendientes  del  se- 

gundo de  los  cuatro  hijos  alegóricos  de  Brabma, 
y  en  la  institución  de  este  legislador,  estaban  des- 

tinados a  crear  los  reyes  y  formar  la  milicia  del  In- 
dostan;  en  la  costa  de  Malabar  se  les  llama  nairs: 
la  tercera  clase  es  la  de  los  raichis  ó  banianos,  que 
se  dedican  á  la  agricultura,  á  la  cria  de  ganados, 
al  comercio  y  al  tráfico:  esta  clase  es  la  mas  útil  y 
una  de  las  mas  estimadas  entre  los  indios:  los  chu- 
ders  ó  eudras  componen  la  cuarta  casta,  que  es  la 
mas  abundante  en  subdivisiones:  los  miembros  de 
ella  ejercen  diferentes  artes  y  oficios,  cada  oficio 
tiene  su  tfibu,  y  los  individuos  de  una  no  pueden 
dedicarse  á  otra  profesión  diferente  de  la  que  sus 
padres  ejercieron:  los  parios  ó  puliars  no  forman 
casta;  son  la  hez  de  la  nación,  y  únicamente  se  co- 

munican con  las  otras  castas  por  la  necesidad  que 
tienen  de  sus  servicios:  seria  demasiado  largo  des- 

cribir el  estado  de  humillación  y  miseria  en  que  vi- 
ven estos  infelices. — Cada  raza  de  los  habitantes 

del  Indostan  tiene  su  religión  particular;  sin  em- 
bargo, la  mas  dominante  es  el  brahmismo,  una  de 

las  mas  antiguas  de!  universo;  está  fundada  en  los 
principios  del  deísmo,  pero  llenas  de  fábulas  absur- 

das: según  sus  principios,  un  ser  supremo  gobierna 
el  universo;  este  ser  está  designado  con  mil  nom- 

bres que  indican  otras  tantas  de  sus  atribuciones, 
las  cuales  están  personificadas  y  representadas  co- 

mo otros  tantos  dioses  superiores  é  inferiores;  los 
superiores  son  tres:  Brahma  ó  el  criador,  Vichnu 
ó  el  conservador,  y  Chivah  ó  el  destructor  de  la  na- 

turaleza; los  dioses  inferiores  son  infinitos,  unos  bue- 
nos y  otros  malos:  vastos  bosques  dan  sombra  a  los 

numerosos  templos  indios;  las  espesas  selvas  de  los 
alrededores,  dan  guarida  á  muchos  tigres,  hienas, 
sierpes  y  otros  animales  feroces:  ninguna  de  las  ciu- 

dades situadas  en  las  provincias  occidentales  del 
Indostan,  escede  en  santidad  á  la  del  Chaudode,  á 

orillas  del  Is'erbudda:  los  templos  y  seminarios  de 
ésta  igualan  en  nombradía  á  los  de  Jaggernat  y 
Benarés:  los  dos  tercios  de  los  habitantes  son  bra- 

hamines y  devotos  de  varias  clases:  todos  los  habi- 
tantes de  las  costas  del  Gudjerate  acuden  allí  en 

peregrinación  en  ciertos  dias  señalados  para  bañar- 
se en  el  Xerbudda,  y  cumplir  sus  promesas  religio- 
sas en  las  márgenes  de  este  rio:  cada  templo  tiene 

sus  ídolos  particulares;  cada  bananero  su  lingú 
ó  divinidad  tutelar,  y  hasta  \(m  brahmines  se  han 
convertido  al  parecer  en  ídolos  y  han  adoptado 
el  carácter  que  les  atribuye  el  código  de  Menú: 
en  los  templos  ó  dresales  se  hacen  todos  los  dias 
ceremonias  lústrales';  no  son  únicamente  los  sacer- 

dotes los  que  se  someten  álss  abluciones;  también 

se  lavan  los  altares,  los  lingues  ó  ídolos  con  agua, 
leche  y  aceite:  todas  las  mañanas  se  ven  algunos  in- 

dios hacer  sus  abluciones  en  un  estanque  sagrado  y 
ofrecer  un  sacrificio  bajo  la  sombra  de  un  bosque  re- 

ligioso: después  de  esta  ceremonia  se  hacen  poner 
por  mano  del  brahmin  oficiante,  el  titukú  ó  marca 
sagrada,  sea  de  Tichnu,  ó  de  Siva,  según  la  secta  á 
que  pertenecen:  esta  señal  la  hacen  en  la  frente  con 
una  composición  de  aceite  y  de  ceniza  de  palo  de  sán- 

dalo, ó  de  boñiga  de  vaca  y  otro  de  turraérica:  es- 
ta costumbre  es  muy  antigua  y  está  en  uso  en  la 

mayor  parte  de  las  naciones  de  Oriente;  la  usan 
los  mahometanos,  y  es  igualmente  conocida  de  los 
jndíos;  los  templos  de  Chaudode  están  adornados 
en  lo  interior  de  numerosas  esculturas,  pero  muy 

inferiores  á  las  que  se  ven  en  la  puerta  de  los  Dia- 
mantes en  Dhubay  y  en  las  cavernas  de  Salseta  y 

de  Elefanta,  pero  la  arquitectura  del  templo  prin- 
cipal escede  tal  vez  á  la  de  todos  los  templos  del 

Indostan. — Los  griegos  no  nos  han  informado  de 
cuáles  eran  á  su  llegada  á  la  India  las  lenguas  mas 
comunes  en  aquellas  comarcas:  el  sánscrito,  lengua 
madre  de  aquel  pais,  es  tan  antiguo,  que  ni  la  his- 

toria, ni  la  tradición  mencionan  á  qué  pueblo  per- 
teneció originariamente;  las  lenguas  mas  deriva- 

das de  ella  son:  el  pakrito,  el  bali  y  el  zend,  que 
son  los  idiomas  sagrados  de  diferentes  sectas:  se 
cree  qne  cada  una  de  las  diez  naciones  civilizadas 
que  antiguamente  dividieron  entre  sí  el  Indostan 
tenia  su  dialecto  particular:  el  saraucata,  el  kanod- 
je,  el  gur,  el  maithilay  el  orycah,  se  llaman  los  cinco 
gaurs;  el  tamal,  mahrata,  carnate,  teliuga,  y  gudja- 
ra,  son  los  cinco  dravirs.-La  India  posee  una  de  las 
literaturas  mas  ricas,  y  probablemente  la  mas  anti- 

gua del  mundo:  se  compone  délos  Vedas,  libros  sa- 
grados, los  cuales  se  unen  álos  upavedas  y  los  pura- 

nas,  vastos  comentarios  que  contienen  una  enciclo- 
pedia entera;  posee  muchos  poemas  y  de  mérito 

considerable  tales  como  el  Mahabarata  y  el  Ra- 
mayana:  un  gran  número  de  dramas,  y  última- 

mente obras  filosóficas  donde  se  hallan  represen- 
tados todos  los  sistemas  de  la  Grecia,  y  los  de  los 

tiempos  modernos. — Los  anales  primitivos  de  los 
indios  son  tan  fabulosos,  que  nada  satisfactorio  pue- 

de sacarse  de  ellos:  la  opinión  de  los  indios  acerca  de 
su  antigüedad,  y  que  Arriano  y  Plinio  nos  han 
trasmitido,  está  fundada  sobre  un  sistema  que  ha 
parecido  quimérico  á  todos  los  sabios;  sea  como 
fuere,  es  muy  cierto  que  los  conocimientos  astro- 

nómicos de  los  brahmas,  y  los  monumentos  de  ar- 
quitectura y  escultura  de  los  indios,  acreditan  la 

grande  antigüedad  de  este  pueblo,  cuyo  pais  fné 
poco  conocido  de  los  antiguos  hasta  el  tiempo  de 
las  conquistas  de  Alejandro:  en  aquella  época  fué 
cuando  los  griegos  tuvieron  noticia  de  la  India  por 
las  relaciones  que  de  ella  hizo  Nearco,  y  aun  mu- 

cho mas  por  las  de  Megastenes:  las  conquistas  de 
Alejandro  terminaron  por  aquella  parte  entre  el 
Indo  y  el  Hyfasis;  Seleuco  Nicator,  uno  de  sus 
succesores,  penetró  hasta  el  Ganges,  y  entabló  re- 

laciones con  Sandrocoto;  este  indio  emprendedor, 
que  habia  seguido  á  Alejandro  y  recibido  en  su 
campamento,  logró  hacerse  dueño  de  Palibathra 
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(Patna),  que  erigió  en  capital  de  su  poderoso  es- 
tado: es  bien  sabido  que  Palibathra  era  la  capital 

de  los  pranii,  vecinos  de  los  gangaridoe:  estos  úl- 
timos ocupaban  las  bocas  del  Ganges;  la  historia 

de  las  comarcas  en  que  habitaron  (Bengala),  se  ha- 
llaba envuelta  en  tinieblas  hasta  el  año  de  1203. 

Historia.  Cerca  de  dos  siglos  antes  de  la  era 
cristiana,  toda  la  India  septentrional,  designada 

por  Tolomeo  bajo  el  nombre  de  Indo-Escitia,  fué 
invadida  por  los  partos  y  los  escitas,  y  hacia  el  aflo 
648,  los  chinos  llevaron  la  guerra  á  las  comarcas 
limítrofes  del  Ganges:  a  principios  del  siguiente 
siglo  los  sectarios  de  Mahoma  se  abrieron  paso 

eu  la  ludia,  subyugaron  casi  todo  el  Multan,  esta- 
bleciéndose en  la  parte  septentrional  de  la  India: 

Mah-mud-khan,  uno  de  los  gobernadores  de  las 

provincias  conquistadas  se  hizo  señor  independien- 
t»  de  Ghiznih,  y  fué  el  primer  conquistador  de  la 
India  en  los  tiempos  modernos,  así  como  también 
fundador  de  la  dinastía  musulmana  de  los  Ghiznevi- 

des,  Ghazacides  ó  Ghazenides  que  existió  desde 

797  hasta  mediados  del  siglo  XII:  se  dice  que  lle- 
vó sus  conqui.stas  hasta  Goa:  el  último  principe 

de  esta  diimstía  que  habia  reinado  en  un  imperio, 
cuyo  centro  formaba  el  Cabul,  el  Candahar  y  el 

Khorazau,  fué  depuesto  en  1162  por  Kasim-Gau- 
ri,  fundador  de  la  dinastía  de  los  Gaurides  y  el 
cual  tomó  su  nombre  del  pais  de  Gaur  y  residió 
en  Dahore;  los  Gaurides  sometieron  el  Kanara  y 

el  reino  de  Bisnagor,  el  Multan,  el  Dehly  y  has- 
ta Henares:  esta  comarca  ha  sido  teatro  de  mu- 

chas revoluciones;  los  primeros  anales  de  su  histo- 
ria son  fabulosos,  y  para  nosotros  no  empieza  a  ser 

verídica  hasta  el  siglo  XIII:  á  fines  del  siglo  XIV 

Se  apoderó  Tamerlan  de  aqnel  pais,  y  las  turbu- 
lencias que  siguieron  á  esta  invasión  le  facilitaron 

en  parto  su  independencia,  gobernándole  á  veces 

soberanos  indios,  y  en  otras  ocasiones  gobernado- 
res mahometanos,  tributarios  de  los  emperadores 

de  Dehly:  Akbar  subyugó  también  el  Cabul,  é  hi- 
zo la  conquista  de  Cachemira,  pero  sus  tentativas 

sobre  el  Dekhan  fueron  infructuosas:  dividió  su  im- 

perio en  Ih  subabies  (gobiernos),  subdivididos  en 
perganabs  (provincias),  administradas  por  nabahs, 

sometidos  á  los  subahs,  pero  dependientes  directa- 
mente de  la  corte:  este  príncipe  fué  el  modelo  do 

los  reyes  del  Indostan;  murió  en  18  de  octubre 

de  16Ü5  después  de  haber  visto  perecer  de  resul- 
tas de  varios  escesos  á  su  segundo  hijo,  al  cual 

amaba  entrañablemente,  y  tenido  que  combatir  á 
su  primogénito  que  se  rebeló  contra  su  autoridad: 

sucedióle  este  bajo  el  nombre  de  Djehanghys;  pe- 
ro Djehan  se  rebeló  también,  y  después  de  una 

serie  de  trastornos  y  asesinatos.  Babor,  uno  de  los 

nietos  de  Tamerlan,  estableció  el  célebre  imperio 
mogol  que  dominó  casi  todo  el  Indostan  y  que 
llegó  á  ponerse  en  estado  mas  floreciente  bajo  el 

reinado  de  Aureng-Zeyb;  los  hijos  de  este  se  re- 
belaron también  contra  su  padre;  pero  sufrieron 

continuas  derrotas;  y  por  último,  después  de  la 
muerte  de  este  príncipe,  el  Indostan  se  vio  víctima 
de  la  anarquía  mas  espantosa,  durante  cuya  época 

comenzó  á  decaer  el  imperio  mogol:  Nadir-chacli, 

aprovechándose  de  este  desorden,  se  hizo  dueño 

del  territorio  de  Candahar,  atravesó  el  Sind,  der- 
rotó á  los  mogoles  y  saqueó  á  Dehly  (1739),  des- 

pués de  haberse  apoderado  del  emperador  Moha- 
med;  pero  el  conquistador  no  se  retiró  hasta  que  le 
hicieron  cesión  de  las  cinco  provincias  situadas  en 

las  márgenes  del  Sind:  Nisam-al-Muluck  erigió  en 
el  Decan  una  soberanía  hereditaria,  y  los  mahratas 
se  hicieron  tan  poderosos  que  fué  preciso  cederles 
como  tributo  la  cuarta  parte  de  las  rentas  de  las 

provincias  que  habian  recorrido  militarmente:  Ma- 
hommed-chad  falleció  el  año  de  1747  y  dejó  here- 

dero de  su  corona  á  su  hijo  Ahmed-chad,  que  solo 

la  disfrutó  seis  años,  en  cuyo  trascurso  se  desmem- 
bró y  disolvió  totalmente  su  imperio:  dos  años  des- 
pués de  su  advenimiento  al  trono,  el  último  ejército 

imperial  fué  derrotado  por  los  rohillahs:  los  djates 

invadieron  la  provincia  de  Agrah  y  se  establecie- 
ron en  ella;  y  por  último,  la  dinastía  de  Tamerlan 

quedó  reducida  á  la  sola  posesión  de  Dehly  y  de  su 
territorio :  los  gobernadores  franceses  Labourdinais 

y  Dupleix,  aprovechándose  de  la  decadencia  y  pos- 
tración de  los  mogoles,  determinaron  enriquecer  la 

Francia  con  la  posesión  de  la  India  (1745-1756); 
pero  los  ingleses  quisieron  igaalmente  tomar  parte 
en  la  dominación,  y  á  pesar  de  la  oposición  de  los 

franceses,  se  apoderaron  de  muchas  ciudades-  im- 
portantes por  la  sorpresa  y  el  ardid;  mas  sin  em- 

bargo de  la  grande  lucha  que  sostuvieron  y  la  que 
actualmente  tienen  empeñada  en  distintos  puntos 
de  aquel  pais,  todo  presagia  que  los  ingleses  serán 
con  el  tiempo  los  dueños  absolutos  de  la  India. 

II.  India  Transgangética.  India  mas  ai.i.á  dei. 

Ganges  ó  Indo-China:  gran  península  del  Asia 

meridional,  a  los  88°  y  107°  loiig.  E.,  1"  y  23"  lat. 
N.;  tiene  por  límites  al  N.  el  imperio  chino,  al  E.  el 
mar  de  la  China,  al  O.  el  golfo  de  Bengala,  al  S. 

estos  dos  mismos  mares  ó  brazos  de  mar  y  el  estre- 

cho de  Sincapur:  se  puede  dividir  la  India  Trans- 
gaiigética  en  seis  partes,  subdivididas  entre  sí  en 
numerosos  estados,  á  saber: 

países  que  comprenden. 

Imperio  Birman . 

Reino  de  Siam . 

(B
ir
ma
. 

Pe
gú
. 

Ma
rt
ab
an
. 

La
os
  

Bi
rm
an
, 
 

&c
. 

r  Siam,  propiamente  dicho. 
)  Cambodge  Siamés. 

I  Laos  Siamés. 
(^Península  de  Malaca. 

C  Reinos  de  Perak,  Salen- Malaca  independiente.  <    gore,  Djohore,  Pahangy 

(    Rumbo. 

ÍAssam,   Djintiah,    Kat- 
Poscsiones  inglesas. . .  J.    char,  Arakan,  &c.  ( Véa- 

(_    se  India  Inglesa.) 
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Imperio  de  Anam  ó  de 
Vietmam. 

Islas. 

Cochinchina. 
Toiiquin. 
Tsiauípa. 

Camboiige  Anamita. 
Laos  Auamita. 
Bao. 

Archipiélago   de  Aiula- maii. 
   de  Nikobar. 

Un  golfo  muy  profundo,  el  de  Siam,  corta  la  costa 
Sur  del  pais  y  separa  de  ella  una  península  muy  es- 

tensa, la  de  Malaca:  muchas  cadenas  de  montañas, 
bastante  largas  y  elevadas,  corren  paralelamente  á 
las  costas  y  dejan  eutre  sí  paso  á  caudalosos  rios, 
como  Arakan,  el  Irauaddy,  el  Zittaug,  el  Sainen, 
el  Menam  y  el  Menam-Kong:  el  clima  y  el  suelo 
ofrecen  alguna  menos  variedad  que  los  del  Indos- 
tan,  pero  los  productos  son  tal  vez  de  mas  conside- 

ración: consisten  éstos  en  seda,  algodón,  estaño, 
maderas  de  tek  y  sándalo,  goma,  aceite,  azúcar, 
nidos  de  pájaros,  &e.,  y  todo  con  abundancia;  se 
cogen  también  rubíes,  ágatas,  &c.;  pero  desgracia- 
mente  los  habitantes  de  este  pais  son  feroces,  y  es- 

tán casi  siempre  en  guerras  intestinas,  de  lo  cual 
resulta  que  la  agricultura  está  sumamente  descui- 

dada, y  muy  poco  desarrolladas  la  industria  y  el 
comercio:  hace  50  años  que  los  chinos  son  los  que 
hacen  todo  el  comercio  con  estos  habitantes,  y  los 
ingleses  han  empezado  ya  á  tomar  parte  en  él;  el 
puerto  franco  de  Sincapur  es  una  de  las  plazas  mer- 

cantes mas  ricas  del  mundo:  en  cuanto  a  lo  demás, 
los  pueblos  del  Indo-Chino  no  están  muy  conocidos, 
porque  son  poco  sociables,  y  los  misioneros,  á  pesar 
de  su  celo,  no  pueden  penetrar  en  estos  paises  sino 
á  costa  de  mucho  trabajo:  los  antiguos  conocían 
muy  poco  la  India  Transgangética:  se  cree,  sin  em- 

bargo, que  el  pais  de  los  sincs  estaba  comprendido 
en  ella,  y  que  la  península  de  Malaca  correponde 
á  la  antigua  "Quersoneso  de  Oro,"  y  aun  los  mo- 

dernos tienen  pocas  nociones  respecto  á  la  historia 
de  este  pais. 

India  inglesa  ó  imperio  Indo-Británico:  están 
comprendidos  bajo  este  nombre  los  numerosos  ter- 

ritorios que  la  Gran  Bretaña  posee  en  las  Indias 
orientales  y  las  cuales  vamos  á  enumerar:  1.°  en  la 
India  Cisgangética:  es  preciso  distinguir  aquí  las 
posesiones  de  la  compañía  de  las  Indias  orientales 
(divididas  eutre  sí  en  provincias  inmediatas  ó  pro- 

vincias sometidas,  y  posesiones  mediatas  ó  paises 
tributarios),  y  las  posesiones  particulares  de  la  co- 

rona de  Inglaterra. 

^  A.  Posesiones  inmediatas  de  la  compañía:  es- 
tán divididas  en  tres  grandes  presidencias  (Calcu- 
ta,^ Madras  y  Bombay),  subdivididas  en  distritos, 

y  éstos  en  pergamahs,  administrados  directamente 
por  agentes  de  la  compañía:  en  el  artículo  de  cada 
una  de  las  tres  presidencias  se  hallaran  el  número 
y  nombres  de  cada  uno  de  estos  distritos:  hé  aquí 
cuáles  son  los  paises  comprendidos  en  las  tres  pre- sidencias: 

presidencias. 

Calcuta  y  Agrá . 

Madras. 

IND 

Bengala. Behar. 

Allahabad. 
Aude. 

Agrá. Delhi. 

Gherual. 

Adjmir. Orisa. 

Gauduana. 
'Karnatic. 

Coimbetur. Maissur. 
Malabar. 
Kanara. 

Bombay. 

Balagahat. 
Circars  septentrionales. 

f  Aurengabad. I  Bedjapur. 

I  Kandeich. 
Guzzerat. 

Posesiones  mediatas  de  la  compañía.  Estas  es- 
tán gobernadas  por  sus  príncipes  indígenas  respec- 

tivos, pero  la  mayor  parte  de  estos  príncipes  pagan 
tributo  á  la  compañía;  algunos  son  solamente  sus 
vasallos  ó  sus  aliados:  la  compañía  goza  del  dere- 

cho de  tener  guarniciones  en  sus  plazas  fuertes:  hay 
mucha  vaguedad  en  el  deslinde  de  estos  diferentes 
estados:  hé  aquí,  según  Balbi,  la  lista  general  con 
los  paises  á  que  corresponden: 

países.  estados  mediatos. 

Adjmir. 

Katch . , 

Guzzerat. 

Malwa. 

'  Principado  de  Djeypur. — de  Kotah. — de  Bundy. 

— de  Odeypur  ó  Mewar. 
— de  Djudpur  ó  Marwar. —de  Tonk. 

— de  Djesselmire. — Bikanir. 

Pais  de  los  bhatties. 

Princip.  de  Katch-Bondj. 

Reino  de  Baroda. 

Principado  de  Banswara. — de  Therad. 
— de  Turrah. 
— de  Dubboi. 
— de  Noanagar. 
— de  Gundal. 
— de  Kambaya. 

Reino  de  Holkar. 
Principado  de  Bopal. — de  Dharra. 
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¡Principad
o  de  Rewah. 

— de  lansi. 
-deTehvi. 

— de  Pannah. 

{Principad
o  de  Karoli. — de  Bhartpur. 

—de  Dholpur. 

— de  Matcherry. 

Ande       Reino  de  Aude. 

T^  ,, .  S  Sirhind  ó  el  pais  de  los 
^'^^'   \    seikhs. 

T,   ,.  í  Principado  de  Colapur. 
^«'^J'^P"^        Reino  de  Satarah. 

Bedjapur. 
Haiderabad. 
Eider. 
Berar. 
Anrengabad. 

¡-  Reino  de  Decan. 
I 
J 

Ganduana  '.       Reino  de  Nagpur. 

Maissur       — de  Maissur. 

Malabar , 
Reino  de  Travancor. 
— de  Kotchin. 

Nepal       Reino  de  Sikkim. 

Laquedivas        Laquedivas. 

C.   POSESIOKES  PARTICULARES  DE  LA  CORONA  DE  Ik- 
GLATERBA.  Se  componcn  solamente  de  la  isla  de 
Ceylati  que  forma  un  gobierno  del  mismo  nombre. 
( Véa.se  Ceylan.  ) 

2."  En  la  India  Transgangktica.  Los  ingleses 
no  po.seen  todavía  mas  que  una  parte  de  esta  in- 

mensa región ;  y  aun  en  muchos  sitios  su  dominación 
es  puramente  nominal:  lié  aquí  los  nombres  de  los 

paises  principales  que  están  en  su  ilependencia:  pue- 
den dividirse  en  dos  grupos. 

f  Reino  de  Assam. 
Pais  de  Djiíitiak. 
— -de  Katchar. 

PaisalO.delIranaddy -I  ̂\      ,''     t-  i  ■    /rn- ■'     — de    los   Kuki   (Tippe- 
rah.) 

— de  ios  Moitay. 
Reino  de  Aracan. 

f  Provincia  de  Martabau. — de  Ye. 

— de  Tavay. 

n  ■     1  TTi   1  1  o  1  — de  Tenasserim. rais  al  E.  del  ísaluen.  •       t  i     i  i      -     •      i    /-. 
— ^Isla  del  principe  de  Ga- 

les. 

— de  Sincapur. 

^  Provincia  de  Malaca. 

Los  tres  ültimos  estados  se  hallan  desde  1830 

comprendidos  en  la  presidencia  de  Calcuta. 
India  Portuguesa,  Francesa,  Dinamarquesa: 

véase  en  el  artículo  de  la  India  CiSGANGÉTiCAla  lis- 

ta de  los  estados  europeos. 

INDIANA  (estado  de):  uno  de  los  Estados- 
Unidos  en  la  América  septentrional,  situado  á  los 

31°  4T,  41°  43'  lat.  N.,  y  á  los  87°  5',  90°  20'  long. 
E.,  está  limitado  al  N.  por  el  territorio  de  Michi- 

gan, al  S.  por  el  estado  de  Kentucky,  al  E.  por  el 
Ohío,  al  O.  por  el«stado  de  los  illineses:  su  pobla- 

ción asciende  á  344.000  hab.:  su  capital  es  India- 
nópolisr  este  estado  está  regado  al  S.  por  el  Ohío, 

el  Teppahanoc,  el  Wise-River  y  el  Wabasch:  el 
clima  es  sano,  el  suelo,  principalmente  al  N.,  es  lla- 

no y  cubierto  de  bosques,  de  lagos,  de  prados  y  de 
pantanos:  se  cultiva  la  avena,  el  maiz,  el  trigo,  la 

patata,  el  tabaco,  el  lino,  el  cáñamo  y  la  vid:  su 

comercio  es  poco  activo:  muchas  tribus  indias  ocu- 
pan todavía  la  parte  septentrional  de  este  estado: 

los  franceses  fueron  los  primeros  que  se  establecie- 
ron en  medio  de  estas  comarcas,  hacia  mediados 

del  siglo  último:  en  1188  se  pusieron  los  colonos 

bajo  la  protección  de  los  Estados-Unidos;  sin  em- 
bargo, sufrieron  mucho  en  la  guerra  empeñada  con 

los  indios:  en  1801  tomó  este  pais  el  título  de  ter- 
ritorio de  Indiana;  en  1816  fué  erigido  en  estado 

libre. 

INDIANOPOLIS:  ciudad  de  la  América  sep- 
tentrional, capital  del  estado  de  Indiana,  al  N.  E. 

de  Vinceunes  y  á  orillas  del  White-River:  tiene 
1.000  hab.  y  es  de  moderna  fundación. 

INDIAS  (mar  de  las),  llamado  también  Ocí;a- 
No  Indio:  división  del  Grande  Océano,  está  com- 

prendido entre  las  dos  penínsulas  de  la  India,  la 

Persia,  la  Arabia,  la  costa  E.  del  África,  y  la  cos- 
ta N.  O.  de  Australia. 
INDIAS  (compañía  de  las  Grandes):  nombre 

Ijajo  el  cual  fueron  reunidas  en  1602  todas  las  aso- 
ciaciones formadas  por  los  holandeses  para  el  co- 

mercio de  las  Indias. 

INDIAS  (coMPA.\iA  FRANCESA  DE  LAs) :  asocia- 
cion  comercial  fundada  en  1664  por  Colbert,  con 

un  privilegio  esclusivo  de  50  años  que  no  ha  sido 
renovado. 
INDIAS  (compañía  INGLESA  de  las):  asociación 

comercial  fundada  en  I  600,  se  hizo  mas  tarde  guer- 
rera, echó  a  los  franceses  de  la  India  (1750-93), 

y  conquistó  casi  todo  el  pais:  su  privilegio  espira  en 
1854. 

INDIAS  OCCIDENTALES:  denominación 

aplicada  generalmente  a  la  América,  á  causa  de  la 
posición  de  este  continente  al  O.  E.  de  Europa,  y 

por  oposición  á  la  India  propia,  llamada  Indias 
Orientales. 
INDIAS  ORIENTALES  ó  GRANDES  IN- 

DIAS.  (Véase  India.) 

INDIAS  (camarade):  véase  cámara. 

INDIBILIS:  príncipe  de  losilergetes  en  Espa- 
ña, hizo  alianza  con  los  cartagineses  y  ganó  con  su 

au.xilio  a  P.  Escipion,  padre  del  Grande  Escipion, 
una  victoria  completa  en  la  que  pereció  el  general 
romano  (211  antes  de  Jesucristo);  mas  adelante 
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se  rindió  al  joven  Escipion,  y  peleó  oou  él  contra 
los  cartagineses,  esperando  que  los  romanos  le  de- 

jarían su  reino;  pero  habiendo  sido  engallado  en  su 
esperanza,  se  rebeló,  y  después  de  varios  triunfos, 
pereció  en  una  batalla,  205  antes  de  Jesucristo. 
INDICA  (La  Sibila):  véase  Sibilas. 
índice  (Congregación  del)  :  se  llama  así  una 

junta  establecida  por  el  concilio  de  Trento,  y  con- 
firmada por  el  papa  S.  Pió  V;  reside  en  Roma,  y 

se  compone  de  un  cardenal,  presidente  de  otros  car- 
denales, prelados  y  consultores  seculares  y  regula- 

res; su  incumbencia  es  examinar  los  libros  que  se 
dan  á  luz  pública:  tomó  el  nombre  de  índice,  del 
índice  ó  catálogo  que  publica  de  las  obras  que  pro- 

hibe: el  primer  índice  de  los  libros  prohibidos  por 
la  inquisiciou  de  España,  se  publicó  en  1558  por 
orden  de  Felipe  II;  y  el  papa  Paulo  IV  mandó  im- 

primir otro  al  año  siguiente;  los  antiguos  llamaron 
índice  á  las  estatuas  que  solian  poner  en  las  encru- 

cijadas 6  divisiones  de  caminos,  con  el  brazo  csten- 
dido  y  el  dedo  levantado  en  ademan  de  señalar  el 
camino  que  debia  tomarse. 
INDICCIÓN:  periodo  de  quince  años,  que  se- 

gún la  opinión  mas  probable,  comienza  el  año  312 
de  Jesucristo  y  fué  establecido  por  Constantino  des- 

pués de  la  victoria  que  ganó  á  Maxencio:  el  uso 
de  este  periodo  para  las  fechas,  es  muy  común  en 
los  autores  eclesiásticos,  y  todavía  se  usa  en  las  bu- 

las de  los  papas. 
INDIGEÍAS:  nombre  que  los  antiguos  daban 

á  los  dioses  locales,  "dii  locales,"  Otópicos,  es  de- 
cir, adorados  en  ciertos  lugares  particulares;  desig- 

naban también  con  este  nombre  a  los  semidioses  ó 
héroes,  es  decir,  á  los  hombres  divinizados  que  eran 
reputados  dioses  ó  protectores  de  los  lugares  don- 

de habían  sido  colocados  en  el  rango  de  los  dioses, 
tales  como  Rómulo  ó  Quirino,  Eneas  y  Fauno  en- 

tre los  roraauos:  Ateneo  ó  Palas  ó  Minerva  entre 
los  atenienses:  Hércules  entre  los  tebanos  de  Beo- 

da y  Dido  entre  los  cartagineses. 
INDIGrETAS:  pueblo  antiguo  de  la  España 

Tarraconense,  que  ocupaba  toda  la  orilla  maríti- 
ma, desde  el  cabo  de  Tousa  hasta  el  de  Creux  y 

primeros  ramales  del  Pirineo:  en  lo  interior  se  es- 
tendía  á  todo  el  Ampurdan,  con  Figueras,  la  Jun- 

quera, Ampurias,  Rosas,  &c.:  el  nombre  de  indige- 
tas  parece  que  proviene  de  Indica,  antiguo  nombre 
de  Ampurias,  antes  de  ser  poblada  por  los  griegos 
y  fenicios. 

INDIGIRKA:  llamada  también  Kolima  del 

rio  de  la  Rusia  asiática  (lakutsk),  sale  de  los  mon- 
tes de  Okhotsk,  corre  primero  al  N.,  después  al  N. 

E.,  y  desagua  en  el  Océano  glacial  ártico,  á  los 
141°  40'  long.  O. 
INDIO  (OcÉAN'o):  véase  Indias  (mar  de  ljis.) 
*  INDIO  YUCATECO:  es  el  indio  yucateco 

un  monstruoso  conjunto  de  religión  é  impiedad,  de 
virtudes  y  vicios,  de  sagacidad  y  estupidez,  de  ri- 

queza y  miseria.  Nacido  en  el  seno  del  cristianismo, 
é  iniciado  en  sus  augustos  misterios,  adora  á  la  di- 

vinidad y  respeta  el  sacerdocio,  hasta  incidir  en  el 
fanatismo  y  la  superstición;  muriendo,  no  obstante, 
como  si  ignorase  la  existencia  de  un  Ser  creador, 

providente  y  justiciero,  que  ejerce  sobre  todas  las 
cosas  el  dominio  mas  absoluto.  Pésimamente  edu- 

cado, ó,  mejor  dicho,  sin  educación  alguna,  tiene 
ideas  exactas  y  precisas  de  lo  bueno  y  de  lo  malo; 
inclinándose  por  desgracia,  con  mas  frecuencia,  al 
segundo  estremo,  como  si  siguiese  por  instinto  la 
perniciosa  escuela  de  Epicuro,  que  reconoce  lo  me- 

jor, lo  aprueba,  y  á  pesar  de  esto  adopta  sin  vacilar 
lo  peor,  siempre  que  sea  conforme  con  los  sentidos. 
Con  un  entendimiento  claro,  aunque  sin  ningún  cul- 

tivo, se  traslucen  en  sus  acciones  y  discursos  algu- 
nos rasgos  de  ingenio,  empañados  con  el  mas  gro- 
sero idiotismo;  semejantes  á  aquellos  destellos  de 

luz  que  arrojan  de  cuando  en  cuando  las  estrellas, 
en  medio  de  una  noche  tempestuosa  y  sombría.  Y 
finalmente,  siendo  muy  cortas  sus  necesidades,  y 
casi  nulos  sus  placeres,  parece  que  se  basta  él  solo 
á  SI  mismo;  sufriendo,  sin  embargo,  muchas  priva- 

ciones, que  podía  satisfacer  desde  luego  sin  fatiga, 
con  un  poco  mas  de  amor  y  dedicación  al  trabajo, 
mejorando  considerablemente  su  situación. 

No  puede  ver  una  imagen  de  los  santos,  ó  una 
cruz,  sin  postrarse  reverentemente  ante  su  presen- 

cia, ni  encuentra  nunca  un  ministro  del  Altísimo 

sin  quitarse  el  sombrero,  corriendo  presuroso  a  be- 
sarle la  mano,  que  coloca  sobre  un  paño,  en  señ!# 

de  respeto;  y  con  todo  no  hace  caso,  ó  desprecia 
los  movimientos  de  su  conciencia.  Consume  la  ma- 

yor parte  del  fruto  de  su  trabajo  en  obras  de  piedad, 
que  al  cabo  degeneran  en  devotas  orgias;  y  espira 
sin  confesar  los  pecados  mas  horrendos  en  el  tribu- 

nal de  la  penitencia,  diciendo,  como  el  justo,  (pi£  va 
ci  descansar.  Yo  sé  de  algunos  que,  teniendo  por  con- 

cubinas á  sus  hermanas  ó  hijas,  lo  han  negado  con 
tesón  en  los  brazos  de  la  muerte,  aun  requeridos  ca- 

ritativamente por  el  confesor,  con  el  conocimiento 
que  á  todos  asiste  de  que  este  comercio  criminal  es 
por  desgracia  muy  común  entre  ellos;  y  han  exha- 

lado el  último  suspiro  cou  tranquilidad,  y  sin  remor- dimientos. 

No  profesa  tanto  amor  y  devoción  á  Dios  y  á  la 
Virgen  María,  como  á  S.  Antonio  de  Padua,  que 
es  el  principal  ornamento  de  sus  chozas:  el  signo  de 
nuestra  redención,  que  tampoco  falta  jamas  en  sus 
rústicas  habitaciones,  escita  su  fe  con  mas  viveza, 
que  el  mismo  Redentor;  y  por  último,  mas  bien  que 
elevar  sus  preces  al  cielo,  suele  dirigirlas  al  purga- 

torio, demostrando  tener  á  veces  mayor  confianza 
en  las  almas  justificadas  que  se  hallan  retenidas  en 
este  lugar  de  expiación,  que  en  los  santos.  No  falta 
quienes  crean  que  duda  de  la  presencia  real  de  Je- 

sucristo en  la  Eucaristía,  fuudándose  acaso  esta  pre- 
sunción en  que  tan  alto  é  inefable  misterio  no  se 

halla  al  alcance  de  sus  torpes  sentidos,  que  vienen 
á  ser,  por  decirlo  así,  la  única  regla  de  su  escaso criterio. 

Es  incapaz  de  robar  un  peso,  y  roba  cuatro  veces 
dos  reales:  no  miente,  y  huye  siempre  de  espresar 
la  verdad,  estudiando  su  fraseología  para  no  verse 
precisado  a  afirmar  ni  negar.  Se  le  pide  la  hora,  y 
dice  creo  son  las  tantas:  se  le  pregunta  si  lloverá,  y 
responde  así  parece,  puede  ser:  se  le  consulta  sobre 
la  distancia  que  falta  para  llegar  á  algún  pueblo  ó 
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lugar,  y  solo  manifiesta  qut  cslá  ó  no  está  lejos,  que. 

media  como  un  íiro' de  piedra,  que  poco  mas  ó  menos 
se  escuc/iaria  un  grito,  íf-c:  se  desea  saber  su  edad, 
y  satisface  diciendo  ([ue  presenció  tal  ó  cual  aconteci- 
miento. 

Ama  al  blanco,  y  evita  cuanto  puede  su  compa- 
ñía, mirando  con  desden,  y  como  inferiores  á  la  su- 

ya, las  demás  castas:  respeta  al  originario  de  la  pe- 
nínsula española  como  á  su  señor,  y  lo  considera 

como  su  tirano:  tiene  el  sentimiento  de  los  bienes 
que  le  ha  proporcionado  la  conquista,  y  el  de  los 
males  que  le  ha  producido,  gozando  púljlicamcnte 
sin  aversión  de  los  primeros,  y  deplorando  en  secreto 
con  horror  los  segundos:  sufre  resignadameute  el 
estado  de  servidumbre  en  que  vive,  y  no  pierde  ni 
un  instante  la  esperanza  de  sacudir  algún  dia  el  yu- 

go que  lo  sujeta,  volviendo  á  adquirir  el  dominio 
del  pais  que  le  fué  arrancado  por  las  armas;  debien- 

do tenerse  como  prueba  de  esto  último,  el  empeño 
que  guarda  en  conservar  su  idioma,  pues  no  habla 
nunca  la  lengua  de  Castilla,  aunque  la  posea;  y  se 
siente  mortificado  al  contestar,  cuando  se  le  pregun 
ta  en  ella. 

Siendo  honrado  en  casi  todas  sus  acciones,  recha- 
za desdeñosamente  los  principios  de  honor  mas  rí- 

gidos y  sagrados:  se  casa  muy  temprano  huyendo 
de  los  desórdenes  á  que  da  lugar  la  concupiscencia 
de  la  carne,  guarda  fidelidad  en  el  matrimonio,  ja- 

mas falta  á  sus  promesas,  desconoce  el  juego,  y  sus 
costumbres,  en  lo  general,  son  puras  y  sencillas:  se 
puede  decir  que  el  único  vicio  que  le  domina  es  el 
de  la  embriaguez,  y  este  se  ha  disminuido  conside- 

rablemente hace  algunos  años.  En  medio  de  esto, 
si  sorprende  á  su  consorte  en  otro  lecho,  se  confor- 

ma con  que  se  le  apliquen  algunos  azotes,  y  corrien- 
do un  velo  sobre  lo  pasado,  vuelve  á  abrirle  los 

brazos  con  ternura:  no  considera  las  penas  mas  ver- 
gonzosas é  infamantes  sino  bajo  un  respecto  mate- 

rial, en  cuanto  afectan  puramente  sus  sentidos: 
recibe  y  se  somete  gustoso  al  castigo  como  conse- 

cuencia necesaria  del  crimen;  pero  de  ningún  modo 
como  retraente,  besando  en  seguida,  con  la  mayor 
docilidad  y  sumisión,  la  mano  misma  que  lo  ha  la- 

cerado: por  decirlo  todo  de  una  vez,  conozco  mu- 
chos que  han  tomado  por  esposas  mujeres  con  hijos 

sin  haber  sido  antes  casadas,  consolándose  con  es- 
clamar fríamente,  cuando  se  les  ha  hecho  presente 

esta  circunstancia,  para  disuadirlos  de  su  proyecto, 
¡qué  cuidado  me  da,  eso  no  fué  en  mi  tiempo.' 

Por  tradición,  por  esperiencia  y  aun  por  discur- 
so, tiene  algunas  nociones  de  astronomía,  matemá- 

ticas, medicina  y  otras  ciencias.  Conoce  todas  las 
constelaciones,  y  sabe  designarlas  con  nombres  aná- 

logos á  lo  que  representan,  no  siendo  los  que  se  ha- 
llan generalmente  admitidos  entre  los  sabios:  de 

dia  por  el  curso  del  sol,  y  de  noche  por  el  de  las 
estrellas,  determina  á  punto  fijo  la  hora:  no  le  es 
desconocido  el  influjo  de  los  astros  sobre  los  cuer- 

pos terrestres,  y  se  guía  por  aquellos  para  sus  siem- 
bras, podas  y  cosechas:  sin  leer  los  calendarios,  pre- 

dice los  movimientos  de  la  luna,  y  conoce  cuando 
va  á  eclipsarse,  atribuyendo  la  causa  de  este  fenó- 

meno á  que  el  sol  pretende  destruir  aquel  satélite. 
Tomo  IV. 

haciendo  un  ruido  estrepitoso  con  palos  y  otros  ins- 
trumentos, para  evitar  una  catástrofe  tan  terrible, 

cuyas  tristes  consecuencias  presiente,  según  lo  anun- 
cian los  fuertes  alaridos  que  lanza. 

Mide  exactamente  el  terreno  que  quiere  ó  se  le 
manda  cultivar,  sin  escederse  ni  una  línea,  y  tiene 
idea  no  solo  del  cuadrado,  sino  también  del  cubo; 
bastando  lo  siguiente  para  probar  en  parte  la  ver- 

dad de  esta  aserción.  Contratada  una  calera  de 
16  varas  en  cuadro  con  ciertos  indios,  y  satisfecho 
anticipadamente  su  valor,  propusieron,  cuando  lle- 

gó la  ocasión  de  emprender  su  tarea,  hacer  dos  de 
ocho  varas  á  lo  C[ue  accedió  incou.sidcradamente 
el  interesado,  sin  advertir,  ó  tal  vez  sin  saber,  que 

10  por  10  dan  256,  y  que  dos  veces  8  por  8  única- 
mente, producen  128. 

En  sus  enfermedades  y  dolencias  se  cura  á  sí 
mismo,  y  cura  también  á  otros  en  su  caso,  adop- 

tando por  principio  la  dieta:  sabe  las  virtudes  de 
todas  las  plantas  como  si  hubiese  estudiado  la  bo- 

tánica, conoce  los  venenos,  los  antídotos,  y  no  se  le 
ocultan  los  calmantes :  casi  siempre  entra  en  su  plan 

la  sangría,  cuya  operación  desempeña  bárbaramen- 
te con  una  espina  ó  con  un  hueso  de  pescado.  Igual 

claridad  de  entendimiento  deja  percibir  sobre  otros 
ramos  del  saber  humano ;  y  en  medio  de  esto,  se  le 
advierte  lleno  de  errores  y  preocupaciones  acerca 
de  las  cosas  mas  triviales.  Cree  que  vuelven  al  muñ- 

ías almas  de  los  que  mueren,  y  les  marca  con  cal, 

para  que  no  se  estravicu,  el  camino  que  media  en- 
tre la  tumbíi  y  el  hogar  doméstico,  faltándole  po- 

co para  ser  partidario  del  sistema  de  Pitágoras,  sin 
haber  oido  en  su  vida  mentar  á  esto  filósofo,  ni  la 
palabra  transmigración :  tiene  una  convicción  ínti- 

ma y  profunda  de  que  hay  brujos  y  duendes,  y  te- 
me mucho  los  hechizos,  no  pudiendo  arrancarle  na- 
die la  idea  de  que  existen  hombres  que  se  ejercitan 

en  hacer  este  daño. 
Su  traje  es  muy  sencillo,  y  sus  alimentos  muy  fru- 

gales, constituyendo  esto  mismo  su  mayor  riqueza. 
Él  primero  se  reduce  á  una  camisa  y  calzoncillo,  ó 
a  un  hipil  y  fustán,  todo  de  manta  de  algodón,  cu- 

yo costo  ordinariamente  no  pasa  de  8  á  10  reales, 
andando  por  lo  regular  el  hombre  desnudo;  y  los 
segundos  consisten  en  maiz,  legumbres  y  frutas.  Co- 

mo debe  suponerse,  basta  un  regular  trabajo  para 
cubrir  tan  cortas  necesidades,  y  también  sus  con- 

tribuciones civiles  y  religiosas,  que  importan  tres 
pesos  anuales  por  cabeza  siendo  varón.  Sin  embar- 

go, encierra  un  manantial  fecundo  é  inagotable  de 
riqueza  ])0sitiva  en  la  robustez  de  su  constitución 
física,  y  en  el  admirable  sufrimiento  de  que  se  ha- 

lla dotado;  pero  aquel  tesoro  viene  á  ser  por  falta 
do  afición  á  los  goces  sociales,  una  abundante  mi- 

na no  esplotada.  Su  fuerza  generalmente  es  laque 
basta  á  sostener  casi  sin  fatiga,  hasta  10  arrobas 
sobre  sua  espaldas  ( 1 ) :  trabaja  en  el  campo  sin  re. 

(1)  Tratando  de  la  fuerza  física  de  los  indios  de  Yuca- 
tan,  no  debo  pasar  en  silencio  un  modo  de  viajar  que  se 
usa  en  el  pais,  y  que  da  la  mejor  ideada  su  gruesa  muscu- 

latura; consiste,  pues,  en  una  litera  llamada  haché,  que  en 
lugar  de  bestias  es  conducida  en  hombros  de  aquellos,  quie- 

nes se  remudan  cada  cinco  leguas,  poco  mas  ó  menos;  ha- 
biendo algunos  de  tanta  pujanza,   como  los  del  pueblo  de 
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pugnancia,  desde  la  mañana  hasta  la  noche,  aun 
en  el  rigor  del  verano,  sin  que  los  ardientes  rayos 
del  sol  al  medio  dia,  ni  la  lluvia  que  en  tales  cir- 

cunstancias suele  caer  de  improviso,  mezclándose 
con  el  sudor  que  derrama,  alteren  su  salud  en  lo 
mas  mínimo;  la  mujer,  por  su  parte,  cuenta  con  di- 

ferentes labores,  propias  de  su  sexo,  en  que  poder 
ejercitarse,  las  cuales  seria  prolijo  enumerar,  bas- 

tando decir  que  se  hallan  llenos  los  mercados  de 

producciones  industriales,  mas  ó  menos  perfeccio- 
nadas, cuyo  comercio  tiene  en  cierta  manera  mo- 

nopolizado. Tal  es  en  bosquejo  el  indio  de  Yuca- 
tan. 

Publicada  la  constitución  española  en  1812,  bri- 
lló para  él  una  aurora  de  felicidad,  y  empezó  á  me- 

jorarse gradualmente  desde  entonces  .su  triste  con- 
dición :  se  abolieron  los  tributos  que  pagaba  en  señal 

de  conqiiista,  quedaron  estinguidos  los  juzgados  es- 
peciales á  que  estaba  sujeto,  se  le  igualó  en  dere- 

chos á  todos  los  demás  ciudadanos,  y  se  abrieron 

escuelas  gratuitas  para  que  diese  los  primeros  pa- 
sos en  la  carrera  de  la  civilización;  pero  poco  ó  na- 
da pudo  adelantarse  con  tan  sabias  y  filantrópicas 

disposiciones  en  cuanto  á  la  última  parte,  por  la 
resistencia  que  opuso  y  opondrá  siempre,  á  separar- 

se de  sus  rancias  costumbres.  Estoy  muy  lejos  de 

opinar,  con  algunos,  que  no  es  susceptible  de  me- 
jor educación,  antes  bien,  condeno  como  injusta  y 

temeraria  esta  creencia,  que  se  ha  avanzado  hasta 
el  punto  de  suponerle  incapaz  de  concebir  ideas 
exactas;  mas  la  esperiencia  de  muchos  años  ha  de- 

bido producir  uua  convicción  do  que  se  halla  con- 
forme con  su  estado  actual  en  orden  á  conocimien- 

tos, y  por  tílnto,  sin  otra  clase  de  medidas,  el  indio 
de  un  siglo  será,  con  muy  corta  diferencia,  el  indio 
de  hoy. 

Díganlo,  pues,  tantas  leyes  inútilmente  promul- 
gadas, y  tantos  esfuerzos  penosos  puestos  en  ejecu- 

ción, principalmente  en  los  últimos  años,  pava  obli- 
garle á  concurrir  á  los  establecimientos  de  instruc- 

ción primaria,  habiendo  llegado  el  caso  de  fijar, 
aunque  sin  efecto,  una  época  en  la  cual  quedarla 
privado  de  sus  derechos  civiles  el  que  no  supiese 
leer  y  escribir;  formando  esta  invencible  tendencia 
hacia  la  conservación  de  sus  antiguos  hábitos,  un 
verdadero  contraste  con  los  infinitos  medios  emplea- 

dos para  hacer  cada  dia  mas  soportable  su  situa- 
ción moral  y  política,  en  cuyo  plan  debe  entrar,  si 

no  rae  equivoco,  la  idea  de  crearle  necesidades  len- 
tamente y  con  la  mayor  prudencia,  tal  como  la  de 

que  vista  pantalón  y  enagua,  para  inclinarlo  al  tra- 
bajo é  irle  inspirando  cierta  especie  de  amor  pro- 

pio, de  que  absolutamente  carece. 
Hoy  se  halla  en  el  pais  Mr.  Diego  Thompson  con 

el  noble  empeño  de  instruir  á  la  clase  indígena,  va- 
liéndose de  su  mismo  idioma.  "Primero  es,  dice, 

derramar  en  el  indio  las  semillas  del  saber  en  su 

lengua  nativa;  luego  la  inclinación  al  estudio  le  ha- 
rá aprender  el  castellano,  para  aumentar  el  círculo 

Ticul,  en  el  partido  de  la  Sierra  Alia,  que  hacen  hasta  tres 
jornadas  seguidas  con  bu  carga,  sin  permitir  quesean  rele- 

vados. El  estipendio  de  tan  penoso  trabajo,  según  coftnm- 
tre,  es  el  de  tre.s  cuartos  de  real  por  legua  á  cada  indio. 

de  sus  conocimientos."  Yo  no  estoy  por  esto,  antes 
creo  que  con  solo  compelerle  á  adquirir  una  media- 

na inteligencia  del  español,  se  habrá  conseguido 
mucho  por  su  frecuente  trato  con  la  población  blan- 

ca; la  ilustración  crece,  dado  el  primer  paso,  en  la 
misma  proporción  con  que  se  aumenta  la  velocidad 
en  el  descenso  de  los  cuerpos  graves:  es  incalcula- 

ble en  todas  las  cosas  el  mérito  del  impulso  primor- 
dial: la  decisión  de  un  puñado  de  atrevidos,  bastó 

para  el  descubrimiento  del  Nuevo  Mundo,  y  la  de- 
cisión también  de  un  puñado  de  valientes  preparó 

en  Dolores  la  grande  obra  de  la  regeneración  polí- 
tica del  antiguo  imperio  de  Moctezuma.  Vestir  al 

indio  y  ponerlo  en  mayor  contacto  con  las  clases 
civilizadas  por  medio  clel  idioma;  hé  aquí  dos  esce- 
lentes  puntos  de  apoyo  para  la  gran  palanca  que 
debe  levantar  el  peso  de  las  felices  disposiciones  con 

que  le  ha  dotado  la  naturaleza. — CoriADO. 
INDJE-KARASU,  el  antiguo  HALIACMON: 

rio  de  la  Turcjuía  europea  (Rumelia),  nace  cerca 
de  Kastoria  en  el  sanjacato  de  Monastir;  corre  al 
S.  E.,  después  al  N.  E.,  y  desagua  en  el  golfo  de 
Saloniki,  al  O.  del  Yardari. 

IND  JE  SU;  rio  de  la  Turquía  asiática  (Cara- 
mania),  afluente  del  Kizil-Irmak,  hállase  en  sus 
orillas  una  villa  del  mismo  nombre,  que  ocupa,  se- 

gún se  cree,  el  sitio  de  la  antigua  Gastábala  de  Ca- 
taonia. 

INDO-CHINA.    (^Yéase  India  Transgangé- 

TICA.) 

INDORA,  INDOOR:  ciudad  del  Indostan,  ca- 

pital del  estado  de  Holkar  (Malwa),  á  los  22°  43' 
lat.  N.,  73°  35'  long.  E,,  al  N.  E.  de  Surate:  está 
fortificada  y  tiene  un  palacio  rea!,  y  sus  casas  son 
mal  construidas. 

INDOSCHYTHES;  los  antiguos  daban  este 

nombre  á  un  pueblo  de  la  India,  mas  allá  del  Gan- 
ges, que  habitaba  la  orilla  izquierda  del  Indus,  cer- ca de  su  confluente  con  el  Cofene. 

INDOSTAN;  con  este  nombre  se  designa  unas 
veces  á  toda  la  India  situada  al  O.  del  Ganges,  es 

decir,  á  la  Península  comprendida  entre  los  1"  56' 
35°  lat.  N.,  y  64°  40',  9°  30'  long.  E.,  y  otras  sola- 

mente á  la  parte  septentrional  de  esta  Península 
situada  al  N.  del  reino  de  Decan,  es  decir,  desde 
los  21°  lat.  N.   (Véase  India.) 

INDRA;  el  primero  de  los  ocho  Vazús  en  la  re- 
ligión de  Brahma,  es  el  dios  del  Éter  y  de  la  Luz: 

es  el  rey  de  los  buenos  genios,  el  señor  de  las  nu- 
bes, del  rayo  y  de  la  lluvia;  habita  la  región  llama- 

da del  Norte,  en  un  palacio  resplandeciente:  se  le 

compara  con  el  Júpiter  de  los  latinos;  se  le  repre- 
senta generalmente  sentado  sobre  el  elefante  Ira- 

vot,  con  cuatro  brazos,  y  teniendo  en  una  mano  una flor  de  lotos. 

INDRAMAYO;  ciudad  déla  isla  de  Java,  cer- 
ca de  la  costa  septentrional,  división  de  provincia, 

y  á  9|  leguas  N.  N.  O.  de  Cheribon,  y  á  28  E.  de 

Batavia,  en  las  posesiones  holandesas,  hacíala  em- bocadura del  rio  de  su  nombre:  tiene  un  puerto 

muy  frecuentado  por  embarcaciones  malayas,  y  una fortaleza. 

INDRAPURA;  ciudad  déla  isla  de  Sumatra, 

i 
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cerca  de  las  costas  S.  O.  en  la  comarca  de  los  mi- 
naugkabaus;  es  capital  del  estado  de  su  nombre  y 
residencia  del  sultán,  á  48  leguas  N.  O.  de  Beucu- 
leu;  situada  á  orillas  del  Indrapura,  cerca  de  la 
embocadura  de  este  rio. 

IjS'DRE,  INGER:  rio  de  Francia  que  nace  en 
el  departamento  del  Creuse,  distrito  y  territorio  de 
Boussac,  en  Boussiene-Saint-George,  entra  inme- 

diatamente en  el  departamento  que  recibe  su  nom- 
bre, le  divide  en  dos  partes  casi  igueles,  corriendo 

hacia  el  N.  O.,  y  pasando  por  Sau  Severo,  La  Cha- 
tre, Chatearoux,  Buzanzais,  Palluau  y  Chatillou- 

del-Iudre;  entra  en  seguida  en  el  departamento  del 
Indre  y  Loira,  en  donde  baña  los  muros  de  Loches, 
Beaulieu  y  Cormecy,  gira  al  O.,  pasa  por  Montba- 
zon  y  por  Azayle-Rideau,  y  se  separa  luego  en  dos 
brazos  principales,  de  los  cuales  el  uno  corre  al  N. 
O.,  y  desagua  en  el  Cher,  y  el  otro  al  S.  O.,  divi- 

diéndose el  mismo  en  varios  brazos,  y  desagua  en 
el  Loire,  por  la  margen  izquierda,  á  b\  leguas  O. 
S.  O.  deTours:  el  curso  general  de  este  rio  es  de 
unas  40  leguas,  de  las  cuales  hay  13  de  navegación 
desde  Loches:  sus  principales  afluentes  son  el  Igue- 
ray  y  el  Indroye,  por  la  margen  derecha,  y  el  Va- 
nore  por  la  izquierda. 

*  INÉS  (Santa):  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est. 
de  Puebla. 

*  INÉS  (Santa)  :  pueblo  de  la  municip.  de  Hue- 
huetla,  part.  y  distr.  de  Tulancingo,  est.  de  Mé- xico. 

*  INÉS  (Santa)  :  pueblo  déla  municip.  y  part. 
de  Texcoco,  distr.  É.  del  est.  de  México. 
INDRE  (departamento  del):  departamento  de 

Francia,  formado  de  la  parte  occidental  de  la  pro- 
viucia  de  Berry:  toma  el  nombre  del  principal  rio 
que  la  atraviesa  del  S.  E.  al  N.  O.;  está  situado 

entre  los  46°  21'  y  los  47°  16'  lat.  N.,  y  entre  los 
4°  35'  y  los  5°  64'  long.  E.,  y  liúda  al  N.  con  el  de- 

partamento de  Loir  y  Cher,  al  E.  con  el  del  Cher, 
al  S.  con  los  del  Creuse  y  del  Alto  Vienne,  al  S. 
O.  con  el  de  Vienne  y  al  N.  O.  con  el  de  Indre  y 
Loire:  su  forma  es  casi  circular,  tiene  20  leguas  de 
largo  del  S.  E.  al  N.  O.,  16  en  su  anchura  media  y 
237  de  superficie:  este  pais  es  generalmente  llano, 
y  solo  presenta  alguna  desigualdad  en  la  parte  oc- 

cidental, perteneciendo  enteramente  á  la  cuenca  del 
Loire,  en  el  cual  derrama  sus  aguas  por  el  Cher, 
que  lame  la  frontera  septentrional,  el  ludre  que  di- 

vide el  departamento  en  dos  partes  casi  iguales,  y 
el  Creuse  que  baña  la  parte  meridional,  en  donde 
recibe  el  Bouzane  y  el  Lauglin:  la  agricultura  de 
este  pais  se  encuentra  bastante  atrasada;  las  prin- 

cipales cosechas  en  cereales  son  las  del  trigo  can- 
deal, centeno,  cebada  y  avena;  el  cáñamo  se  cultiva 

también  en  muchos  parajes:  tiene  minas  de  hierro, 
fábricas  de  géneros  de  lana,  paños,  cueros,  &c. :  este 
departamento,  cuya  capital  es  Chateauvoux,  se  di- 

vide en  cuatro  distritos:  Le-Blanc,  Chateauroux, 
La  Chartre  é  Issoudun,  los  cuales  se  subdividen  en 
23  territorios,  y  contienen  276  parroquiasy  237.628 
hab.:  forma  juntamente  con  el  departamento  del 
Cher,  la  diócesis  de  Bourges,  y  depende  de  la  real 

audiencia  y  de  la  academia  universitaria  de  esta 
ciudad. 

INDRE  Y  LOIRE:  departamento  de  Francia, 
formado  de  la  antigua  provincia  de  Turena:  toma 
el  nombre  de  uno  de  los  principales  rios  que  termi- 

nan dentro  de  sus  confines  su  curso  en  el  Loire,  y 
de  este  que  lo  atraviesa  del  E.  al  O.;  está  situado 

entre  los  46°  43'  y  los  47°  42'  lat.  N.,  y  entre  los  3° 
17'  y  los  4°  33'  long.  E.,  y  linda  al  N.  E.  con  el  de- 

partamento de  Loir  y  Cher,  al  S.  E.  con  el  del  lu- 
dre, al  S.  O.  con  el  de  Vienne,  del  cual  le  separan 

en  parte  el  Creuse,  al  O.  con  el  de  Maine  y  Loire,  y 
al  N.  O.  con  el  del  Sarthe:  este  departamento  ha  sido 
llamado  el  "Jardin  de  la  Francia:"  su  suelo  es  muy 
fértil ;  produce  plantas  olorosas  y  escelentes  árboles 
frutales:  tiene  minas  de  hierro,  fábricas  de  paños, 
almacenes  de  muebles  y  seda,  de  azúcar,  de  aguar- 

diente y  de  otros  distintos  géneros:  comercia  ade- 
mas en  legumbres  y  frutos  secos;  pero  el  vino  es  uno 

de  los  frutos  mas  importantes  de  la  agricultura  de 
este  pais,  cuya  décima  sesta  parte  de  sus  habitantes, 
con  corta  diferencia,  se  dedica  al  cultivo  de  la  vid, 
calculándose  su  producto,  en  año  y  medio,  en  240 
mil  toneles:  en  los  valles  se  cultiva  el  moral,  como 

asimismo  el  álamo,  que  suple  la  falta  de  madera  du- 
ra; el  nogal  se  cultiva  en  todas  partes,  y  da  aceite 

para  el  consumo;  los  rios  y  los  estanques  ofrecen 
pescados  con  bastante  abundancia:  el  Indre  y  Loi- 

re, cuya  capital  es  Tours,  se  divide  en  tres  distri- 
tos, á  saber:  Chinon,  Loches  y  Tours,  subdivididos 

en  24  territorios,  que  contienen  302  parroquias  y 

290.160  hab.:  está  comprendido  en  la  cuarta  divi- 
sión militar,  y  depende  de  la  real  audiencia  y  de  la 

academia  universitaria  de  Orleans. 

INDRE  (Bajo):  puerto  pequeño  del  Loire  in- 
ferior, al  O.  de  Nantes;  tiene  3.745  hab. 

INDRET:  isla  del  Loire  (Loire  inferior),  al  O. 
de  Nantes;  tiene  2.000  hab.:  existia  allí,  en  otro 

tiempo,  una  fundición  de  cañones  que  ha  sido  tras- 
ladada á  Brest;  pero  se  ha  reemplazado  con  un  vas- 

to establecimiento  para  la  construcciou  de  máqui- 
nas y  fragatas  de  vapor,  por  cuenta  del  estado. 

INDROYE:  rio  de  Francia;  nace  en  el  depar- 
tamento del  Indre  y  desagua  en  el  Indre  en  la  aldea 

de  Azay  (Indre  y  Loire). 
INDULGENCIA:  los  mitólogos  latinos  daban 

este  nombre  á  una  divinidad  alegórica,  cuya  repre- 
sentación se  halla  en  diversas  medallas  de  los  em- 
peradores romanos. 

INDULGENCIAS:  del  latin  "Indulgere,"  tra- 
tar con  benevolencia,  perdonar:  se  entiende  por  el 

nombre  de  indulgencia  la  gracia  que  dispensa  á  los 
penitentes  la  Iglesia  católica  romana,  verificando 
la  remisión  en  todo  ó  parte  de  la  pena  temporal 
([ue  debieran  sufrir  por  sus  pecados :  concedidas  al 
principio  las  indulgencias,  como  recompensa  de  una 
penitencia  sincera,  se  acordaron  después,  en  cambio 
de  algún  sacrificio,  tal  como  una  peregrinación,  un 
viaje  á  la  Tierra  Santa,  una  limosna  cuantiosa,  &c. : 
se  conocen  cinco  clases  de  indulgencias:  plenarias, 
parciales,  temporales,  indefinidas  y  perpetuas. — 
Martin  Lulero  escribió,  en  1517,  contra  las  indul- 

gencias, y  su  doctrina  vino  á  ser  el  pretesto  para  la 
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reforma  y  para  la  formación  de  la  secta  de  los  lu- 
teranos. 
INDUS  ó  SINDUS,  hoy  EL  SIND:  gran  rio 

del  Asia  antigua,  al  X.  de  los  montes  Emodes,  atra- 
vesaba el  reino  de  Abissara,  pasaba  por  entre  el 

reino  de  Taxila  al  E.,  los  Assacenios  y  los  Niceos 
al  O.;  bañaba  el  pais  de  los  suidas,  la  Praciana,  la 
Patalena,  y  desaguaba  en  el  mar  Eritreo:  no  se  sabe 
si  la  India  ha  dado  su  nombre  al  Indus,  ó  si  el  lu- 
dus  ha  dado  el  suyo  á  la  India.  (Yéase  Sind.) 

INDUSIO,  en  latín  "Indussium:"  los  antiguos 
romanos  daban  este  nombre  á  una  especie  de  túnica 
que  usaban  las  mujeres  en  lugar  de  camisa. 

INDUSTRIA  (\'UESTRA  industria)  :  este  era  uno 
de  los  títulos  honoríficos  que  los  Merovingianos  da- 

ban á  sus  oficiales. 
INDUSTRIA,  llamada  también  Bodincomagüs, 

hoy  Cas.^l:  ciudad  de  la  Italia  septentrional,  en  la 

Liguria,  á  orillas  del  Pó,  en  latin  "Bodincus." 
INEBOLI :  ciudad  de  la  Turcjnía  asiática  ( Ana- 

tolia),  en  las  márgenes  del  mar  Negro,  al  O.  de 
Sínope;  tiene  3.000  hab.  y  un  arsenal. 
INÉS  (Sta.):  virgen  romana;  fué  educada  en 

la  religión  cristiana,  y  á  los  13  años  prefirió  la  cas- 
tidad á  las  seductoras  promesas  y  crueles  amenazas 

con  que  alternativamente  fué  solicitada  y  comba- 
tida su  hermosura:  acusada  ante  el  juez  pagano, 

se  defendió  con  entereza,  y  sufrió  resignadamente 
el  martirio  en  el  siglo  IV:  Prudencio  ha  cantado 
su  martirio  en  su  himno  XIV:  dice  una  crónica  an- 

tigua que  su  cuerpo  fué  colocado  de  orden  de  Clo- 
doveo  en  una  abadía  situada  en  el  Loire,  arruinada 
por  los  normandos,  y  que  fué  hallado  algunos  años 
después  y  llevado  á  Utrech:  aunque  muchos  pueblos 
se  glorían  de  poseer  parte  de  sus  reliquias,  y  aun 
su  cuerpo  entero,  no  se  sabe  cosa  cierta,  estando 
únicamente  acordes  todos  los  autores,  así  latinos 

como  griegos,  en  hacer  su  elogio  como  de  una  vir- 
gen, de  una  mártir  y  de  una  santa:  se  la  celebra  el 

21  de  enero. 

INÉS:  primera  mujer  del  rey  D.  Alfonso  VI  de 
León:  era  hija  de  Guido,  duque  de  Aquitania,  y 
de  Mateoda:  casó  con  D.  Alfonso  por  los  años  de 
1013,  y  refiriéndose  á  esta  reina,  dice  el  maestro 

Florez:  "En  tiempo  de  la  primera  mujer  del  rey,  fué 
el  gran  litigio  sobre  la  mutación  de  las  ceremonias 
eclesiásticas  en  la  misa  y  rezo:  el  papa  Gregorio 
VII,  que  desde  lOTS  gobernaba  la  Iglesia,  tomó 
con  ardor  la  uniformidad  de  los  sagrados  ritos  en 

todas  partes;  y  juntándose  á  los  deseos  del  Pontí- 
fice la  persuasión  de  la  reina,  convino  el  rey  en  que 

se  mudasen  los  ritos:  los  españoles  tenian  mucha 
repugnancia  en  la  novedad,  no  solo  por  la  fuerza  de 
una  costumbre  antigua,  sino  por  la  calidad  de  las 
materias  que,  como  era  sagrada,  infundía  mayor  te- 

nacidad en  sus  ánimos:  ni  unos  ni  otros  querían  de- 
sistir: acudieron  al  tribunal  frecuente  de  aquel  tiem- 

po, esto  es,  al  duelo:  venció  el  que  peleaba  por  el 
rito  de  España,  en  domingo  de  Ramos  de  1077,  por 
lo  que  aplicamos  el  suceso  á  la  primera  mujer  de 
D.  Alfonso  VI,  y  no  la  que  valgarmcnte  señalan 
los  autores,  llamada  D."  Constauxa,  la  cual  no  es- 

taba acá  en  el  citado  año,  ni  dos  después." — D." 

Inés  murió  sin  sucesión  el  dia  6  de  junio  de  1078; 

y  según  el  Tudense  fué  sepultada  en  el  famoso  mo- 
nasterio de  Sahagun. 

INÉS:  reina  de  Francia,  hija  de  Bertoldo,  du- 
que de  Meranía,  casó  en  1196  con  Felipe  Augus- 

to, que  acababa  de  repudiar  á  Ingelburga;  pero  las 
censuras  de  la  Iglesia  obligaron  á  este  príncipe  á 
tomar  de  nuevo  á  su  primera  mujer,  é  Inés  murió 
de  dolor  el  año  1201. 

INÉS  DE  AUSTRIA:  hija  del  emperador  Al- 
berto I,  vengó  cruelmente  la  muerte  de  su  padre 

que  había  sido  asesinado  (1308),  inmolando  cerca 
de  1.000  víctimas:  habia  casado  en  1296  con  An- 

drés, rey  de  Hungría;  pero  habiendo  quedado  viu- 
da al  año  de  matrimonio,  entró  en  un  monasterio 

que  fundó  en  Suiza  en  1310,  v  murió  en  él  en  1364. 
INÉS  DE  FRANCIA:  emperatriz  de  Constan- 

tínopla,  hija  del  rey  de  Francia  Luis  el  Joven,  ca- 
só en  1180  ala  edad  de  nueve  años,  con  Alejo  Cora- 

neno  el  Joven,  emperador  de  Constantiuopla;  dos 

años  después  la  obligaron  á  casarse  con  Androni- 
co  Comneno,  que  habia  mandado  matar  á  Alejo  y 
usurpar  el  trono. 

INÉS  SOREL:  dama  célebre  por  su  hermo.su- 
ra  y  por  su  talento,  hija  de  Sorel  de  San  Gerardo, 
gentilhombre  agregado  á  la  casa  del  conde  de  Cler- 
mont,  nació  hacia  1410  en  la  aldea  de  Fromenteau, 
en  Turena:  era  camarista  de  Isabel  de  Lorena,  du- 

quesa de  Anjou,  cuando  vino  á  la  corte  de  Carlos 
VII  para  solicitar  una  gracia  (1431):  Carlos  se 
enamoró  perdidamente  de  Inés,  apenas  la  vio,  y  la 
hizo  quedarse  en  su  corte  nombrándola  camarista  de 

la  reina,  y  teniéndola  desde  entonces  por  su  man- 
ceba: Inés  no  usó  del  ascendiente  que  ejercía  so- 

bre el  rey  sino  para  determinarle  á  sacudir  el  ver- 
gonzoso letargo  en  que  estaba  mientras  los  ingle- 

ses se  apoderaban  de  sus  estados  (véase  Cári.os 
VII),  y  de  este  modo  contribuyó  poderosamente  á 
salvar  á  la  Francia:  el  rey  la  colmó  de  favores,  y 

le  dio  entre  otros  presentes  la  quinta  de  la  Hermo- 
sura, situada  en  las  orillas  del  Marne  (cerca  de  San 

Maur),  de  donde  tomó  el  nombre  de  "dama  de  la 
Hermosura;"  la  misma  reina  le  mostró  siempre  un 
afecto  sincero:  en  1455,  viéndose  Inesinsultada  por 
el  delfín  (después  Luís  XI),  abandonó  la  corte  y 

fijó  su  residencia  en  Loches  donde  Carlos  VII  ha- 
bía hecho  construir  para  ella  una  magnífica  casa 

de  campo:  murió  en  1460  en  Jumieges  adonde  ha- 
bía ido  para  ver  al  rey,  no  faltando  quien  crea  que 

fué  envenenada  por  el  delfín. 

INÉS  DE  CASTRO:  mujer  célebre  por  su  her- 
mosura y  por  sus  desgracias,  de  una  familia  ilustre 

de  Castilla,  inspiró  una  pasión  violenta  á  D.  Pe- 
dro, hijo  de  D.  Alfonso  IV,  rey  de  Portugal,  que 

casó  con  ella  en  secreto;  pero  habiendo  llegado  á 
noticia  del  rey  esta  unión,  quiso  obligar  á  su  hijo  á 

romperla,  y  como  no  pudiera  lograrlo,  mandó  ase- sinar á  Inés  en  1335:  cuando  D.  Pedro  subió  al 

trono,  1357,  vengó  esta  muerte  haciendo  sufrir 
horribles  suplicios  á  los  asesinos  de  Inés;  después 
mandó  exhumar  el  cuerpo  de  su  amada,  la  coronó 
é  hizo  que  los  grandes  del  reino  la  saludaran  como 
á  su  reina:  el  fin  trágico  de  lúes  ha  dado  asunto 



INF INF 261 

para  un  hermoso  episodio  al  autor  de  la  Luisiada, 
y  ha  sido  puesto  ea  escena  por  Lamothe,  Guiraud 
y  otros  muchos. 

INÉS  DE  MOKTEPOLICIANO  (Santa): 
consagrada  á  Dios  esta  ilustre  doncella  desde  sus 
mas  tiernos  años,  solo  trató  de  agradarle  en  todas 
sus  obras,  palabras  y  pensamientos:  para  conseguir 
mejor  este  santo  objeto  se  hizo  religiosa  del  orden 
de  Santo  Domingo,  en  el  que  fué  ejemplar  de  todas 
las  virtudes:  falleció  á  los  cuarenta  y  nueve  años 
de  edad  y  treinta  y  tres  de  monja  el  dia  20  de  abril 
dclSlT. 
INESSA  ó  .^TNA  URBS.  (Véase  Etna) 
INFAMANTES:  llámase  así  en  heráldica,  las 

piezas  de  rebatimiento;  al  caballero  convencido  de 
falsario,  embustero,  adulterio,  y  de  delito  de  lesa 
majestad,  se  le  castigaba  públicamente  á  propor- 

ción de  su  delito,  borrándole  parte  ó  el  todo  de  su 
escudo  de  armas  ó  rompiéndosele,  y  haciendo  ar- 

rastrar sus  pedazos  atados  á  la  cola  de  su  caballo 
por  el  cieno  y  lugares  inmundos:  se  le  rompian  sus 
armas  y  armaduras,  se  le  quitaban  ignominiosamen- 

te las  espuelas,  tahalí  y  cinturon,  para  que  fuesen 
pisados  de  todos,  y  por  último,  se  cortaba  la  cola 
de  su  caballo  sobre  un  montón  de  estiércol,  y  se  de- 

claraba vil  y  traidor  al  caballero  y  toda  su  descen- 
dencia, borrando  su  nombre  de  las  crónicas  para 

eterno  olvido:  los  romanos  condenaron  á  "ElioSe- 
yano,"  traidor,  quitándole  la  vida;  le  arrastraron 
por  las  calles  arrojándole  después  al  Tiber;  sus  hi- 

jos fueron  condenados  á  muerte,  y  su  hija  tratada 
de  casar  con  un  hijo  del  emperador  Claudio,  fué 
violada  por  el  verdugo  antes  de  ser  ahorcada,  por 
haber  una  ley  que  prohibía  morir  á  las  doncellas 

en  el  suplicio:  Guillermo  d'Eu  fué  declarado  traidor 
en  1090,  por  haber  conspirado  contra  Guillermo, 
rey  de  Inglaterra,  y  desafiándose  con  el  acusador 
(íodofre  Baynard,  fué  aquel  vencido,  y  se  mandó 
sacarle  los  ojos  con  ignominia,  por  decreto  real,  y 
que  a  su  escudero  le  azotase  el  verdugo  antes  de 
ahorcarle. — Mas  moderadas  las  penas  de  los  caba- 

lleros, ponian  los  escudos  en  el  claustro  de  la  igle- 
sia principal  antes  de  los  torneos,  para  que  los  exa- 

minasen los  reyes  de  armas  acompañados  do  la  no- 
bleza y  de  las  damas,  á  Cu  de  que  arrojasen  á  los 

pies  de  estas  el  del  caballero  convencido  de  haber- 
las ultrajado,  ó  á  sufrir  el  castigo  de  estar  á  ca- 

ballo descubiertos,  con  el  escudo,  morrión  y  cime- 
ra arrojados  por  los  suelos,  mientras  torneaban  los 

demás  caballeros:  las  penas  se  daban  según  los  de- 
litos, á  saber:  al  caballero  jactancioso  do  proezas 

que  no  habia  hecho,  se  le  cortaba  la  punta  del  can- 
tón derecho  del  escudo,  ó  se  le  anadia  una  pieza 

de  gules,  desde  donde  parte  hasta  donde  corta  el 
escudo,  en  forma  de  un  triángulo:  al  que  habia  ma- 

tado á  un  prisionero  vencido,  se  le  redondeaba  la 
parte  inferior  del  escudo,  con  una  pieza  de  gules: 
al  embustero  ó  soplón,  que  inclinaba  al  príncipe 
con  motivos  falsos  á  la  guerra,  se  lo  borraban  con 
una  pieza  de  gules  las  figuras  honorables  del  escu- 

do: al  cobarde  se  le  borraba  el  lado  izquierdo  con 

una  pieza  de  gules:  al  que"  no  admitía  un  desafio, 
se  le  ponian  en  el  centro  del  escudo  un  dado  de  gu- 

les: al  que  violaba  el  honor  de  las  damas  ó  falta- 
ba á  sus  banderas  en  campaña,  se  le  ponía  en  el 

centro  del  escudo  otro  pequeñito  de  sable,  pero 
rambersado:  al  borracho  y  Injurioso,  en  ambos  la- 

dos dos  palos  de  sable  tronchados,  desde  los  ángu- 
los superiores  al  centro,  con  el  tercio  de  latitud;  el 

de  la  derecha  representaba  la  lujuria,  y  el  de  laiz- 
cjuierda  la  embriaguez:  y  por  último,  al  traidor  se 
le  borraba  todo  el  escudo  y  se  le  hacia  llevar  ram- 

bersado: cuando  los  delitos  no  eran  los  espresados, 
los  heraldos  disminuían  ó  quitaban  las  piezas  del 

escudo,  y  siendo  de  animales,  solían  cortarles  algu- 
nos de  sus  miembros:  otras  piezas  infamatorias  ha- 
bia, pero  estas  son  las  mas  usadas  en  el  blasón. 

INFANTADO:  señorío  de  España  que  forma- 
ba el  antiguo  patrimonio  de  los  infantes,  y  se  com- 

ponía de  las  villas  de  las  Peñas  de  San  Pedro,  Al- 
cocer, Salmerón  y  Valdeolivas:  se  concedió  este 

señorío  á  D.  Diego  de  Mendoza,  marques  de  San- 
tillana,  y  al  fin  fué  erigido  en  ducado  en  el  año  de 

1465,  por  escritura  de  los  Reyes  Católicos,  otor- 
gada en  Toro:  se  cree  que  el  primero  que  poseyó 

el  infantado  en  Castilla  fué  el  infante  D.  Manuel, 
hijo  del  rey  D.  Fernando  el  Santo. 
INFANTE:  título  de  honor,  con  tratamiento 

de  alteza,  que  se  da  en  España  á  los  hijos  de  los 

reyes,  fuera  del  primogénito,  á  los  hermanos,  pri- 
mos y  sobrinos  de  los  reyes:  este  título  es  antiquí- 

simo, y  se  dio  á  los  reyes  mismos,  como  se  ve  en  el 

ejemplo  de  D.  Pelayo;  pero  después  del  matrimo- 
luo  de  D."  Leonor  de  Inglaterra  con  I).  Fernando 
II  de  Castilla,  quedó  dicho  título  esclusivamente 
para  los  hijos  de  los  reyes,  siendo  el  primero  que 
le  obtuvo  el  infante  D.  Sancho,  hijo  de  aquel  mo- 
narca. 
INFANTERÍA :  nombre  genérico  de  las  tropas 

que  combaten  á  pié,  llamadas  por  los  romanos  "co- 
piaí  pedestres,"  por  los  griegos  "pezos  ó  perikistra- 
tia;  fussvolk"  por  los  alemanes,  y  "fante"  por  los 
italianos:  desde  los  tiempos  mas  remotos  se  han  dis- 

tinguido muchas  clases  de  infantería,  diferentes  unas 
de  otras  por  su  modo  de  combatir  y  por  su  armadu- 

ra: el  primero  que  creó  una  táctica  basada  sobre 
reglas  de  organización,  calculada  ésta  para  las  di- 

ferentes necesidades  de  la  guerra,  fué  Filipo  de  Ma- 
cedonia,  padre  de  Alejandro  el  Grande,  en  el  año 
348  antes  de  Jesucristo:  su  sistema  comprendía 
tres  clases  de  infantería,  dos  de  las  cuales,  siendo 
de  organización  regular,  formaron  parte  de  la  de  la 
falange :  el  cuerpo  de  esta  se  componía  de  los  hopli- 
tos,  ó  de  la  armadura  pesada,  destinados  á  atacar 
y  resistir  en  masa:  la  otra  especie  de  infantería  se 
llamaba  peltastos,  quienes  mas  ligeros  que  los  hopli- 
tos,  podían  combatir  sin  riesgo  en  un  terreno  que- 

brado: en  la  batalla  de  Cinocéfalo,  que  se  dio  en  el 
año  264  antes  de  nuestra  era,  los  peltastos  habían 

derrotado  el  ejército  romano;  pero  habiéndose  en- 
redado con  estos  la  falange  de  los  lioplitos  en  un  ter- 

reno escabroso,  fué  derrotada  con  facilidad,  que- 
dando la  victoria  por  Flamini'  'a  tercera  especie 

de  infantería,  entre  los  gri.  "-os,  'a  irregular,  com- 
poniéndose de  arqueros  y  honderos,  vestidos  y  ar- 

mados ligeramente,  que  combatían  á  la  desbanda- 
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da;  los  romanos  solo  tenían  dos  clases  de  infantería, 
los  soldados  religionarios,  organizados  por  peloto- 

nes de  ciento  veinte  hombres,  en  doce  filas,  que  for- 
maban una  falange,  y  los  bélites,  que  en  el  momen- 

to del  ataque  se  colocaban  á  retaguardia  de  la  línea ; 
los  triarlos  formaban  el  ejército  de  reserva:  en  el 
año  364  de  nuestra  era,  bajo  el  imperio  de  Valen- 
te,  se  destruyó  del  todo  la  organización  regular  con 
la  admisión  de  auxiliares  estranjeros,  de  salvajes 
germanos,  godos,  herulos,  hunos,  &c  ,  y  aun  la  in- 

fantería dejó  de  existir  como  elemento  regular  de 
un  ejército:  después  volvió  á  restablecerse  casi  ba- 

jo las  mismas  bases  que  las  de  las  falanges  y  de  las 
legiones,  hasta  formar  la  parte  mas  principal  en 
los  ejércitos:  en  España  ha  sido  muy  celébrela  in- 

fantería desde  los  tiempos  mas  antiguos,  y  siempre 
se  recordará  con  gloria  la  época  en  que  los  tercios 
castellanos  infundían  respeto  dentro  y  fuera  de  la 
Península. — No  están  acordes  los  autores  en  cuan- 

to á  la  etimología  de  la  palabra  infantería:  según 
unos,  se  deriva  de  una  infanta  de  España,  que  vien- 

do el  ejército  de  su  padre  á  punto  de  ser  batido  por 
los  moros,  se  puso  á  la  cabeza  de  cierto  número  de 
hombres  de  á  pié,  contuvo  á  los  enemigos  y  los  der- 

rotó completamente:  en  memoria  de  este  suceso, 
dicen,  nuestros  peones  tomaron  el  nombre  de  infan- 

tes ó  iufantería,  que  luego  fué  adoptado  por  las  de- 
mas  naciones:  otros  son  de  opinión  que  este  nombre 
se  deriva  de  los  jóvenes  llamados  también  infantes, 
de  los  cuales  se  formaron  los  primeros  ejércitos:  es- 

ta opinión,  si  no  es  completamente  admisible,  es  aca- 
so mas  probable  que  la  precedente,  pues  sabemos 

que  mucho  tiempo  antes  de  que  los  moros  invadie- 
sen la  Península,  los  peoues  ó  infantes  formaban 

parte  de  nuestros  ejércitos. 
INFANTES  DE  LAR  A:  con  este  nombre  son 

conocidos  en  la  historia  de  España  siete  infantes 
llamados  Fernando,  Diego  González,  Martin  Gó- 

mez, Suero,  Ruy,  Gustios  y  Gonzalo  González,  to- 
dos hijos  de  Gonzalo  Bustos,  señor  de  Lara  y  de 

Salas,  y  de  D."  Sancha  Velazquez,  todos  los  cuales 
yendo  á  libertar  á  su  padre,  prisionero  en  Córdo- 

ba, fueron  muertos  en  una  emboscada  de  moros,  y 
por  traición  de  su  tio  Ruy  Velazquez,  que  ansiaba 

vengar  en  ellos  una  injuria  hecha  á  su  esposa  D." Lambra. 

*  INFANTES  (colegio  de):  es  indubitable  el 
empeño  que  en  todos  tiempos  se  ha  tenido  en  la 
Iglesia  universal  al  promover  la  mejor  enseñanza 
del  canto  eclesiástico,  que  tanto  conmueve  al  pue- 

blo fiel  y  que  nos  hace  en  cierto  modo  gustar  an- 
ticipadamente acá  en  la  tierra  de  nuestra  peregri- 

nación, las  dulzuras  inefables  de  la  celestial  patria. 
Esta  enseñanza  es  tan  antigua  como  lo  es  la  misma 
Iglesia,  y  hallamos  vestigios  de  ella  en  la  antigüe- 

dad eclesiástica,  por  S.  Basilio  y  S.  Ambrosio,  in- 
troduciendo este  último  el  canto  alternativo  de  los 

Salmos;  y  después  el  gran  papa  S.  Gregorio,  al  que 
debe  su  nombre,  una  especie  de  canto  eclesiástico, 
conservándose  aún  como  monumento  de  su  dedica- 

ción el  libro  con  que  personalmente  enseñaba  el 
santo  á  los  niños  y  la  disciplina  que  usaba  para  su 
corrección.  De  entonces  acá  son  multiplicados  los 

ejemplares  de  escuelas  y  reglamentos  conducentes 
eu  las  comunidades  religiosas,  en  las  catedrales  y 
en  todos  los  templos  del  culto  católico.  La  Iglesia 
ha  ejercitado  en  la  Psalmodia  y  demás  preces  y  ac- 

tos del  oficio  divino,  principalmente  á  los  niños, 
cuya  inocencia  imita  la  de  los  ángeles  en  las  ala- 
bauzas  de  Dios,  y  sus  voces  tiernas  y  espresivas, 
unidas  á  las  graves  del  clero  y  á  todo  el  conjunto 
instrumental  y  vocal  de  la  música  sagrada,  produ- 

cen esa  armonía  que  acompaña  á  las  augustas  ce- 
remonias de  nuestra  religión,  estasía  nuestras  al- 

mas y  nos  hace  entrever  mas  allá  de  las  espaciosas 
bóvedas  de  nuestros  templos,  el  término  de  la  es- 

peranza cristiana  en  la  deífica  posesión. 

Hacia,  pues,  muy  notable  falta  en  nuestra  San- 
ta Iglesia  Catedral  un  establecimiento  en  qne  edu- 

car para  el  coro  y  cristianamente  á  los  niños  que 
veniau  á  acolitar  y  cantar  en  ella.  A  esta  necesi- 

dad ocurrió  en  principios  del  siglo  pasado  la  pie- 
dad y  liberalidad  reconocida  de  sus  capitulares,  y 

principalmente  de  los  Sres.  lectoral  Dr.  D.  Juan 
Antonio  de  Aldave,  qne  donó  2.000  pesos  para  es- 

te fin,  y  del  señor  maestre-escuela  y  después  arce- 
diano Dr.  D.  José  Antonio  Torres  y  Vergara,  tan 

conocido  por  sus  muchas  y  loables  fundaciones,  entre 
ellas  la  que  se  menciona  en  la  Gaceta  de  México  de 
febrero  de  1730,  de  ocho  capellanías  de  confesonario 
con  capital  cada  una  de  6.250  ps.,  cuatro  para  el 
santuario  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe  y  cua- 

tro para  el  de  los  Remedios,  el  cual  señor  se  com- 
prometió con  10.000  pesos  para  la  fundación  que 

vamos  relacionando.  Todo  esto  pasaba  el  19  de  ene- 
ro de  1125,  en  el  cual  dia  comisionó  el  cabildo  al 

Sr.  tesorero  Dr.  D.  José  Llabres  para  que  tomando 
informes  de  los  maestros  de  la  obra  material,  solici- 

tase las  licencias  necesarias  y  procediese  á  cumplir 
el  designio  de  los  fundadores.  Dicho  informe  quedó 

evacuado  en  el  dia,  y  al  siguiente  se  impetró  la  li- 
cencia del  Esmo.  Sr.  virey  qne  lo  era  D.  Juan  de 

Acuña,  marques  de  Casa-fuerte,  el  cual  recabando 
á  su  vez  los  informes  respectivos  del  Illmo.  Sr.  ar- 

zobispo D.  Pr.  José  Lanciego  y  Egniluz,  y  del  ve- 
nerable cabildo,  y  oido  el  parecer  fiscal,  decretó 

el  15  de  febrero  accediendo  á  la  solicitud.  En  con- 
secuencia se  procedió  á  la  obra,  que  importó  6.500 

pesos.  En  el  cabildo  de  8  de  junio  del  mismo  año 
de  725,  el  dicho  Sr.  Torres  dio  esta  cantidad  de- 

jando libres  para  la  fandacion  los  10.000  pesos  an- 
tes relacionados,  y  ademas  agregó  una  capellanía 

de  capital  de  3.000  pesos  fundada  con  bienes  del 
Dr.  D.  Rodrigo  García  Flores  de  Valdes,  deán  que 
habia  sido  de  la  metropolitana,  la  cual  capellanía 
asignó  al  rector  del  colegio.  En  30  de  enero  del 
año  de  1726  el  Dr.  D.  Antonio  Villaseñor  y  Mon- 
roy,  arcediano,  asignó  2.000  pesos,  y  el  citado  Sr. 
Torres  otros  5.000.  En  15  de  febrero  siguiente  el 
repetido  Sr.  Torres,  como  albacea  del  Dr.  D.  José 
Antonio  Novarijo  y  Torres,  y  según  su  codicilo  de 
30  de  setiembre  del  año  anterior,  donó  para  la  mis- 

ma fundación  dos  casas,  sitas  en  la  calle  de  Cha- 
varría,  valuadas  eu  14.500  pesos  y  los  5.000  de 
que  hablamos  sobre  casas  de  D.  José  de  Ledesma 
en  la  estampa  de  San  Juan  de  Dios  y  Puente  de 
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Quebrado.  Con  todos  estos  fondos  se  hizo  la  erec- 
ción del  colegio  de  la  Asunción  de  María  Santísi- 

ma de  infantes  de  coro  de  la  Santa  Iglesia  Cate- 
dral. So  le  dio  por  patrón  especial  también  al  cas- 
tísimo patriarca  Señor  S.  José,  y  se  aprobaron  sus 

constituciones  formadas  por  el  nombrado  Sr.  arce- 
diano Monro}'  el  25  de  enero  de  1526,  para  poder 

mantener  hasta  24  colegiales  con  el  rector  3'  maes- 
tros convenientes.  Su  primer  rector  fué  el  Dr.  D. 

José  Molledo,  cura  del  sagrario  metropolitano.  Se 
hizo  también  la  agregación  del  colegio  á  la  cofra- 

día de  Nuestra  Señora  de  la  Antigua,  que  tiene 

por  miembros  á  los  oficiales  del  coro  y  por  prefec- 
to á  uno  de  los  capitulares.  El  traje  asignado  á  los 

infantes  fué  el  que  hasta  boy  se  usa  y  es  costeado 
por  el  colegio,  manto  y  bonete  de  grana  y  beca 
azul,  cuyo  estreno  se  ejecuta  anualmente  en  el  dia 
de  la  Purificación  de  Nuestra  Señora.  En  el  año 
de  1T30  habia,  según  la  gaceta  citada,  16  niños. 
Actualmente  se  mantienen  en  nn  todo  y  enseñan 

14.  Hay  un  padre  rector  que  les  enseña  gramáti- 
ca latina,  un  vicerector  doctrina  cristiana ,  dos 

maestros  de  música  para  los  cantos  llano  y  figura- 
do y  un  maestro  de  primeras  letras.  El  juez  del  co- 

legio es  el  señor  chantre.  Ordinariamente  pasan 
los  infantes  á  continuar  sus  estudios  al  colegio  Se- 

minario, agraciados  con  beca. 
Es  grata  la  memoria  de  los  señores  fundadores, 

pues  á  ellos  se  debe  la  educación  de  estos  niños  y 
el  esplendor  que  por  su  medio  se  aumenta  al  culto, 
ocupándose  cuotidianamente  en  el  servicio  de  ayu- 

dar á  misa  y  de  cantar  en  el  coro,  sorprendiendo 
agradablemente  la  melodía  de  sus  voces  en  las  fun- 

ciones solemnes  de  la  Iglesia,  principalmente  en  el 
dia  de  los  Santos  Inocentes  en  el  que  ellos  desem- 

peñan esclusivamente  el  oficio  y  misa.  El  colegio 
se  honra  con  muchos  de  sus  alumnos  que  cuando 
hombres  formados  le  han  dado  lustre  por  haber  si- 

do sus  alumnos.  Entre  muchos  y  para  completar  la 
historia  de  él,  citaremos  á  los  mas  .sobresalientes 
que  hemos  podido  registrar  en  las  nóminas:  El  Dr. 
I).  Gregorio  Canelo,  cura  de  Santa  Cruz,  catedrá- 

tico de  vísperas  en  la  universidad  y  prebendado  de 
la  Santa  Iglesia  metropolitana,  cuyo  destino  re- 

nunció ;  el  Dr.  D.  José  Mariano  Cabofranco  y  D. 
Ignacio  Garnica,  canónigos  de  Puebla;  el  Dr.  D, 
Pedro  Ballastra,  cura  de  la  Soledad  de  Santa  Cruz 
y  de  Cuernavaca;  el  Dr.  D.  Juan  B.  Guevara  y  Bo- 
laños,  cura  de  Tecualoya ;  D.  Manuel  Torres  Ra- 

mírez de  Arellano,  capellán  de  coro  y  poeta  insig- 
ne; D.  Manuel  José  Emerenciano  Fernandez,  buen 

médico;  D.  Francisco  Javier  Vertiz,  médico  tam- 
bién y  cuya  desgraciada  muerte  lloran  los  amantes 

de  la  ciencia  y  la  humanidad,  á  cuyo  aprecio  se  hi- 
zo acreedor  por  su  profundo  saber  y  por  sus  suaves 

y  espansivas  virtudes;  D.  Ignacio  Paz;  D,  Maria- 
no Covacho,  maestro  de  ceremonias,  y  D.  José  Za- 

mora, todos  tres  rectores  del  colegio.  Viven  aún 
y  honran  igualmente  su  beca,  el  presbítero  D.  José 
Feliciano  Blanco,  del  oratorio  de  San  Felipe  Neri, 
su  rector;  el  Dr.  D.  Eulogio  Cárdenas,  cura  del  sa- 

grario: D.  José  Pérez  del  Árbol,  capellán  del  hos- 
pital de  Jesús  y  el  Lie.  D.  Urbano  Fonseca  que  ha 

sido  ministro  de  estado  y  desempeñado  funciones 
importantes  en  la  República.  De  este  señor,  aun- 

que se  ofenda  su  modestia,  fuerza  es  mencionar  pa- 
ra estímulo  de  sus  colegas,  que  cuando  salió  del 

colegio  en  1818  para  el  de  San  Ildefonso,  manifestó 
tanto  aprovechamiento,  que  los  señores  capitulares 
se  despidieron  de  él  con  emoción  y  le  donaron  en 
galas  hasta  32  pesos. 

Tales  son  los  frutos  que  el  colegio  de  Infantes  ha 
producido  en  la  centuria  que  lleva  de  existencia. 
El  empeño  de  los  señores  capitulares  y  sus  dignísi- 

mos actuales  superiores  el  señor  rector  y  el  señor 
chantre,  harán,  á  no  dudarlo,  ñorecer  mas  y  mas  un 
establecimiento  que  debe  su  erección  al  cabildo  me- 

tropolitano, y  que  es  una  prueba  de  la  ilustración 
tan  debatida  en  el  clero  católico. — ii.  b. 

INFANZÓN:  muy  diversas  acepciones  tiene  es- 
te nombre  en  la  historia  de  España:  ya  significa  lo 

mismo  que  noble  ó  caballero,  ya  significa  mancebo, 
hijo  de  ricohome,  ya  en  fin  infante  ó  hijo  segundón 
del  monarca,  habiendo  por  lo  menos  en  este  caso 
alguna  analogía  entre  las  palabras  infanzón  é  in- 

fante: también  se  conserva  la  denominación  de  in- 
fanzonas,  dada  á  algunas  casas  de  Aragón  y  Viz- 
caya. 
INFANZONADO:  con  este  nombre  y  con  el 

de  tierra  llana  de  Vizcaya,  se  conocen  72  pueblos 
de  aquella  provincia,  que  como  lo  principal  del  se- 

ñorío son  llamados  antes  que  los  otros  á  las  juntas 
generales:  divídese  enlascincomerindadcs  de  Uri- 
be,  Busturia,  Arratia,  Bedia  y  Marquina. 
INFERIOR  (mar),  INPERUM  MARE:  mar 

que  baña  las  costas  de  la  Tyrrhenia  ó  Etruria,  lla- 
mado así  por  oposición  al  mar  superior  (mar  Adriá- 

tico) :  también  tuvo  el  nombre  de  mare  Tyrrhenum 
ó  Tuscum. 

INGAUNOS:  pueblo  de  la  Liguria,  compren- 
dido entre  el  Mediterráneo  y  el  origen  de  los  Ape- 

ninos, en  la  embocadura  del  Merula;  tenia  por  ca- 
pital á  Álbum  Ingaunum  (hoy  Albenga):  fueron 

vencidos  por  Apio  Claudio  Pulcher  el  año  de  185 
antes  de  Jesucristo;  tomaron  las  armas  contra  Pau- 

lo Emilio  en  el  año  181,  pero  fueron  derrotados  al 
año  siguiente  por  Posthumio. 
ING^VONES:  una  de  las  grandes  divisiones 

de  los  pueblos  de  la  Germania  antigua.  (Véase 
Gemianía.) 

INGE.  (Véase  Indje.) 
INGELBURGA  ó  ISBMBURGA:  reina  de 

Francia,  era  hija  de  Valdemaro  I,  rey  de  Dinamar- 
ca; se  casó  con  Felipe  Augusto  el  año  de  1193; 

mas  este  príncipe  la  repudió  al  instante,  sin  haber 
consumado  el  matrimonio,  con  el  objeto  de  casarse 
con  Inés,  hija  del  duque  de  Merania:  el  papa  Ino- 

cencio III  condenó  este  divorcio,  y  no  quiso  reco- 
nocer á  la  Francia  hasta  que  Felipe  se  uniera  con 

su  primera  mujer,  lo  que  al  fin  tuvo  precisión  de  ha- 
cer el  año  de  1201:  no  tuvo  succesion:  después  de 

la  muerte  de  Felipe  Augusto,  Ingelburga  se  retiró 
á  Corbeil,  donde  falleció  en  1237:  el  motivo  de  es- 

te divorcio  está  todavía  en  problema. 
INGELFINGEN:  ciudad  de  Wurtemberg,  á 

una  legua  O.  de  Kunzelsau,  y  á  9  N.  O.  de  EUwan- 
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gen;  está  situada  en  la  margen  derecha  del  Kocher: 
tiene  un  arrabal  y  un  castillo:  población  1.392  ha- 

bitantes: en  sus  cercanías  se  cultiva  la  vid. 
IXGELHEIM:  villa  del  gran  ducado  de  Hesse 

Darmstadt,  provincia  del  Rhin,  á  2\  leguas  O.  de 
Maguncia,  y  á  |  de  la  margen  izquierda  del  Rhin: 
población  1.790  habitantes. 
IXGELMUNSTER:  ciudad  de  los  Paises-Ba- 

jos,  provincia  de  Flandes,  á  2  leguas  X.  de  Curtray, 
y  á  5  S.  de  Brujas:  está  situada  en  la  margen  iz- 

quierda del  Mander-Eekc:  población  5.200  habi- 
tantes: es  célebre  por  la  victoria  que  los  franceses 

ganaron  á  losanglo-hanoverianos,  en  mayo  de  1794. 
IXGEXA  ó  ABRIXCATUI:  ciudad  de  la  Ga- 
lla Transalpina,  hoy  Avranches. 
IXGEXHOUSZ  (Juan)  :  naturalista  y  químico 

halandes;  nació  en  Breda  en  1730;  ejerció  prime- 
ramente la  medicina  en  su  ciudad  natal,  pasó  des- 

pués á  Inglaterra,  fué  individuo  de  la  Sociedad 
Real  de  Londres,  y  trasladándose  últimamente  á 
Yieua,  la  emperatriz  María  Teresa  de  Austria  le 
nombró  su  médico  de  cámara  con  el  título  de  con- 

sejero áulico:  después  de  haber  viajado  por  Alema- 
nia, Holanda  y  Francia,  volvió  á  Inglaterra,  y  mu- 

rió cerca  de  Lóudres  en  1799,  en  una  casa  de  cam- 
po adonde  se  habia  retirado:  ha  dejado  escritas 

diversas  obras  de  medicina;  eutre  otras  las  siguien- 
tes: "Esperimentos  sobre  los  vegetales,"  en  inglés, 

1799,  en  8.°;  traducidas  al  francés  por  el  autor, 
Paris,  1780,  eu  8.°;  numerosas  "Memorias  en  las 
Transacciones  filosóficas"  sobre  materias  de  física, mecánica  é  historia  natural. 

*  IXGEXIO  (el):  pueblo  del  cantón  de  Ori- 
zaba  en  el  departamento  de  Veracruz,  situado  á 

1^  leguas  hacia  el  Poniente  de  su  cabecera;  su  ju- 
risdicción tiene  por  términos  la  de  la  espresada 

ciudad  á  la  mitad  de  la  estension  referida,  en  el 
Puente  de  San  Xicolás,  por  el  Poniente  linda  con 
el  pueblo  de  Maltrata,  distante  tres  leguas,  y  con 
Aculcingo  á  cinco  leguas;  por  el  Sur  con  el  pue- 

blo de  X'ecoxtla  á  li  legua,  y  por  el  X^orte  con  las 
posesiones  de  la  Sierra  Xevada.  Su  temperamen- 

to es  templado  y  húmedo.  Sus  producciones  maíz, 
frijol,  cebada,  lino,  tabaco,  caña  de  azúcar,  frutas, 
y  hortalizas.  Su  comercio  lo  forma  la  venta  de  es- 

tos efectos,  y  la  de  carbón,  leOa,  y  otros  artículos 
de  fuera  que  vende  á  los  arrieros,  que  pasan  for- 

zosamente por  su  centro.  Tiene  agregados  los  bar- 
rios de  Huilapam  y  Tenango,  aquel  al  Sur,  y  este 

al  X.  E.  de  su  población.  Tiene  iglesia  parroquial, 
regularmente  adoruada,  la  cual  se  está  en  la  ac- 

tualidad ampliando,  y  muchas  casas  de  cal  y  can- 
to, cubiertas  de  madera  y  teja.  Sus  barrios  tienen 

tíiLi.  ien  iglesias.  Por  la  parte  meridional  corre 
Rio  Blanco,  recibiendo  las  agaas  del  caudaloso 
manantial  que  brota  cerca  de  la  plaza  del  pueblo: 
estas  aguas  son  claras,  muy  frias  y  azufrosas,  por 
lo  que  solo  sirven  para  los  riegos.  Hay  cerca  otros 
manantiales  potables.  Sus  vecinos  poseen  esceleutes 

tierras  para  la  labranza;  pero  siendo  ellos  indíge- 
nas, y  poco  acostumbrados  en  consecuencia  á  las 

comodidades  de  la  vida,  no  mejoran  sus  predios 
con  casas,  ni  edificios  de  ningún  género.  Este  es- 

píritu de  aislamiento  los  hace  impedir  el  que  se 
avecinden  en  su  jurisdicción  otra  clase  de  veci- 

nos, ni  el  que  tomen  parte  en  las  labores  de  sus 
tierras,  y  el  que  se  hagan  fábricas.  Mucho  traba- 

jo costó  que  permitieran  la  fundación  de  un  moli- 
no, que  ha  sido  de  mucha  utilidad  al  pueblo.  El 

censo  de  este  es  de  1.028  personas,  las  cuales  tienen 
407  toros,  250  vacas,  80  caballos,  140  yeguas,  08 
muías,  y  102  burros.  Hay  en  su  demarcación  6 
puentes  sobre  el  camino  nacional,  y  dos  entre  el 
pueblo  y  sus  barrios.  Llámase  esta  población  el  In- 

genio, por  haber  sido  antiguamente  ingenio  ó  tra- 

piche de  azúcar,  quizá  el  primero'de  Xueva  Espa- 
ña, formado  muy  pocos  años  después  de  la  conquis- 

ta por  D.  Rodrigo  de  Yibero,  fundador  del  con- 
dado del  Valle.— Los  vecinos  tienen  la  pretensión 

de  cambiarle  el  nombre,  llamándole  el  Pueblo  de 

los  X'ogales. — * — * IX'GEXUO  (Decio  Lelio):  uno  de  los  genera- 
les que  usurparon  la  púrpura  é  intentaron  sacudir 

el  tiránico  yugo  de  Galiano;  fué  proclamado  en  el 
año  260  por  la  legión  de  Mesia,  y  vencido  al  cabo 
de  algunos  meses:  desapareció  sin  que  hasta  ahora 
se  haya  podido  saber  el  paraje  donde  lo  mataron. 
IXGERSHEIM:  ciudad  del  departamento  del 

Alto-Rhin,  al  X.  O.  de  Colmar:  tiene  2.402  habi- 
tantes. 

IXGHAMITAS:  nombre  que  so  dio  á  los  miem- 
bros de  una  secta  metodista  fundada  por  lugham, 

en  los  Estados-Unidos  en  el  siglo  XYIII. 
IXGHIRAMI  (Toius):  apellidado  FEDRA: 

poeta  y  orador  latino,  nació  en  Yolterra  eu  Tosca- 
ua,  1470,  pasó  á  Roma  en  1483,  brilló  en  las  repre- 

sentaciones teatrales  de  las  antiguas  piezas  lati- 

nas, y  ejecutó  entre  otros  papeles  el  de  "Fedra" 
en  la  tragedia  de  "Hipólito"  de  Séneca,  con  tal 
éxito  que  le  quedó  el  sobrenombre  de  "Fedra:" 
fué  contado  en  el  número  de  los  hombres  mas  elo- 

cuentes de  Roma  moderna;  los  papas,  desde  Ale- 
jandro YI  hasta  León  X,  le  colmaron  de  benefi- 

cios; el  emperador  Maximiliano  le  dio  el  título  de 
conde  palatino  y  la  corona  de  poeta  laureado:  el 
papa  Julio  II  le  nombró  conservador  de  la  biblio- 

teca del  Yaticano  y  guarda  de  los  archivos  secre- 
tos del  castillo  de  San  Angelo;  pero  murió  pre- 

maturamente en  1515:  nos  quedan  pocos  escritos 

delnghirami:  en  las  "Anécdota romana"  de  Ama- 
duzzi  se  hallan  cinco  de  sus  discursos:  habia  es- 

crito una  "Apología  de  Cicerón  contra  sus  de- 
tractores; un  Compendio  de  la  historia  romana; 

un  comentario  sobre  el  Arte  poética  de  Horacio," 
y  X^'otas  sobre  las  comedias  de  Planto;  pero  es- 

tas obras  se  han  perdido. — Hubo  otro  Inghirami, 
Curcio,  que  nació  en  Yolterra  en  1614  y  murió 
en  1655;  se  dio  á  conocer  como  anticuario;  pre- 

tendió haber  descubierto  monumentos  que  publi- 

có bajo  el  título  de  "Etruscarum  antiquitatum 
fragmenta,"  Francfort,  1635;  pero  se  cree  que  se- 

mejante descubrimiento  fué  pura  invención  suya. 
IXGLATERRA,  BRITAXXIA  entre  los  ro- 

manos; "Anglia"  en  latin;  "England"  en  inglés: 
uno  de  los  tres  reinos  unidos  que  forman  el  impe- 

rio británico,  está  limitado  al  X".  por  la  Escocia, 
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al  S.  por  la  Manclia,  al  O.  por  el  mar  de  Irlanda, 
al  E.  por  el  mar  del  Norte:  su  población  es  de 
16.000.000  de  habitantes:  generalmente  se  dá  el 
nombre  de  Inglaterra  á  toda  la  Gran  Bretaña  :  la 
Inglaterra  propiamente  dicha  esta  dividida  en  52 
condados  ó  sliires,  y  12  de  ellos  forman  el  princi- 

pado de  Gales:  hé  aquí  los  nombres  de  estos  con- 
dados. 

CONDADOS. 

AIN. 

CAPITALES. 

Northumberland. Newcastle. 
Cumberland. Carlisle. 
Dorhara. Durham. 
Westmorelauc 
York. 

. Appleby. York. 
Laucaster. 

AlE 

Laucaster. 

Lincoln. Lincoln. 
Norfolk. Norwich. 
SnATolk. 

Ipswich. 
Huntingdou. 
Cambridge. 
Hertford. 

Huntingdon. 
Cambridge. 
Hertford. 

Essex. Colchester. 
Middlesex. 

AIS. 

Londres. 

Kent. 
Sussex. 

Canterbury. 
Chichester. 

Surrey. 
Berks. 

Guilford. 
Reading. 

Soutamptou. 
Wilts. 
Dorset. 

Winchester. 
Salisbury. 
Dorchester. 

Somerset. Bath. 
Deron. Exeter. 
Cornwall. Launcesteu. 

AI  0. 
* 

Glocester. Glocester. 
Monmouth. Monmouth. 
Hereford. Hereford. 
Worcester. Worcester. 

Shrop  ó  Salop. 
Chester. 

Shrewsbury. 
Chester. 

i 
í  Anglesey. 

Plint. 
Beaumaris. 
Flint. 

t<s 
Derbigh. 
CaernarvoD. 

Derbigh. 
Caernarvon. 

p Merioneth. Bala  ó  Dolgelly 
o 

>■ 
a 
o 

/  Montgomery. 
\  Cardigan. 
1  Radnor. 

Montgomery. 
Cardigan. 
Radnor. 

■«1 

o 
1  Brecknok. 

Brecknok. 

[  Pembroke. Pembroke, 
■2. 
Caermarthen Caermarthen. 

\  Glamorgan. 
Tomo  IV. 

Cardiff. 

Al  Centro. 
Derby. 

Nottiiigham. 
Staíford. 
Leicester. 
Rutland. 

Warwick. 
Northampton. 
Bedford. 
Oxford. 
Buckingham 

Derby. 

Nottingham. 
Stafford. 
Leicester. 
Oakham. 
Warwick. 
Northampton. 
Bedford. 
Oxford. 
Buckinffliam. 

Londres  es  la  capital  de  Inglaterra  y  de  todo 
el  imperio  británico:  las  demás  ciudades  importan- 

tes son:  Douvres,  Norwicli,  Hull,  Newcastle,  Li- 
verpool, Bristoi,  Palmoutd,  Plymouth,  Port.sraonth, 

Oxford,  Birmingham,  Munehester,  Slieffiel,  Not- 
tingham, Cambridge,  York  &c.:  hay  pocas  mon- 

tañas, salvo  en  el  principado  de  Gales,  tampoco 
son  muy  altas,  pues  la  mas  elevada,  el  Snowdon, 
no  pasa  de  3,899  pies  sobre  el  nivel  del  mar:  hay 
muchos  rios,  pero  casi  todos  pequeños;  los  princi- 

pales son:  el  Tamesis,  el  Severn  ó  Saverne,  el 
Humben  formado  del  Trent  y  del  Ouse,  el  Medway, 
el  Nersey,  los  dos  Avon,  el  Dee,  el  Tees,  el  Tyne, 
el  Air  y  el  Derwent:  hay  pocos  lagos,  y  estos  solo 
existen  hacia  la  parte  del  N.:  facilitan  las  comu- 

nicaciones multitud  de  canales  que  forman  cuatro 

grandes  sistemas  hidráulicos,  llamados  "  sistemas 
de  Liverpool,  de  Maneliester,  de  Londres  y  de 

Birminghan;  "  el  clima  es  húmedo,  frió  y  brumo- 
so; la  vegetación  mny  análoga  á  la  de  Normandía 

y  a  la  de  Plandes:  este  país  produce  con  abun- 
dancia granos,  frutas,  legumbres,  plantas  harino- 

sas y  oleaginosas,  pero  pocas  de  vino;  los  pastos 
son  buenos  y  abundantes,  el  ganado  lanar  es  bue- 

no, los  caballos  escelentes,  la  caza  abunda  en  ma- 
chos parajes  ;  los  lobos  han  desaparecido  hace 

nueve  siglos:  hacia  la  parte  del  O.  hay  también 
estensos  bosques;  las  minas  de  hierro  son  ricas  y 
numerosas;  las  hay  ademas  de  estaño,  de  plomo  y 
de  cobre:  la  industria  esta  muy  desarrollada,  so- 

bre todo  en  la  fabricación  de  paños,  lienzos,  teji- 
dos de  seda  y  algodón  ¡tiene  hermosos  y  numerosos 

caminos  de  hierro:  el  comercio  es  muy  activo  en 
el  interior,  y  estiende  sus  ramificaciones  á  todas 
las  partes  del  mundo:  el  gobierno  es  constitucio- 

nal (tiene  un  rey  y  dos  cámaras);  pueden  reinar 
las  mujeres:  en  literatura,  los  ingleses  citan  con 
orgullo  á  Shakespeare,  Hamilton,  Pope,'Addison, 
Byron,  W.  Scott,  Bacon,  Locke,  Robertson,  Hu- 

me, &c. 
Historia.  La  Inglaterra,  poco  conocida  antes 

que  César  emprendiese  su  conquista,  la  habitaban 
los  bretones  de  origen  céltico:  su  idioma  era  el 
de  los  celtas,  los  cuales  en  su  mayor  parte  eran 
muy  bien  formados,  de  aventajada  estatura  y  pelo 
rojo:  su  temperamento  era  muy  robusto,  y  muchos 
de  ellos  llegaban  á  la  edad  de  cien  años:  su  única 
vestidura  consistía  en  una  capa  hecha  de  pieles  de 

animales  feroces,  y  se  hacían  incisiones  en  el  cuer- 
po, las  cuales  se  llenaban  de  jugo  de  glasto,  y  cu- 

34 
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ya  operación  les  daba  un  color  que  nunca  desapa- 
recía: habitaban  en  chozas  cubiertas  de  pieles,  de 

raiiias  ó  de  césped,  y  las  cuales  coustruiao  en  los 
bosques  y  en  las  selvas:  el  año  65  antes  de  Jesu- 

cristo, desembarcó  en  esta  isla  Julio  César,  pero 

su  espedicion  no  produjo  resultado  alguno:  los  ro- 
manos en  el  reiuado  de  Claudio  sometieron  á  los 

bretones  á  pesar  de  los  esfuerzos  de  la  reina  Boa- 
dicea;  sus  sucesores  coutinuaron  esta  conquista,  y 
desde  el  año  78  hasta  el  de  85,  los  ejércitos  ro- 

manos mandados  por  Agrícola  penetraron  hasta 
los  montes  Grampianos;  pero  nunca  la  isla  pudo 
quedar  enteramente  sometida:  en  tiempo  de  la 
decadencia  del  imperio,  habiéndose  visto  precisa- 

dos los  romanos  á  oponerse  a  las  incursiones  de 
los  bárbaros,  abandonaron  la  Gran  Bretaña;  pero 

poco  después  la  invadieron  los  pictos,  y  los  breto- 
nes llamaron  en  su  socorro  á  los  sajones  (447); 

estos  acudieron  (449)  y  fundaron  cuatro  reinos: 
Estseaxe,  Suthseaxe,  Westseaxe  y  Kent  (453- 
527):  los  ingleses  que  los  siguieron  (542-584), 
fundaron  otros  tres,  Estanglia,  Mercia  y  Deiria, 
antes  Bernicia:  estos  fueron  los  siete  reinos  que 

formaron  la  Heptarquia:  á  fines  del  siglo  VI  em- 
pezó á  introducirse  en  Inglaterra  la  religión  cristia- 

na: 150  años  después  Offa,  rey  de  Mercia,  estable- 
ció el  impuesto  llamado  dinero  de  S.  Pedro,  en  ex- 

piación del  asesinato  de  Ethelberto,  rey  de  Estan- 
glia: aquellos  siglos  de  barbarie  y  de  ignorancia 

trascurrieron  sin  ningún  acontecimiento  digno  de 

referirse,  hasta  que  en  827  el  belicoso  Egberto  reu- 
nió los  siete  reinos  y  venció  con  frecuencia  á  los 

daneses,  los  cuales  fueron  al  cabo  completamente 
subyugados  por  Alfredo:  este  príncipe,  llamado 
justamente  el  Grande,  libertó  á  su  patria  de  aque- 

llos feroces  estranjeros,  la  sacó  de  la  ignorancia  en 
que  estaba  sumergida,  y  restableció  el  orden  por 
medio  de  una  nueva  división  del  reino:  fundó  la 
universidad  de  Oxford,  hizo  que  los  ciudadanos 
mutuamente  se  vigilasen,  y  estableció  los  jurados 
y  la  asemblea  anual  de  los  miembros  mas  distin- 

guidos de  la  nación:  en  el  reinado  de  este  monarca 
empezaron  los  ingleses  á  recorrer  los  mares:  los 
daneses  asolaron  la  Inglaterra  durante  el  reinado 
de  los  sucesores,  a  pesar  de  que  hallaron  mucha 
resistencia  y  fueron  derrotados  en  algunas  accio- 

nes: acrecentóse  de  tal  modo  el  odio  contra  estos 

invasores,  que  el  mismo  Ethelredo  autorizó  el  ase- 
sinato de  todos  los  individuos  de  aquella  nación 

que  se  establecieron  en  el  país,  y  el  15  de  no- 
viembre ^e\  año  1002  fueron  todos  degollados  sin 

distinción  de  edad  ni  seso:  los  daneses  elevaron 

á  Suenon  al  trono  de  Inglaterra  (1013),  y  la  di- 
nastía legitima  no  volvió  a  aparecer  allí  hasta  el 

año  de  1041:  en  1066,  Guillermo  I,  duque  de 

Isormandía,  conquistó  este  reino,  y  fundó  una  nue- 
va raza  que  en  1 154  fué  reemplazada  por  los  Pian- 

tagenets,  condes  de  Anjou,  descendientes  por  la 
línea  femenina  de  la  raza  normanda,  y  de  la  cual 

Enrique  II  fué  el  tronco  en  Inglaterra:  estos  rei- 
naron iiasta  1485:  los  principales  acontecimientos 

de  estii  época  fueron  la  unión  de  cinco  provincias 
francesas  a  Inglaterra  por  el  advenimiento  al  tro- 
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no  de  Enrique  II:  la  lucha  de  este  príncipe  contra 
Tomas  Becker  (1162-1170);  la  conquista  de  Ir- 

landa (1171);  las  guerras  de  Ricardo  Corazón  de 
León  contraía  Francia  (1195-1199);  la  pérdida 
de  Normandía  por  Juan  Sin  Tierra  (1204) ;  la  ins- 

titución de  la  Magna  Carta,  cuyas  leyes  fueron 
mudando  poco  á  poco  el  aspecto  del  gobierno 

(1217);  la  insurrección  de  Leicester  contra  Enri- 
que III  (1263-1268);  la  conquista  momentánea 

de  la  Escocia  (1295-1356);  la  guerra  de  Cien 
Años  contra  la  Francia  (1339-1453) ;  en  fin,  la 
guerra  civil  entre  las  casas  de  York  y  de  Lancas- 
ter,  que  concluyó  con  la  caida  de  la  casa  real 
(1461-1485):  entonces  subió  al  trono  la  dinastía 
de  los  Tudor,  descendientes  de  una  rama  colateral, 
y  bajo  la  cual  el  poder  real  llegó  á  su  mas  alta 
gloria:  esta  rama  sustituyó  la  religión  anglieaua 
al  catolicismo:  Enrique  VIII,  Eduardo  VI  é  Isa- 

bel, contribuyeron  á  esta  revolución  (1533-1603): 
á  Isabel  succedióJacobo  I  (IV  de  Escocia),  quien 

dio  principio  en  Inglaterra  á  la  dinastía  de  los  Es- 
tuardos,  y  el  primero  que  reunió  bajo  un  solo  cetro 
la  Inglaterra,  la  Escocia  y  la  Irlanda,  bajo  el  nom- 

bre de  Gran  Bretaña:  Carlos  I,  su  hijo,  pereció 
en  el  cadalso  el  año  de  1649;  proclamóse  entonces 
la  república,  y  Cromwell  quedó  dueño  del  estado 
hasta  su  fallecimiento  (1658):  los  Estuardos  se 
restablecieron  en  1660;  pero  las  faltas  de  Jacobo 
II  produjeron  la  revolución  de  1688,  que  destruyó 
esta  dinastía,  y  dio  por  soberano  de  los  ingleses  á 
Guillermo  III,  príncipe  de  Orange;  después  á  Ana, 
hija  de  Jacobo  II:  por  fallecimiento  de  esta  reina 
fué  llamada  al  trono  la  casa  de  Hanover,  la  cual 
reina  todavía:  ésta  ha  dado  cinco  reyes  y  la  reina 

regente  Victoria:  bajo  estos  últimos  reyes  se  efec- 
tuaron la  conquista  del  Canadá  (1760-1763),  la 

pérdida  de  las  colonias  anglo-americanas  (1754- 
1816),  la  lucha  contra  la  revolución  francesa 
(1795-1815):  bajo  el  reinado  de  Jorge  IV  comenzó 
una  nueva  era  que  se  señaló  por  la  revolución  de 
las  leyes  contra  el  catolicismo  (1774-1783) ,  la  su- 

misión de  la  India  (1829),  y  por  la  reforma  elec- 
toral (1832):  he  aquí  el  orden  bajo  el  cual  se  han 

succedido  los  reyes  de  Inglaterra. 

1.°  KAZA  SAJOXA. 

Egberto    800 
Ethelwolf.    836 
Ethelbaldo    857 
Ethelberto    860 

Ethelredo  I   •  •    866 
Alfredo  el  Grande    871 
Eduardo  I  el  Anciano    900 
Athelstan    925 
Etdmondt  1    941 
Edredo    946 

Edwy    955 
Eduardo  el  Pacifico.    957 
S    Eduardo  el  Mártir    975 
Ethelredo  II    978 
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2.°  SAJONES  Y  DANESES. 

Suenon,  danés    1013 
Etlielreilo^  repuesto    1014 
Edraoiidt  II    lOlti 
Canuto  el  Grande    1017 
Aroldo  I,  danés    1036 
Ardí  Canuto  danés    1039 
Eduardo  el  Confesor    1 04 1 
Aroldo  II    1066 

3.°  RAZA   NORMANDA. 

Guillermo  el  Conquistador. . .  .^¿a    1066 
Guillermo  II   !t?    1081 
Enrique  1,  Beauclérc    1100 
Esteban  de  Blols    1135 

4.°  CASA  DE  ANJOU   (PLANTAGENETS). 

fenrique  II    1154 
Ricardo  Corazón  de  León    1189 
Juan  Sin  tierra    1 199 

Enrique  III    1216 
Eduardo  1    1212 
Eduardo  II    1307 
Eduardo  III    1327 
Ricardo  II    1377 

Enrique  IV    1399 
Enrique  V    1413 
Enrique  VI    1422 
Eduardo  IV    1461 

Eduardo  V   ••••    1483 
Ricardo  III    1483 

5.°  CASA  DE    TUDOR. 

Enrique  VII    1485 
Enrique  VIII    1509 
Eduardo  VI    1547 
Juana  Gray    1553 
María    1553 
Isabel    1558 

6.°  y  7.°  CASA   DE  LOS   ESTÜARDOS  Y  DE    ORANGE. 

Jacobo  1    1603 
Carlos  1    1625 

INTERREGNO  (1649-1652). 

O.  Crorawell    1652 
R.  Cromwell    1658 

RESTAURACIÓN  DE  LOS  ESTÜARDOS. 

Carlos  II    1660 
Jacobo  II,    1685 
Guillermo  III,  de  Orange  y  María    1689 
Ana    1 702 

8.°  CASA  DE  HANOVER. 

Jorge  1    1714 
Jorge  II    1727 
Jorge  III    1760 
Jorge  IV    1820 
Guillermo  IV    1830 
Victoria    1837 

INGLATERRA  (nueva):  se  comprende  vul- 
garmente b;ijo  este  nombre  seis  estados  de  la  Union 

Americana,  situados  al  N.  O.  y  en  las  fronteras  de 
las  posesiones  inglesas:  no  debemos  confundir  la 
Nueva  Inglaterra  con  la  Nueva  Bretaña.  (Véase 
esta  palabra.) 
INGODA:  ciudad  de  Baviera. 
INGODA:rio  de  la  Rusia  asiática  (Irkoutsá), 

nace  cerca  de  Doroninsk,  riega  el  círculo  Nerts- 
chiusk  y  desagua  en  el  Onon  con  el  cual  forma  el 
Chilca:  su  curso  es  sobre  poco  mas  ó  menos  de  unas 
96  leguas. 

INGOLSTAD:  ciudad  de  Baviera,  círculo  del 
Regen  á  10  leguas  S.  O.  de  Ratisbona,  situada  á 
la  margen  izquierda  del  Danubio; su  población  cons- 

ta de  unos  5.500  hab  :  su  comercio  es  poco  activo: 
posee  una  universidad  que  fué  fundada  el  año  de 
1472  y  trasladada  á  Laudslmten  18(1(5. — Gustavo 
Adolfo  sitió  infructuosamente  esta  ciudad  en  1632: 

Luis  de  Bade,  general  de  los  austríacos,  la  tomó 
en  1704 :  fué  devuelta  en  800  por  la  tregua  de  Fars- 
dorf  a  los  franceses,  los  cuales  derribaron  sus  forti- ficaciones. 

ING'OUVILLE:  ciudad  de  Francia,  departa- 
mento del  Sena  inferior  (Normandía),  distrito  de 

Havre,  situado  á  poca  distancia  N.  del  Havre,  de 

la  que  se  considera  como  un  arrabal,  y  hasta  don- 
de corre  una  hermosa  avenida  plantada  de  árboles: 

está  situada  en  un  ameno  ribazo,  desde  donde  _se 

goza  de  una  magnífica  vista  sobre  las  campiñas  in- 
mediatas y  sobre  la  embocadura  del  Sena:  hay  en 

ella  elegantes  quintas  y  el  hospital  general  del  Ha- 
vre: tiene  fábricas  de  loza,  vitriolo,  brea  y  alquitrán, 

encajes,  cuerdas,  sillas  para  las  colonias,  &c.;  refi- 
nos de  azúcar  y  una  fundición  de  cobre:  celebra  una 

feria  de  30  dias  para  la  venta  de  joyería,  quincalla, 
&c.:  su  población  consta  de  7.776  hab. 
INGRANDB:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Maine  y  Loire  (Anjou),  á  5  j  leguas  O.  S. 

O.  de  Angers;  está  situada  en  la  margen  derecha 
del  Loire  y  cerca  de  la  carretera  de  Angers  á  Nan- 
tes :  celebra  tres  ferias  al  año  para  la  venta  de  ga- 

nado y  mercancías  de  todas  especies:  población 
1.433  hab. 

INGRE:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Loiret  (Orleans),  á  IJ  leguas  O.  N.  O.  de  Orleans: 

pob.  2.800  hab.:  se  coge  vino  escelente  en  una  mon- taña de  sus  cercanías. 

INGRIA:  antigua  provincia  de  la  Rusia  euro- 

pea: sus  primeros  habitantes  eran  eslavos,  y  toman 

á  veces  el  nombre  de  ijortzys,  del  rio  Ijorka,  á  ori- 
llas del  cual  estaba  situada  su  ciudad  principal:  en 

1594  bajo  el  reinado  del  czar  Feodor  Ivanovitcb, 
varios  de  esta  comarca  fueron  cedidos  á  los  suecos, 

quienes  se  apoderaron  de  toda  la  provincia  en  el 

reinado  de  Vasilei-Ivanovitch  Chuisko,  y  la  conser- 

varon en  su  poder  hasta  1609:  en  1703  la  conquis- 
tó Pedro  el  Grande  y  la  reunió  al  imperio. 

INGUCHES:  pueblo  de  la  Circasia  oriental  al 
S.  de  Kabardah:  está  dividido  en  tribus  pequeñas, 

regidas  por  jefes,  cuya  autoridad  es  muy  precaria: 

su  vida  es  casi  salvaje:  pasan  la  mayor  parte  de  su 
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tiempo  cazando:  los  cuidados  de  la  agricultura  es- 
tán confiados  á  las  mujeres. 

»  INGUL:  rio  de  la  Rusia  europea;  desagua  en 
el  Bug  á  la  margen  izquierda,  en  Nicolaier,  después 
de  un  curso  de  unas  48  leguas. 
IXGULETZ:  rio  de  la  Rusia  europea;  nace  en 

la  parte  septentrional  del  gobierno  de  Kherson,  á  5 
leguas  N.  de  lelisavetgrad,  corre  al  E.  hasta  Ale- 

jandría, luego  hacia  el  S.,  sigue  por  algún  trecho 
el  límite  del  gobierno  de  lekateriuoslao,  3'  desagua 
en  el  Dniepr  por  la  margen  derecha,  a  *2A  leguas 
mas  arriba  de  Kherzon  después  de  un  curso  de  80 

leguas.    • INGULFE:  cronista  inglés;  nació  en  Londres 
el  año  do  1030  3'  falleció  en  el  de  1109;  residió  en 
Normandía  donde  deseiapefió  el  empleo  de  secre- 

tario del  duque  Guillermo:  después  emprendió  un 
viaje  á  la  Tierra  Santa,  y  á  su  vuelta  fué  prior  del 
monasterio  benedictino  de  Fonteuelle:  Guillermo 
llegó  á  ser  rey  de  Inglaterra  y  dio  á  Ingulfe  la 
abadía  de  Croylan  en  el  condado  de  Lincoln:  ha 

dejado  escrita  una  "Historia  mouasterii  Croylan- 
densis  ab  anno  664  ad  annum,''  1001,  impresa  en 
Francfort  el  año  de  1601,  y  en  Oxford  en  el  de 
1684. 

INGUNDA:  hija  del  rey  de  Austrasia  Sigi- 
berto,  y  de  Brunequilda,  y  esposa  del  santo  rey 
Hermenegildo,  primogénito  de  los  reyes  de  Espa- 

ña Leovigildo  y  de  su  primera  mujer  Teodosia: 
Tino  á  España  después  de  arregladas  las  negocia- 

ciones matrimoniales,  por  los  años  519,  y  se  cele- 
braron las  bodas  con  la  mayor  magnificencia;  pe- 

ro el  placer  de  los  festejos  y  la  buena  armonía  que 
reinaba  entre  los  individuos  de  la  familia  real,  tar- 

daron poco  en  turbarse,  por  ser  la  bella  Ingnnda 
católica,  y  profesar  las  doctrinas  de  Arrio  la  fa- 

milia real  española:  Gosviuta,  segunda  mujer  de 
Leovigildo,  que  en  sus  primeras  nupcias  con  Ata- 
nagildo  tuvo  a  Brunequilda,  madre  de  lugunda,  y 
acérrima  partidaria  de  las  ideas  arrianas,  mostró 
un  decidido  empeño  en  que  su  nieta  Ingunda  abra- 

zase el  arrianismo;  y  viendo  que  sus  esfuerzos  se 
estrellaban  contra  la  constancia  de  Ingunda  en  la 
fe  católica,  la  maltrató  hasta  hacerla  verter  san- 

gre, mandó  que  la  desnudasen  y  la  metiesen  en  una 
grau  pila  de  agua  donde  los  arríanos  se  bautiza- 

ban, y  la  amenazó  de  muerte:  todo  esto  no  hacia 
otra  cosa  mas  que  afirmar  con  mayor  persistencia 
á  Ingunda  en  la  verdadera  fe:  entonces  el  rey  Leo- 

vigildo, para  evitar  en  algnn  modo  aquellos  escán- 
dalos, dio  á  Hermenegildo  parte  de  sus  estados,  se- 

ñalándole como  corte  la  ciudad  de  Sevilla:  pasó 
Hermenegildo  allí  á  residir  con  su  esposa,  y  ésta 
empezó  desde  aquel  momento  a  trabajar  eficazmen- 

te en  la  conversión  de  su  consorte,  que  al  fin  con- 
siguió, ayudada  de  los  auxilios  de  S.  Leandro,  ar- 

zobispo a  la  sazón  de  Sevilla,  por  cuya  razón  se 
cuenta  á  Injiunda  como  la  primera  de  las  reinas  ca- 

tólicas de  España:  esta  conversión  y  el  declararse 
Hermenegildo  protector  de  los  cristianos,  hizo  es- 

tallar la  guerra  entre  padre  é  hijo:  éste,  después 
de  haber  puesto  bajo  la  custodia  de  los  generales 
de  Tiberio,  con  los  cuales  h^bia  hecho  alianza,  a 

su  esposa  y  á  un  hijo  que  tenia  llamado  Atanagil- 
do,  se  opuso  á  las  tropas  de  su  padre,  en  poder  del 
cual  cayó  prisionero,  y  le  mandó  degollar  en  Sevi- 

lla, viendo  que  no  queria  apostatar  de  la  fe:  por  lo 
que  respecta  á  Ingunda,  dice  S.  Gregorio  de  Tours 
que  Leovigildo  no  pudo  sacarla  del  poder  de  los 
imperiales,  que  estos  la  enviaron  á  Constantinopla 
con  su  hijo;  pero  que  murió  en  su  tránsito  por  el 
África,  a  consecuencia  del  sentimiento  que  la  cau- 

só el  martirio  de  su  esposo:  ocurrió  la  muerte  de 
ambos  en  el  año  586. 

INGWEILER :  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Bajo  Rhin  (Alsacia)  á  3  leguas  N.  N.  E. 

de  Saverna,  y  uña  N.  de  Bouxwiller,  en  la  margen 
derecha  del  Moder:  su  industria  consiste  en  fábri- 

cas de  rubia,  potasa,  almidón,  jabón,  tabaco,  gor- 
ros y  cuerdas:  celebra  varias  ferias  para  la  venta 

de  ganado,  grauos  &c.:  población  2.102  hab. 
INHAGÚEHA:  rio  de  la  capitanía  general  de 

Mozambique,  en  el  gobierno  de  Sofala,  en  el  cen- 
tro del  cual  tiene  su  nacimiento:  corre  al  E.  y  des- 

agua en  el  canal  de  Mozambique,  cerca  de  la  ciu- 
dad de  su  nombre,  á  28  leguas  S.  O.  de  las  bocas 

del  Zambeze,  y  á  6|  N.  de  la  del  Sofala:  su  curso 
es  de  unas  40  leguas. 
INHAMBAXE:  rio  de  la  capitanía  general  de 

Mozambique,  en  la  parte  meridional  del  gobierno 
de  su  nombre:  después  de  un  curso  de  unas  48  le- 

guas del  N.  O.  al  S.  E.,  desagua  en  el  canal  de 
Mozambique,  cerca  y  al  N.  del  cabo  de  las  Cor- 

rientes ,  en  donde  forma  un  espacioso  puerto,  á 
orillas  del  cual  los  portugueses  han  levantado  el 
fuerte  del  mismo  nombre. 
INIKEX:  villa  del  Tirol,  á  4  leguas  E.  S.  E. 

de  Prunecken;  está  situada  á  orillas  del  Drave:  su 
industria  consiste  en  fabricas  de  pieles  para  guan- 

tes: en  sus  cercanías  hay  algunas  fuentes  minerales. 
INKERMAN:  villa  de  la  Rusia  europea,  á  9 

leguas  S.  O.  de  Simferopol:  en  las  cuevas  de  In- 
kerman  se  han  abierto  vastísimas  salas  que  no  es- 

tán sostenidas  por  ninguna  columna;  en  unas  se 
conserva  la  pólvora  y  toda  clase  de  municiones, 
y  en  otras  se  guarece  el  ganado  durante  el  mal tien)])0. 

INKRAUS  ó  A.KKRAS:  pueblo  de  la  Guinea 
siqierior  tributario  de  los  achantis;  habita  en  la 
costa  de  Oro,  entre  los  reinos  de  Agua])in  al  N., 
de  Xingo  al  E.,  de  Fanti  al  O.  y  el  golfo  de  Guinea 
al  S.:  este  pueblo  hacia  en  otro  tiempo  un  comer- 

cio sumamente  importante  con  los  europeos,  pero 
comenzó  á  decaer  desde  la  abolición  del  tráfico  de 

negros:  los  portugueses  fueron  los  primeros  que  se 
establecieron  entre  este  pueblo  en  1452;  después 
vinieron  ingleses,  holandeses  y  daneses,  los  cuales 
fundaron  allí  las  fortalezas  de  San  Jaime,  Creve- 
coeur  y  Christiamborg. 
INMOLACIÓN:  consagración  de  una  víctima, 

bien  fuese  muerta,  ó  simplemente  ofrecida  á  la  di- 
vinidad. (Véase  Sacrificios.) 

INMORTALES:  dábase  el  nombre  de  inmor- 
tales á  un  cuerpo  de  10.000  hombres  que  en  lo  an- 
tiguo tenían  los  reyes  de  Persia  para  la  guardia  de 

su  persona:  sin  duda  llamaron  á  este  cuerpo  de  los 



INO 
INO 

269 

inmortales,  porque  al  momento  que  moría  uno  de 
sus  individuos  era  reemplazado  con  otro. 
INMUNDO  (GOLro):  IMMUNDUS  SINUS: 

hondura  que  forma  el  mar  rojo  en  los  confines  de 

la  Nubia  y  del  Egipto,  á  los  22"  52'  2-t"  lat.  N. 
INN:  rio  que  sale  del  lago  de  Sill  al  pié  de  los 

Alpes  Réticos;  á  la  estremidad  S.  O.  de  la  Alta 
Engadina,  en  Suiza,  cantón  de  los  Grisoiies:  se 
dirige  hacia  el  N.  E.  atravesando  todo  el  valle  de 

Engadina,  entra  en  el  Tirol  por  Martinsbruck  }• 
baña  los  círculos  del  Inntlial-Superior  y  del  Inn- 
thal-Inferior:  después  de  un  curso  de  unas  80  le- 

guas hacia  el  N.  E.  se  junta  con  el  Danubio  por 
líj  margen  derecha  en  Pasau:  sus  principales  afluen- 

tes por  la  derecha  son:  el  Oez,  el  Sill,  el  Zill  y  el 
Salza,  y  por  la  izquierda  el  Trofana,  el  Mangflall  y 
el  Roth:  entre  Roseuheim  y  Kuffsteim  se  ha  cons- 

truido un  canal  de  8.631  pies  de  largo,  sobre  5  de 
ancho:  este  rio  abunda  en  pesca  y  arrastra  pepitas 
de  oro  que  se  estraen  en  algunos  parajes  por  me- 

dio del  lavado. 
INNSBRUCK.  (Yéase  Ixsprück.) 
IXNTHAL,  es  decir  VALLE  DEL  INN:  re- 

gión del  Tirol  dividida  en  Alto  y  Bajo  Innthal: 
estas  dos  divisiones  forman  hoy  dos  círculos  del  Ti- 

rol que  tienen,  el  uno  89.000  habitantes  y  el  otro 
125.000.— El  valle  del  Inn  en  1197,  en  1805,  y  en 
1809  ha  sido  teatro  de  numerosos  combates  entre 
los  franceses  y  los  tiroleses. 

INO:  hija  de  Cadmo,  hijo  de  Agenor,  rey  de  Fe- 
nicia y  de  Harmocia,  hija  de  Marte  y  de  Venus, 

se  casó  con  Athamas,  rey  de  Te"loas,  después  que 
este  príncipe  repudió  á  su  mujer  Nefelea,  de  la  cual 

tuvo  dos  hijos  Frixus  y  Helle:  luo  cuando  llegó  á' 
ser  madre  de  Melicertes  y  Learco  comenzó  a  abor- 

recer á  los  hijos  del  primer  matrimonio,  porque  sien- 
do primogénitos  debían  heredar  la  corona:  procu- 

ralja  deshacerse  de  ellos;  pero  advertidos  de  los  si- 
niestros proyectos  que  meditaba  se  fugaron:  Juno 

envidiosa  de  la  prosperidad  de  Ino  y  naturalmen- 
te su  enemiga,  pues  esta  princesa  procedía  de  Ve- 

nus, envió  a  Ticifone  al  palacio  de  Athamas:  esta 
furia  cansó  allí  tanta  turbación,  que  el  rey  so  en- 

fureció, y  creyendo  ver  en  su  mujer  una  leona  y  en 
sus  hijos  los  cachorros,  corrió  en  su  persecución,  y 
habiendo  cogido  a  Learco  lo  estrelló  contra  la  pa- 

red: Ino  fuera  de  sí  salió  de  palacio  con  el  otro  hi- 
jo, y  suiíiéndose  en  una  roca  se  precipitó  con  él  en 

la  mar:  Neptuno  hizo  de  ambos  dos  divinidades 
marinas  y  cambió  el  nombre  de  la  madre  en  el  de 
Leucotliea,  y  el  nombre  de  Melicertes  en  el  de  Pa- 
lomont:  los  latinos  invocan  estas  dos  divinidades 

l)ajo  el  nombre  de  "Matuta  y  Portunus." 
INOCENCIA:  los  pintores  y  estatuarios  per- 

sonifican la  Inocencia  bajo  la  figura  de  una  joven, 
coronada  de  flores,  que  se  lava  las  manos  en  una 
especie  de  jofaina,  colocada  sobre  un  pedestal:  cer- 

ca de  esta  figura  se  ve  generalmente  la  de  un  cor- 
dero blanco. 

INOCENCIO  I  (S.):  papa,  succesor  de  Anas- 
tasio; reinó  desde  402  á  417 :  obtuvo  del  emperador 

Honorio  leyes  severas  contra  los  douatistas,  le  hizo 
ajustar  la  paz  con  Alarico,  y  cuando  Roma  fué  to- 

mada y  devastada,  se  aplicó  á  reparar  sus  pérdidas: 
Inocencio  condenó  la  doctrina  de  Pelagio  y  persi- 

guió á  los  novacianos:  se  le  celebra  el  28  de  julio. 
INOCENCIO  II  (Gregorio):  papa  desde  1130 

á  1143;  tuvo  por  competidor  á  Pedro  de  León, 
bajo  el  nombre  de  Anacleto,  que  logró  hacerle  sa- 

lir de  Roma  y  acogerse  á  la  protección  del  rey  de 
Francia  Luis  el  Gordo:  á  pesar  de  los  esfuerzos 
que  hizo  este  monarca  para  restablecerlo  en  la  silla 
de  San  Pedro,  no  pudo  recobrar  su  autoridad  has- 

ta la  muerte  de  Anacleto,  ocurrida  en  1 13S:  con- 
denó las  doctrinas  de  Abelardo  y  de  Arnaldo  de 

Bresciay  tuvo  serias  desavenencias  con  Luis  el  Jo- 
ven, rey  de  Francia,  sobre  el  nombramiento  de  un arzobispo. 

INOCENCIO  III:  antipapa.  (Véase  Alejan- 

pro  III.)  •     , INOCENCIO  III,  LOTARIO  CONTI:  papa 
desde  1198  hasta  1216;  ensanchó  los  dominios  de 

la  Iglesia,  y  se  erigió  en  soberano  absoluto  en  Ro- 
ma: puso  á  la  Francia  en  entredicho  con  motivo  del 

divorcio  de  Felipe  Augusto  de  su  mujer  Ingelbur- 
ga  (1199):  tomó  una  parte  activa  en  las  contien- 

das de  Alemania,  cuando  disputaron  la  corona  á 
la  vez  Felipe  de  Suabia,  Otón  y  Federico  II,  de- 

clarándose tan  pronto  por  uno  como  por  otro;  puso- 
entredicho  á  Inglaterra  por  uo  haber  querido  Juan 
sin  tierra  reconocer  á  un  arzobispo  de  Cantorbery, 
elegido  por  el  papa:  después  de  haber  obligado  á 
Felipe  Augusto  á  atacar  la  Inglaterra,  quiso  en 
seguida,  aunque  iniítilmentc,  desbaratar  aquella 
empresa,  y  murió  en  el  mayor  desconsuelo:  este 
pontífice  manifestó  mucho  celo  por  la  reforma  de 
las  costumbres,  y  á  este  fin  celebró  el  cuarto  con- 

cilio de  Letran:  fué  también  muy  celoso  por  la  or- 
todoxia, predicó  la  cruzada  contra  los  albigeuses, 

y  nombró  primer  inquisidor  al  célebre  Santo  Do- 
mingo (1215):  dejó  "Discursos,  homilías  y  cartas" 

(Colonia,  1552,  y  Paris,  1682) ;  sus  cartas  son  muy 
curiosas  por  los  hechos  históricos  que  contienen: 

tiocencio  liles  el  autor  de"Veni  saucte  Spiritus," 
y  se  cree  que  compuso  también  el  "Stabat  Mater 
dolorosa,"  invención  reclamada  por  los  francisca- 

nos: Mr.  Hurter  ha  escrito  en  alemán  la  "Historia 
del  papa  Inocencio  III,"  y  fué  traducida  al  francés 
por  MM.  de  St-Cheron  y  Haiber,  Paris,  1839. 
INOCENCIO  IV,  SINIBALDO  DE  FIES- 

CO:  papa  desde  1243  hasta  1254:  hallábanse  íigi- 
tadas  á  la  sazón  la  Alemania  y  la  Italia  con  las 
desavenencias  entre  Federico  II  y  la  Santa  Sede: 

Federico,  después  de  haber  hecho  algunas  conce- 
siones al  nuevo  papa,  volvió  á  emprender  la  lucha, 

y  amenazado  Inocencio  IV  en  su  propia  persona, 
huyó  á  León,  donde  celebró  un  concilio  (1245), 
en  el  que  Federico  fué  excomulgado  y  declarado 
cscluido  del  trono;  hizo  elegir  sucesivamente  en  su 

lugar  á  Enrique,  langrave  de  Tliuriuga,  y  á  Gui- 
llermo, conde  de  Holanda;  predicó  una  cruzada 

contra  Federico,  y  después  de  la  muerte  de  este 
príncipe  (1250),  persiguió  á  str hijo  Conrado  con 
el  mismo  encarnizamiento:  sin  embargo,  á  la  muer- 

te de  este  último  (1254),  se  declaró  Inocencio  pro- 
tector del  joven  Conradino  contra  Manfredo,  su 
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tío:  Inocencio  IV  se  mezcló  eu  otras  varias  luchas 
trabadas  en  Europa,  mostrando  siempre  un  carác- 

ter altivo  é  inflexible. 

INOCENCIO  V  (Pedro  de  Taren-taire):  ele- 
gido papa  el  21  de  enero  de  1276,  murió  el  22  de 

junio  del  siguiente  año:  era  dominico  y  ya  se  liabia 
dado  á  conocer  como  uno  de  los  mas  célebres  teó- 

logos de  su  orden:  succedió  á  Sto.  Tomás  de  Aqui- 
no  en  la  enseñanza  de  la  teología  en  la  universidad 
de  Paris;  fué  nombrado  arzobispo  de  León  en  12T2 
y  después  cardenal  y  ol)ispo  de  Ostia. 
INOCENCIO  VI  (Esteban  de  Alberto)  :  papa 

desde  1352  basta  1362;  nació  en  Limusin;  primero 
fué  profesor  de  derecho  civil  en  Tolosa;  protegió 
mucho  á  los  literatos  y  fundó  en  Tolosa  el  colegio 
de  San  Marcial. 

INOCENCIO  VII  (Coi5iiE  DE  Meliorati):  pa- 
pa desde  1404  hasta  1406;  nació  en  Sulmona;  suc- 

cedió en  1404  á  Bonifacio  IX  cuando  ya  el  anti- 
papa Benito  XIII  estaba  en  posesión  de  su  digni- 

dad usurpada:  los  dos  competidores  hicieron  vanas 
demostraciones  de  conciliación;  pero  no  obtuvie- 

ron por  eso  resultado  alguno. 
INOCENCIO  VIII  (J.  B.  Cibo):  papa  de.sde 

1484  hasta  1492;  fué  elegido  por  las  intrigas  del 

■yicecanciUer  Borgia,  célebre  después  bajo  el  nom- 
bre de  Alejandro  VI:  se  esforzó  en  escitar  el  celo 

de  los  soberanos  de  Europa  contra  los  turcos,  y  no 
quiso  aceptar  de  Bayazeto  una  pensión  de  40.000 
escudos  de  oro,  con  tal  de  que  tuviese  prisionero  al 
joven  príncipe  Zezim,  su  hermano  (1490) :  exco- 

mulgó á  Fernando,  rey  de  Ñapóles,  por  haber  ejer- 
cido muchas  crueldades  con  los  subditos  del  papa, 

y  le  declaró  privado  de  su  reino  en  beneficio  de 
Carlos  VIII,  rey  de  Francia;  después  de  algunos 
combates  de  poca  importancia,  se  estableció  la  paz 
en  1492. 

INOCENCIO  IX  (J.  A.  Fachinetti  de  Bolo- 
nia): succedió  á  Gregorio  XIV  en  1591,  y  murió 

dos  meses  después  de  su  exaltación ;  fué  muy  senti- 
da su  muerte  de  los  romanos,  porque  los  habia  ali- 

viado de  los  impuestos  onerosos  con  que  sus  prede- 
cesores los  habían  agravado. 

INOCENCIO  X  (J.  B.  Paufili):  papa  desde 
1644  hasta  1655,  romano  de  nacimiento;  despojó 
de  sus  estados  al  duque  de  Parma,  acusado  de  ha- 

ber mandado  asesinar  al  obispo  de  Castro,  dester- 
ró á  los  cardenales  Francisco  y  Antonio  Barberini, 

á  pesar  de  haber  contribuido  á  su  elevación,  y  con- 
denó las  cinco  famosas  proposiciones  de  Jánsenio 

(1653). 
INOCENCIO  XI  (Benito  Odelcaschi):  papa 

desde  1616  hasta  3689;  fué  primero  soldado:  estu- 
vo en  desavenencia  con  la  Francia"con  motivo  del 

"Patronato  regio:"  condenó  los  errores  de  Moli- 
nos, primer  autor  del  cuetismo  (1687):  este  pon- 

tífice tenia  un  carácter  severo  y  frecuentemente 
inflexible;  pero  trabajó  mucho  eu  reorganizar  la 
disciplina  eclesiástica;  alejó  de  los  empleos  á  los 
homÍDres  poco  aptos  para  su  desempeño,  y  socorrió 
á  los  pobres  con  mano  pródiga. 
INOCENCIO  XII  (  Antonio  Pignateli)  :  papa 

desde  1691  hasta  1700;  tuvo  las  cualidades  de  Ino- 

cencio XI,  menos  sus  defectos;  manifestóse  riguro- 
so censor  de  las  costumbres;  no  llamó  a  los  empleos  ¡ 

mas  que  á  los  hombres  dignos  de  ocuparlos,  y  fué 
el  protector  y  padre  de  los  pobres;  terminó  después 
de  algunas  concesiones  hechas  por  Luis  XIV,  las 
diferencias  que  se  hablan  suscitado  entre  Francia 
y  la  Santa  Sede,  bajo  el  pontificado  de  Inocencio 
XI;  también  terminó  el  asunto  del  cuetismo  y  con- 

denó la  "Esplicacion  de  las  máximas  de  los  santos," 
de  Fenelon. 
INOCENCIO  XIII  (Miguel  Agustín  Conti): 

papa  desde  1721  hasta  1724:  su  pontificado  no  se 
señaló  mas  que-  por  la  elevación  de  Dubois,  minis- 

tro del  duque  de  Orleans,  al  cardenalato. 

INOCENTES  (la  fiesta  de  los)  :  la  Iglesia  ro- 
mana honra  bajo  este  nombre  la  memoria  de  los 

niños  que  Herodes,  rey  de  Judea,  mandó  degollar 
el  año  en  que  supo  que  acababa  de  nacer  un  Niño 
destinado  a  reinar  un  dia  en  la  Judea  y  en  el  mun- 

do entero:  se  sabe  que  á  pesar  de  esta  bárbara 
medida,  Jesús  se  libró  de  la  muerte  conduciéndole 
sus  padres  á  Egipto:  la  fiesta  de  los  Inocentes  se 
celebra  el  dia  28  de  diciembre. 
INOPUS:  fuente  de  la  isla  de  Délos,  cerca  de 

la  cual  nacieron  Apolo  y  Diana. 
INOAVRACLAW:  ciudad  de  los  Estados  de 

Prusia,  a  ISJ  leguas  E.  O.  E.  de  Posen,  y  á  7J  S. 
S.  E.  de  Bromberg;  está  situada  sobre  una  altura: 
tiene  cinco  iglesias  católicas,  un  convento,  una  si- 

nagoga y  un  hospital,  varias  fábricas  de  aguardien- 
te y  3.933  hab.,  entre  ellos  1.750  judíos. 

INQUIETUD  ó  PESAR:  divinidad  alegórica-, 
adorada  entre  los  latinos  bajo  el  nombre  de  "Cu- 

ra:" uno  de  sus  mitólogos  refiere  que  habiendo  vis- 
to esta  diosa  un  dia  la  arcilla  en  la  margen  de  un 

rio,  pensó  formar  un  hombre,  es  decir,  una  figura 
á  la  cual  puso  dos  pies,  dos  brazos  y  una  cabeza; 

pero  habiéndose  aparecido  allí  Júpiter  de  improvi- 
so, le  rogó  que  animase  su  obra  y  lo  obtuvo:  después 

procura  dar  un  nombre  á  este  nuevo  ser;  quiere 
que  se  llame  como  ella  y  Júpiter  se  opone,  porque 
pretende  que  á  él  solo  pertenece  este  derecho;  la 
Tierra  se  lo  disputa  á  ambos,  y  Saturno,  nombra- 

do juez  de  la  controversia,  decide  en  favor  de  la 
Tierra,  por  lo  cual  este  ser  fué  llamado  hombre, 
"homo  exhumo:"  Saturno  añadió  que  Júpiter  co- 

mo autor  del  espíritu  vital  del  hombre,  reinarla  en 
desquite  sobre  su  cuerpo,  y  que  la  Inquietud,  que 

habia  formado  el  cuerpo,  se  apoderarla  de  su  espí- ritu vital. 

INQUISICIÓN:  la  inquisición,  ó  sea  el  tribu- 
nal instituido  para  descubrir  y  castigar  la  herejía 

y  otros  crímenes  contra  la  religión,  tiene  dos  épo- 
cas muy  distintas  en  España:  la  primera  es  la  de 

la  inquisición  antigua,  adoptada  primeramente  en 
Italia  y  Alemania  é  introducida  en  Aragón  en  el 
siglo  XIII:  bajo  el  pontificado  de  Gregorio  IX,  y 

en  1233,  se  promulgó  un  código  ordenando  los  pro- 
cedimientos de  la  inquisición  y  encomendando  á  los 

religiosos  de  la  orden  de  Santo  Domingo  este  san- 
griento tribunal:  el  concilio  de  Tarragona  modificó 

en  1242  el  referido  código  en  lo  perteneciente  á 
España,  de  modo  que  desde  entonces  ya  tuvo  el 
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Santo  Oficio  en  la  Península  reglas  establecidas: 
Eymerich,  inquisidor  aragonés,  publicó  en  un  libro 
lodos  los  procedimientos  de  este  tribunal,  por  lo 
que  parece  que  el  secreto  impenetrable  no  era  el 
carácter  de  la  inquisición  antigua  tanto  como  de 
la  moderna;  mas  a  juzgar  por  la  severidad  con  que 
persiguió  a  los  herejes  albigenses  que  infestaban 
la  Provenza,  no  desmerecía  en  la  crueldad  de  las 
penas  y  las  sentencias:  hasta  el  reinado  de  Isabel 
la  Católica  no  se  introdujo  la  inquisición  en  Casti- 

lla, medida  que  se  conceptuó  necesaria  para  conte- 
ner el  asombroso  incremento  y  la  escesiva  audacia 

de  los  judíos,  y  para  acallar  el  grito  general  que 
contra  ellos  se  elevaba  en  toda  la  monarquía;  á 

petición,  pues,  de  los  reyes  Católicos,  espidió  el  su- 
mo pontífice  Sixto  IV  una  bula  eu  1.°  de  noviembre 

de  Í4*?8,  autorizando  el  establecimiento  de  la  in- 
quisición en  Castilla,  y  facultando  á  los  reyes  para 

nombrar  iuquisidores:  el  primer  tribunal  se  estable- 
ció en  Sevilla  eu  1480,  siendo  también  domiuicos 

dos  de  los  cuatro  inquisidores,  y  ocupando  primero 
el  convento  de  San  Pablo,  y  después  la  fortaleza 
de  Triana:  esta  inquisición  moderna  adoptó  desde 
luego  medios  insidiosos  para  descubrir  al  culpable, 
admitiendo  las  delaciones  y  anónimos,  encubriendo 
sus  procedimientos  con  el  mas  impenetrable  seere- 
to,  y  empleando  contra  los  culpables  ó  presuntos 
tales,  el  tormento  y  atroces  castigos:  la  primera 
seutoncia  de  la  inquisición,  por  la  que  sufrieron  la 
pena  de  muerto  seis  convictos,  se  cumplió  en  G  de 
enero  de  1481,  aumentándose  después  sucesiva- 

mente el  número  de  personas  llevadas  á  la  hogue- 
ra: después  pasó  la  inquisición  á  Araceua,  y  fué 

cundiendo  por  toda  Andalucía:  finalmente,  en  un 
breve  del  mismo  Sixto  lY,  dado  eu  2  de  agosto  de 
1483,  so  nombró  á  Fr.  Tomás  de  Torquemada,  con- 

fesor de  la  reina,  inquisidor  general  de  Castilla  y 
Aragón,  con  amplias  facultades  para  propagar  el 
Santo  Oficio,  formándose  á  consecuencia  hasta  tre- 

ce tribunales  subalternos,  sobre  los  que  habla  otro 

de  apelación,  llamado  el  "Consejo  de  la  suprema 
inquisición:"  el  tribunal  de  la  inquisición  fué  siem- 

pre odiado  en  España  por  la-  inhumanidad  con  que 
tratalja  á  los  acusados:  éstos  desapareciau  de  no- 

che del  seno  de  sus  familias,  en  virtud  de  secretas 
denuncias,  y  eran  sepultados,  tal  vez  para  siempre, 
en  las  impenetrables  cárceles  del  tribunal,  donde 
estaban  desprovistos  de  todos  los  medios  de  defen- 

sa: se  empleaban  mil  medios  insidiosos  para  arran- 
carles las  declaraciones,  y  cuando  esto  no  bastaba 

se  ponia  á  los  acusados  á  cuestión  de  tormento,  sin 
que  esta  horrorosa  prueba  pudiese  tampoco  valer- 
Íes  aunque  resistiesen  á  ella,  pues  nnnca  la  falta  de 
pruebas  se  reputaba,  como  en  otros  tribunales,  á 
favor  de  la  inocencia:  las  sentencias  del  triljiínal 
de  la  inquisición  se  llevaban  á  efecto  con  grande 
aparato  en  los  imponentes  espectáculos  llamados 

"Autos  de  fe"  (véanse  estas  palabras),  celel)rados 
muchas  veces  en  presencia  de  los  reyes,  y  en  los  que 
solian  tomar  parte  como  acompañantes  las  perso- 

nas mas  distinguidas  del  clero  y  la  nobleza:  los  con- 
victos iban  al  lugar  del  suplicio  con  una  coroza  en 

la  cabeza,  y  un  saco  de  paño  grosero  llamado  sam- 
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benito,  de  color  amarillo,  con  una  cruz  encarnada 
y  pintado  de  llamas  y  figuras  de  diablos:  los  que 
conmutaban  la  pena  capital  por  otras  inferiores  se 
llamaban  reconciliados,  pero  los  que  se  llamaban 
relajados,  eran  entregados  al  brazo  secular  para 
que  sufriesen  muerte  cruel  eu  la  hoguera:  es  ver- 

daderamente espantoso  el  cálculo  de  los  que  mu- 
rieron de  im  modo  tan  atroz:  el  historiador  mas 

acreditado,  tratándose  de  inquisición,  que  es  Lló- 
rente, ex-secretario  de  este  tribunal,  hace  subir  á 

10.220  los  quemados  solo  durante  la  época  de  Tor- 
quemada, á  6.860  los  ausentes  ó  muertos,  quema- 

dos en  estatua,  y  á  91.321  los  reconciliados  por 
medio  de  otras  penas:  el  tribunal  de  la  inquisición 

desapareció  de  España  con  la  venida  de  la  consti- 
tución, y  aunque  restablecido  momentáneamente 

por  Fernando  VII,  ha  vuelto  á  desaparecer  ante 
la  tolerancia  del  siglo  y  los  progresos  de  la  verda- 

dera ilustración. 

INQUISICIÓN:  real  orden  militar  llamada  de 
Jesucristo  y  de  San  Pedro  mártir;  tuvo  principio 
por  la  sagrada  milicia  que  en  1209  levantó  para 
perseguir  la  herejía  el  papa  Inocencio  III,  en  la 
que  se  alistaron  el  obispo  de  Osuna  y  Sto.  Domin- 

go, llevando  por  divisa  una  cruz  sobre  el  corazón: 
Sto.  Domingo  de  Guzman,  en  1216,  instituyó  en 
Tolosa  la  orden  militar  de  los  cruci-signatos  de  Je- 

sucristo, que  aprobó  Honorio  III  con  el  objeto  de 
hacer  guerra  á  los  herejes  ,  llevando  por  divisa 
manto  blanco  con  una  cruz,  parte  negra  y  parte 
blanca,  cuyos  estremos  remataban  en  flores  de  lis: 
esta  orden  tuvo,  entre  otros,  los  nombres  de  Santo 
Domingo  y  Caballeros  de  la  fe:  instituida  en  Roma 
en  1569  la  congregación  de  San  Pedro  mártir  por 
Pío  V,  compuesta  de  los  cardenales,  inquisidores  y 
oficiales  del  Santo  Oficio,  se  refundieron  en  ella  las 
órdenes  arriba  mencionadas:  la  insignia  fué  la  cruz 

de  Santo  Domingo,  la  cual  mandó  usar  á  los  fami- 
liares del  Santo  Oficio  de  España  Felipe  III,  en 

1605,  lo  que  se  hizo  en  Valencia,  Aragón  y  Cata- 
luña; pero  como  se  llevase  oculta  la  venera  en  los 

demás  puntos  de  España,  mandó  Fernando  VJI 
en  1815,  que  todos  los  ministros  del  tribunal  de  la 
inquisición  del  reino  llevasen  diariamente  la  cruz 

del  Santo  Oficio,  para  que  fuesen  por  ella  conoci- 
dos y  honrados:  las  insignias  de  esta  orden  eran 

venera  y  escudo  ó  placa:  la  venera  es  de  oro  ova- 
lada: en  campo  blanco  ó  amarillo  una  cruz  verde, 

llana  y  de  la  forma  regular,  con  una  espada  al  lado 
izquierdo,  y  ramo  de  olivo  á  la  derecha;  el  reverso 
la  cruz  de  Santo  Domingo,  floreteada,  mitad  blan- 

ca y  mitad  negra,  y  cantonada  de  ocho  círculos 
acostados,  alternados,  blancos  y  negros:  la  venera 
tenia  corona  real,  y  se  colgaba  del  ojal  de  la  casa- 

ca con  una  cinta  roja;  los  eclesiásticos  la  llevaban 
colgada  sobre  el  pecho,  de  un  cordón  negro,  á  no 
ser  que  fuesen  de  corto,  en  cuyo  caso  la  usaban  al 
ojal  con  cinta  negra:  los  caballeros  de  esta  orden  lle- 

vaban ademas  un  escudo  cosido  al  lado  izquierdo, 

y  los  eclesiásticos  en  la  sotana,  que  era  de  la  mis- 
ma forma  que  la  cruz  de  Santo  Domingo,  borda- 
do de  oro  lo  que  en  aquella  es  negro,  y  de  plata  lo 

blanco. 
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*  INQUISICIÓN  DE  MÉXICO:  poco  antes 
de  la  conquista  de  la  América  por  las  armas  espa- 

ñolas se  habia  establecido  en  la  Península,  durante 
el  reinado  de  los  reyes  Católicos  D.  Fernando  y 
D.'  Isabel,  la  Inquisición,  parala  persecución  y  jui- 

cio de  los  judíos  y  moros,  que  después  de  haber  abra- 
zado el  cristianismo  recayesen  en  sus  falsas  creen- 
cias. La  nación  española,  como  advierte  el  Sr.  Ala- 

man,  no  solo  vio  sin  horror  el  establecimiento  del 
tribunal,  sino  que  lo  recibió  con  aplauso,  por  ser 
destinado  á  la  persecución  de  unas  razas  y  sectas 
odiadas  por  sus  usuras  y  demás  malas  cualidades, 
que  de  ordinario  les  acompañan.  La  severidad,  sin 
embargo,  del  tribunal,  y  el  muchísimo  número  de 
reos  que  tuvo  que  sentenciar  le  hicieron  odioso, 
particularmente  en  el  subsecuente  reinado  de  Feli- 

pe II,  y  digno  de  la  amarga  censura  con  que  ha  si- 
do criticado  por  escritores  de  gran  mérito.  Es  de 

notar,  no  obstante,  que  la  gravedad  del  mal  á  que 
se  juzgó  oportuno  remedio,  exigia  un  medicamento 
cáustico  y  proporcionado .  Felipe,  como  discurre 
acerca  de  él  el  célebre  Dr.  Balmes,  tenia  que  seguir 
una  política  esencialmente  española,  é  impedir  á 
todo  trance  la  introducción  en  sus  reinos  de  las  nue- 

vas doctrinas  de  la  reforma  protestante,  que  tantas 
guerras,  tantas  disensiones,  y  tanta  sangre  hablan 
producido  en  el  resto  de  Europa.  La  atrocidad  de 
las  penas  estaba  en  relación  con  las  costumbres  del 
siglo,  todavía  medio  bárbaro,  y  la  concurrencia  de 
la  nación  en  todas  sus  órdenes,  y  las  señales  mani- 

fiestas de  aprobaciotí  que  daba  á  estos  espectáculos 
sangrientos,  disculpan  suficientemente,  en  opinión 
del  citado  autor,  tanto  al  monarca  cjue  fué  el  repre- 

sentante de  su  nación  y  su  siglo,  como  al  tribunal 
de  que  se  trata. 

En  América  parece  que  el  Papa  constituyó  in- 
quisidores á  los  obispos  recien  nombrados,  como 

asienta  el  P.  Rodríguez  en  su  Compendiu  hisíorialí; 
mas  Herrera  duda  si  fué  el  Papa  ó  el  inquisidor 
general  de  España  el  que  les  dio  facultades  inquisi- 

toriales. Como  se  echa  de  ver,  ninguno  de  estos 
autores  se  espresan  claramente  sobre  dichas  facul- 

tades, pues  que  si  se  trataba  de  aquellas  inherentes 
á  su  cargo  pastoral,  por  el  que  son  jueces  en  mate- 

rias de  fe,  con  potestad  de  corregir  con  censuras  y 
otras  penas  puramente  canónicas  á  los  sectarios, 
claro  es  que  entonces  son  inquisidores  natos,  y  no 
necesitan  ampliación  de  facultades ;  mas  si  se  entien- 

den investidos  de  poder  para  imponer  penas  de 
muerte  ú  otras  corporales  derivadas  de  la  autori- 

dad soberana  temporal,  en  este  caso  bien  pndo  el 
inquisidor  general  delegar  en  ellos  el  cargo  de  in- 

quisidores en  el  sentido  que  tiene  esta  acepción  del 
nombre.  Encuentro  en  Herrera,  que  el  cardenal 

•Adriano,  inquisidor  general,  nombró  para  ejercer 
este  encargo  en  América,  al  obispo  de  San  Juan  y 
á  Fr.  Pedro  de  Córdova,  viceprovincial  de  la  orden 
de  Santo  Domingo,  que  residia  en  la  Española.  Ha- 

biendo fallecido  este  último,  el  rey  pidió  al  inquisi- 
dor general,  que  por  estar  muy  apartados  los  dos 

inquisidores  y  la  escasez  de  letrados  que  habia  en 

Puerto  Rico,  por  lo  cual  "no  se  hacían  como  debían 
las  cosas  del  Santo  Oficio,"  se  delegasen  las  facul- 
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tlades  inquisitoriales  en  la  Audiencia  de  la  Españo- 
a  ó  colectivamente,  ó  en  alguno  de  sus  miembros, 
dando  por  causal,  que  todos  ellos  eran  muy  cristia- 

nos y  adictos  al  Santo  Oficio. 
Dependiente  la  Nueva  España  de  la  antigua,  era 

forzoso  que  los  asuntos  de  aquí  siguieran  en  la  de- 
bida proporción  la  marcha  de  los  de  alia,  y  de  ahí 

es  que  la  espulsion  de  los  judíos  y  moros  hecha  en 
la  metrópoli,  atrajera  medidas  semejantes  en  las 
colonias,  y  así  vemos,  que  en  el  año  1527  se  dio 
aquí  providencia  para  cumplimentar  una  cédula  del 
emperador  para  arrojar  del  reino  a  los  judíos  ó  sus 
descendientes,  y  á  los  condenados  por  la  Inquisi- 

ción, embarcándose  al  efecto  los  que  hubiere,  con 
prohibición  conminatoria  de  volver  á  él. 

El  tribunal,  sin  embargo,  de  la  Inquisición,  no  se 
fundó  aquí  hasta  mucho  tiempo  después.  Algunos 
comisionados  especiales  con  facultades  inquisitoria- 

les solían  venir  de  vez  en  cuando;  tal  fué  el  Lie. 
Marcos  Aguilar,  el  cual  vino  aquí  con  encargo  de 
"entender  en  las  cosas  tocantes  al  Santo  Oficio  de 
la  Inquisición,"  y  el  visitador  D.  Francisco  Tcllo 
de  Sandoval,  que  vino  en  tiempo  del  virey  Mendo- 

za, y  á  quien  se  le  encomendó  que  durante  su  visi- 
ta ejerciese  las  atribuciones  de  inquisidor,  como  la- 

tamente lo  espone  Herrera  en  la  cédula  por  la  que 
se  le  nombra  visitador  y  se  le  dan  las  facultades  é 
instrucciones  anexas:  de  Pr.  Martin  de  Valencia 

asegura  espresamente  Fr.  Antonio  Daza  en  la  Cró- 
nica de  la  provincia  de  franciscanos,  que  ejerció  el 

cargo  de  inquisidor.  En  el  gobierno  de  la  segunda 
audiencia,  según  Herrera,  se  celebró  una  junta  en 
México,  de  que  fué  presidente  el  que  lo  era  de  la 
audiencia  D.  Sebastian  Ramírez  de  Fuenleal,  obis- 

po de  la  Española,  los  oidores  Salmerón,  Maldo- 
nado,  Ceinos  y  Quiroga,  el  conquistador  D.  Her- 

nando Cortés,  el  arzobispo  Zumárraga,  los  dos  pre- 
lados de  Santo  Domingo  y  San  Francisco,  con  dos 

frailes  de  cada  religión  en  su  compañía,  Diego  Fer- 
nandez de  Proaño  alguacil  mayor,  Bernardino  Váz- 

quez de  Tapia,  regidor,  Francisco  Ordoñez  y  Ber- 
nardino de  Santa  Clara,  vecinos.  En  esta  junta  se 

determinó:  "Que  habia  gran  necesidad  de  que  se 
pusiese  el  Santo  Oficio  de  la  Inquisición,  por  el  co- 

mercio de  los  estranjeros  y  por  los  muchos  corsa- 
rios que  platicaban  por  las  costas,  que  podían  in- 

troducir sus  malas  costumbres  en  los  naturales  y  en 
los  castellanos,  que  por  la  gracia  de  Dios  se  conser- 

vaban libres  del  pésimo  contagio  de  la  herejía,  y 
tanto  era  mas  necesario,  cuanto  los  pueblos  caste- 

llanos estaban  unos  de  otros  muy  remotos  y  apar- 
tados." A  consecuencia  de  la  petición  de  esta  junta, 

en  que  como  hemos  visto  estaban  representados  to- 
dos los  órdenes  y  clases  del  reino,  y  calificada  según 

las-ideas  del  tiempo  la  necesidad  de  establecer  aquí 
el  tribunal,  se  encargó  por  el  rey  al  cardenal  Diego 

de  Espinosa,  obispo  de  Sigüenza,  presidente  del  con- 
sejo de  Castilla,  é  inquisidor  general,  nombrase  in- 

quisidores para  los  reinos  de  Nueva-España,  y  en 
efecto  eligió  á  los  Sres.  Dr.  D.  Pedro  Moya  de 
Coutreras,  que  después  fué  arzobispo  de  México, 
Lie.  Juan  Cervantes,  que  murió  en  el  viaje,  y  Lie. 
Alonso  Fernandez  de  Boüilla,  deán  de  la  catedral 
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de  México  para  Qscal.  Se  esteudieron  los  téroiinos 
de  su  jui'isdicciou  á  Goatemala  y  Filipinas,  y  que- 

dó úuicauíeute  sometido  el  tribuual  á  la  suprema 
de  Castilla. 

Los  indios  fueroQ  espresameute  esceptuados  de 
su  jurisdicción  desde  su  erección.  Por  cédula  real, 
fecha  16  de  agosto  de  1570  que  lie  visto  en  el  arclii- 
vo  municipal,  se  ordena  a  la  ciudad,  que  "por  cuan- 

to el  reverendo  en  Cristo  padre  cardenal  de  Sigüen- 
za,  presidente  del  consejo  é  inquisidor  general  nom- 

bró inquisidores  á  D.  Pedro  Moya  de  Contreras  y 
Lie.  Juan  Cervantes,  se  les  dé  para  ellos  y  sus  fami- 

lias buenas  posadas,  que  no  sean  mesones,  y  la  ropa 
que  hubieren  menester,  sin  dineros,  y  todos  los  otros 
bastimentos  y  cosas  necesarias  por  sus  dineros.  Que 
se  les  favorezca  y  honre,  y  se  dé  á  los  dichos  inqui- 

sidores una  buena  casa  para  audiencia  y  cárcel,  pa- 
gando á  su  dueño  alquiler  según  tasa  por  dos  bue- 

nos peritos,  uno  nombrado  por  los  inquisidores  y 
otro  por  el  dueño,  y  en  caso  de  discordia  un  terce- 

ro por  la  ciudad."  Por  otra  cédula  espedida  en  la 
misma  fecha,  se  manda  al  virey,  audl-ncia,  ayunta- 

miento y  demás  autoridades  "los  honren  y  favorez- 
can como  a  ministros  de  un  tan  santo  negocio,  por- 
que así  conviene  al  servicio  de  Dios  y  nuestro." 

Conforme  estas  disposiciones,  el  año  siguiente  se 
fundó  el  tribunal  en  México.  El  P.  Betancourt,  á 
quien  copio  testualmente  por  encerrar  la  historia 
de  la  fundación  de  la  inquisición,  so  espresa  así: 

"El  tribunal  de  la  inquisición  (alcázar  fuerte  y  mon- 
te de  Sion)  se  fundó  en  esta  ciudad  de  México,  año 

1571.  Fué  su  primer  inquisidor  D.  Pedro  Moya  de 
Contreras,  el  Lie.  Cervantes,  que  murió  en  el  via- 

je y  el  Lie.  D.  Antonio  Fernandez  de  Bonilla,  su 
primer  üscal.  Consta  de  tres  inquisidores  apostó- 

licos, un  tiscal  con  3.000  pesos  de  salario  cada  uno, 
los  tercios  adelantados;  un  alguacil  mayor,  uu  de- 

positario y  receptor,  tres  secretarios,  muchos  con- 
saltores  y  calificadores  y  familiares  seculares.  Está 
debajo  de  la  protección  de  S.  Pedro  mártir,  con 
una  célebre  cofradía  que  celebra  su  fiesta,  para  cu- 

yo efecto  se  nombra  un  hermano  mayor.  Ha  cele- 
brado autos  generales  y  particulares  de  fe,  con  no- 

table grandeza  de  autoridad  y  concurso,  quedando 
en  todos  la  fe  católica  y  su  verdad  con  victorias. 
Para  los  salarios,  se  ha  señalado  una  cauongia  en 
cada  iglesia  catedral  de  su  distrito,  con  cédula  de 
S.  M.  del  año  de  629,  despachada  en  conformidad 
de  la  concesión  que  le  hizo  la  Santidad  de  Urbano 
VIII  para  este  efecto.  Su  fundación  fué  siendo  pon- 

tífice S.  Pió  V,  rey  de  las  Españas  Philipo  II  é  in- 
quisidor general  el  lllmo.  y  Rmo.  Sr.  D.  Diego  de 

Espinosa,  cardenal  de  la  santa  Iglesia  y  presidente 
de  Castilla.  Cantóse  en  4  de  noviembre  del  mismo 
año,  misa  en  la  santa  catedral,  á  que  asistieron  to- 

dos los  tribunales,  precediendo  la  procesión  con  el 
estandarte  de  la  fe  y  el  Tedeum  Laudamus,  dando 
gracias  de  haber  entrado  en  este  nuevo  mundo,  el 
crisol  de  nuestra  santa  fe,  la  luz  de  la  Iglesia  y  el 

complemento  del  Evangelio."  Xo  se  sabe  á  punto 
fijo  si  desde  un  principio  se  fijó  la  inquisición  en  el 
edificio  que  le  conocimos  y  que  en  su  orígeu  fué  el 
primer  convento  de  los  dominicos:  parece  probable 
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que  así  fuese:  lo  que  consta,  es  la  donación  de  es- 
tos religio.sos  de  su  casa  antigua  para  el  efecto.  El 

brasero  ó  quemadero,  como  se  llamaba,  estaba  en- 
tre la  alameda  y  S.  Diego,  el  cual  era,  dice  el  Sr. 

Alaraan,  "un  espacio  cuadrado  con  pared  y  terra- 
plenado, para  fijar  en  él  los  palos  a  que  se  ataban 

los  ajusticiados  y  rodearlos  de  leña.  Las  cenizas  se 
echaban  en  la  acequia  ó  ciénega  que  estaba  detras 

de  San  Diego,  en  lo  que  ahora  es  jardin  de  Tolsa." 
Había  otro  quemadero  en  San  Lizaro  que  servia 

para  ejecuciones  de  justicia,  mandadas  por  otros  de- 
litos y  autoridades.  Cuando  el  virey,  marques  de 

Croix  mandó  agrandar  la  alameda,  se  quitó  este 
brasero.  El  fiscal  Bonilla,  según  Torquemada,  as- 

cendió á  inquisidor  en  1573,  y  fué  nombrado  fiscal 
en  su  reemplazo  el  Lie.  Alonso  de  Granero,  a  quien 

al  año  siguiente  de  74,  ascendió  a  inquisidor  el  car- 
denal D.  Gaspar  de  Quiroga  arzobispo  de  Toledo  é 

inquisidor  general,  y  en  su  lugar  de  fiscal  fué  electo 
el  Lie.  Sautos  García,  que  en  76,  a  su  vez,  subió  á 
iiHjuisidor.  Granero  fué  después  obispo  de  Charcas, 
y  García  de  Guadalajara.  El  Dr.  D.  Bartolomé 
Lobo  Guerrero,  en  576  fué  nombrado  fiscal,  que 
también  fué  inquisidor.  Eu  9í  fué  nombratlo  inqui- 

sidor el  Lie.  Alonso  de  Peralta,  "hombre  muy  ca- 
lificado en  espresion  del  autor,  y  eminente  en  las  co- 

sas de  este  santo  oficio."  Este  señor  fué  promovido 
durante  su  cargo,  a  arcediano  de  la  Iglesia  metro- 

politana y  después  al  arzobispado  de  la  Plata.  Eje- 
cutó las  honras  fúnebres  de  Felipe  II  en  la  iglesia 

de  Santo  Domingo,  y  según  el  citado  P.  Torquema- 
da, "con  túmulo  y  ornato  tan  autorizado,  que  com- 

pitió con  el  de  la  ciudad."  El  año  de  59ü,  el  inqui- 
sidor general  D.  Pedro  Portocarrero,  obispo  de 

Cuenca,  nombró  para  México  al  Lie.  Gutierre  Ber- 
nardo de  Quirós,  que  celebró  también  con  no  me- 

nos aparato  las  exequias  de  la  reina  Margarita, 
mujer  de  Felipe  III.  El  cardenal  arzobispo  de  To- 

ledo D.  Bernardo  de  Rojas  y  Sandoval,  nombró  in- 
((uisidor  de  Xueva-España,  al  Lie.  Martos  de  Bo- 
horques,  el  cual  murió  en  el  Oficio.  Por  ascenso  de 
Bohorques  entró  de  fiscal  el  Lie.  Juan  Velasco,  y 
por  su  muerte,  como  hemos  dicho,  fué  nombrado 
inquisidor  el  Lie.  Juan  Gutiérrez  Flores,  que  lo  era 
al  tiempo  que  el  P.  Torquemada  escriliia.  No  ten- 

go noticia  de  los  demás  inquisidores  en  un  catalogo 
completo;  pero  juzgo  ademas  poco  importante  esta 
nómina  y  cansada.  Si  he  mencionado  los  que  llevo, 
ha  sido  por  kaber  sido  los  primeros,  y  que  presen- 

tan por  lo  mismo  algún  motivo  de  curiosidad. 
Aunque  las  causas  inquisitoriales  se  sustancia- 

ban con  el  mas  riguroso  secreto  á  su  terminación  y 
para  poner  en  ejecución  las  sentencias,  se  instruía 
al  público  de  ellas.  Esto  era  lo  que  constituía  los 
llamados  autos  de  fe.  El  prifnero  qne  la  Inquisieioa 
de  México  celebró,  según  el  testimonio  del  repeti- 

do Torquemada,  fué  en  1574,  escogiéndose  el  local 

"de  la  plaza  del  marques  del  Valle,  entre  la  puerta 
del  Perdón  de  la  iglesia  mayor  y  casas  del  dicho 

marques:"  fué  muy  solemne  y  autorizado;  y  como 
fué  el  primero,  "hubo  un  gran  concurso,  así  de  los 
habitantes  de  la  ciudad,  como  de  los  forasteros." 
Eran  inquisidores  á  la  sazón  los  primeros  Contre- 
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rasy  Bonilla:  hubo  G3  penitenciados,  21  reconcilia- 
dos en  persona  por  la  secta  de  Martin  Lulero  (así 

se  espresa  el  autor);  5  relajados  por  la  misma  here- 
jía y  entregados  al  brazo  secular  para  ser  quema- 

dos, y  los  demás  de  diversos  delitos.  Admira  cier- 
tamente el  crecido  número  de  causas  que  á  los  tres 

años  de  establecido  el  tribunal  tuvo  que  despachar 
cuando  la  gente  del  pais  por  confesión  de  la  junta 
relacionada  durante  el  gobierno  de  la  segunda  au- 

diencia, que  presidió  el  Sr.  Ramírez  de  Fuenleal, 
era  tan  religiosa  y  sencilla  en  sus  creencias  como 
plantas  tiernas  nacidas  de  la  semilla  de  los  prime- 

ros labradores  evangélicos;  razón  porque  mas  bien 
por  cautela  para  impedir  el  contagio  estranjero, 
que  por  coerción  de  los  naturales  se  impetraba  del 
rey  el  envío  de  la  Inquisición  á  estos  reinos.  Es  ver- 

dad que  por  el  testimonio  de  la  misma  junta  anda- 
ban algunos  estranjeros,  particularmente  corsarios, 

en  las  costas  introduciendo  sus  doctrinas  heterodo- 

xas ¡pero  también  áestos  no  se  les  permitía  internar- 
se, no  digo  en  aquellos  tiempos  próximos,  sino  aun 

en  los  mas  remotos  á  la  conquista.  ¿Ademas,  todos 
habían  de  ser  luteranos  y  no  de  cualquiera  otra  sec- 

ta de  las  disidentes?  Problemas  son  estos  de  difí- 

cil resolución,  y  que  ni  la  ignorancia,  que  en  el  su- 
puesto debía  ser  muy  crasa,  ni  la  perversidad  ó  sus- 

picacia que  era  necesario  elevar  al  mas  alto  grado, 
esplican  satisfactoriamente.  En  1575,  dice  el  mismo 
historiador,  hubo  otro  auto  aunque  no  tan  concur- 

rido, y  de  ahí  hasta  1593  hubo  siete.  En  el  de  1589 
hay  un  acuerdo  de  la  ciudad  que  diputaba  dos  re- 

gidores para  la  asistencia.  El  30  de  octubre  de 
1596,  notificó  el  triljuual  al  ayuntamiento  que  iba 
á  celebrar  su  auto  de  fe,  que  según  Torquemada, 
fué  el  décimo  el  domingo  segundo  de  Adviento,  fren- 

te á  las  casas  de  cabildo,  y  por  estar  pobre,  pide  á 
la  ciudad  le  ayude  en  la  puesta  do  los  tablados, 
ofreciendo  por  su  parte  la  madera  de  la  obra  de  la 
iglesia.  La  ciudad,  en  su  acuerdo  respectivo,  orde- 

na se  den  400  pesos  por  esta  vez  y  por  las  escase- 
ces del  tribunal,  mas  sin  obligación  ni  fundación  de 

derechos.  En  cuanto  á  la  madera  ofrecida,  la  rehu- 
só "para  que  el  rey  y  general  inquisidor  supiesen 

lo  bien  que  se  portaba  la  ciudad  en  cosas  tocantes 
á  la  fe,  en  los  tablados  y  brasero."  El  auto  en  efec- 

to se  verificó  la  citada  dominica,  8  de  diciembre, 

siendo  inquisidores  los  nombrados  Lobo  y  Peral- 
ta, electo  á  la  sazón  el  primero  obispo  del  nuevo 

reino,  y  el  otro,  que  después  fué  obispo  de  Char- 
cas. El  virey  D.  Gaspar  de  Zúñiga  y  Acevedo, 

conde  de  Monterey,  fué  á  la  Inquisición,  salió  en 

la  procesión  y  asistió  á  todo  el  auto.  El  estandar- 
te era  portado  por  el  promotor  fiscal  Dr.  Mar- 

tos  de  Bohorques,  llevando  una  de  las  borlas  D. 
Juan  de  Altamirano,  caballero  del  hábito  de  San- 

tiago, y  yerno  de  D.  Luis  Velasco,  marques  de  Sa- 
linas. ''Fué  cosa  maravillosa,  dice  el  P.  Torquema- 

da, la  gente  que  concurrió  á  este  célebre  y  famoso 
auto."  El  mismo  padre  nos  ha  conservado  la  rela- 

ción de  la  procesión,  en  la  que  iban  los  relajados, 
que  como  hemos  visto,  eran  sentenciados  á  la  ho- 

guera, cada  uno  con  un  religioso  que  le  exhortase  á 
bien  morir,  llevando  sogas  y  corozas  con  llamas  de 

fuego  pintadas,  una  cruz  verde  en  las  manos  y  un 
familiar  jior  guarda.  Los  reconciliados  y  judaizan- 

tes con  sambenitos.  Los  bigamos  con  corozas  pin- 
tadas á  significación  de  su  delito.  Los  hechiceros 

con  coroza  blanca,  vela  y  sogas.  Los  blasfemos  con 
mordaza.  Los  dogmatizadores  de  la  ley  de  Moisés 
con  corozas,  con  caudas  retorcidas  y  enroscadas, 
todos  en  número  de  fi7.  El  sermón  fué  pronuncia- 

do por  el  arzobispo  de  Manila  D.  Fr.  Ignacio  San- 
tibañez,  del  orden  de  San  Francisco.  También  trae 
Torquemada  la  noticia  de  otro  auto  celebrado  en 
1602,  siendo  inquisidores  Peralta  y  Quirós,  en  la 

plaza  mayor  el  25  de  marzo:  en  él  predicó  el  arce- 
diano D .  Juan  Cervantes,  que  después  fué  obispo  de 

Oajaca.  Este  auto  fué  notabilísimo,  pues  salieron 
ciento  y  tantos  penitenciados,  muchos  de  ellos  re- 

lajados, y  uno  que  fué  quemado  vivo,  dice  el  au- 
tor, por  su  pertinacia,  mayor  que  la  de  los  otros; 

por  consiguiente  fué  muy  concurrido.  Respecto  á 
este  auto,  hay  un  acuerdo  capitular  á  consecuen- 

cia de  la  petición  que  hizo  el  tribunal  de  tablado, 
por  el  que  se  ordena  se  den  mil  pesos  por  aquella 

vez  y  que  se  manifestase  "que  desea  la  ciudad  ser- 
vir al  Santo  Oficio."  Por  lo  prouto,  el  virey  negó 

su  asentimiento  á  este  acuerdo;  pero  después  lo  con- 
firmó. Posteriormente  en  605  hubo  un  auto  de  fe 

en  Santo  Domingo,  en  el  que  consta,  que  el  tribunal 

da  gracias  á  la  ciudad  por  su  asistencia  y  "de  ser 
amiga  del  tribunal."  En  efecto,  obligadas  todas  las 
autoridades  por  disposiciones  reales  á  prestar  ayu- 

da á  la  Inquisición,  y  siendo  ademas  el  influjo  do 
ésta  tan  temible  en  aquellos  tiempos,  vemos  el  em- 

peño de  los  vireyes  y  la  ciudad  en  concurrir  y  ayu- 
dar de  todos  modos  posibles  á  la  mayor  pompa  de 

estas  tristes  solemnidades.  Solo  encuentro  un  pe- 
queño incidente  que  hubiese  perturbado  la  buena 

armonía  con  la  ciudad,  y  fué  una  reyerta  suscita- 
da entre  el  alguacil  del  Santo  Oficio  y  el  alcalde 

ordinario  Solís.  Yendo  éste  á  sorprender  una  casa 
de  juego  en  la  calle  de  San  Francisco,  el  alguacil 
le  salió  al  opósito,  con  espada  en  mano,  requirién- 
dole  no  entrase  por  ser  casa  de  una  tia  suya:  el  al- 

calde le  respondió,  que  el  "hacer  lo  que  se  debe, 
ennoblece  las  casas;  que  no  lo  haciendo  él  como 
juez,  lo  remediaría,  y  que  se  fuese,  que  era  mozo  pa- 

ra hablar  tanto."  La  ciudad,  informada,  mandó  co- 
misionados al  virey  y  al  tribunal  para  que  remedia- 

sen la  desatención. 

Después  de  este  último  auto  de  601,  hubo  otros 
muchísimos,  que  no  se  podrían  referir  en  escritos  de 
la  naturaleza  del  presente,  cuando  se  puede  asegu- 

rar, sin  equívoco,  que  lo  menos  en  las  primeras  dos 
centurias  de  establecido  el  tribunal  los  habia  tan 

frecuentes,  que  no  pasaba  año  sin  uno.  Así  solo  re- 
feriremos algunas  particularidades  de  los  mas  nota- 

bles. En  el  año  de  641  celebró  la  Inquisición,  en  la 
catedral,  el  23  de  enero,  un  auto  particular  que  fué 
el  segundo  de  este  género,  habiendo  sido  el  primero 
el  año  anterior  de  646  en  el  atrio  del  convento  de 

Santo  Domingo,  y  en  él  fueron  reconciliados  vein- 
tiún penitentes  que  salieron  con  corozas,  soga  y  ve- 

la verde  por  judaizantes.  De  estos  eran  naturales 
de  Portugal  doce,  uno  de  Málaga,  dos  de  Castilla, 
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dos  de  México  y  cuatro  de  Veracruz.  En  este  auto 
hay  que  iiotar  varias  cosas;  primero,  que  los  mas 
eran  nativos  de  Portugal,  y  los  que  no,  eran  hijos 
ú  oriundos  de  los  de  esta  nación.  Como  esto  pasaba 

á  tiempo  que  el  Portugal  se  habia  declarado  inde- 
pendiente de  España  y  proclamado  rey  al  duque  de 

Braganza,  comenzando  el  alzamiento  por  la  conspi- 
ración del  1.°  de  diciembre  de  1540,  contra  la  vi- 

reina  duquesa  de  Mantua,  movimiento  que  fué  se- 
cundado en  España  por  el  duque  de  Medina  Sidouia, 

hermano  de  la  duquesa  de  Braganza,  y  por  cuyo 
motivo  fué  depuesto  del  vireinato  de  Nueva-España 
y  preso  por  el  Sr.  Palafox,  obispo  de  la  Puebla  de 
los  Angeles,  el  virey  duque  de  Escalona,  pariente 
del  de  Medina  Sidonia,  en  9  de  junio  de  1642:  por 
esto  es  de  presumir  que  una  medida  política  hizo 
proceder  á  la  Inquisición  contra  los  portugueses 
residentes  aquí  y  sus  familias,  y  que  los  crímenes 
que  se  les  imputaban  eran  ó  exagerados  ó  supues- 

tos. Segundo,  en  muchos  de  ellos  se  confiesa,  en  la 
relación  del  auto,  que  dieron  muestras  claras  de 
arrepentimiento,  y  esto,  no  obstante,  se  les  aplica 
la  pena  de  confiscación  de  bienes  y  destierro;  en 
otros  se  agrava  la  pena  con  reclusión,  azotes  y  gale- 

ras, según  se  juzgó  mayor  gravedad  en  su  causa. 
Lo  tercero,  alguno  se  delató  á  sí  mismo  queriendo 
evadir  su  prisión;  pero  el  suspicaz  tribunal  no  cre- 

yó sincero  su  arrepentimiento,  y  este  arbitrio  para 
nada  les  valió.  En  el  año  inmediato  siguiente  de 
648  se  celebró  el  tercer  auto  particular  en  la  iglesia 
de  la  Profesa,  en  30  de  marzo,  siendo  inquisidores 
los  Sres.  Dr.  D.  Francisco  Estrada  y  Escobedo,  Dr. 
U.  Juan  Saenz  de  Mañosea  y  Lie.  D.  Bernabé  de 
la  Higuera  y  Amarilla.  Salieron  á  las  seis  de  la  ma- 

ñana para  dicho  templo  veintiocho  peuientes,  y  el 
auto  concluyó  á  las  seis  de  la  tarde.  De  estos  reos 
dos  lo  fueron  por  falsos  celebrantes.  Uu  tal  Fr. 
Gaspar  Alfar,  nativo  de  España,  y  el  célebre,  y  cu- 

yo nombre  es  tan  popular,  Martin  de  Villavicencio 
Salazar,  apodado  con  los  sobrenombres  de  Martin 
Droga,  Martin  Lutero  y  el  mas  conocido  de  Gara- 
tuza,  natural  de  Puebla,  condenados  el  uno  á  300 

azotes  y  galeras  perpetuas  é  irremisibles,  y  el  se- 
gundo 200  azotes  y  cinco  años  de  galeras,  ambos 

salieron  con  coroza  blanca,  soga  y  vela  verde.  Un 
tal  Fr.  José  de  Santa  Cruz,  natural  de  Sevilla,  fué 
condenado  á  salir  en  forma  de  penitente,  con  vela 
verde,  á  servicio  de  un  hospital  por  cinco  años,  y 
concluidos  que  fuesen,  se  entregase  á  sus  prelados 
regulares,  para  que  determinasen  sobre  su  apostasía 
y  fuga  del  convento,  y  suspensión  del  ejercicio  de 
sus  órdenes,  pues  era  sacerdote,  y  su  delito  consis- 

tía en  haberse  fingido  secular  y  médico,  y  contraído 
dos  veces  matrimonio,  el  primero  en  el  valle  de  las 
Amilpas,  y  luego,  muerta  la  mujer  que  le  dejó  cua- 

tro hijos,  casó  segunda  vez  en  Puebla.  Otro  llama- 
do Alejo  de  Castro,  de  82  años  de  edad,  natural  de 

Terrenate,  en  Filipinas,  é  hijo  de  un  portugués  y 
de  una  mora,  se  le  condenó  á  servir  en  un  convento 
mientras  viviera,  atendida  su  mucha  vejez,  por  sos- 

pechoso de  mahometano,  lo  cual  inferían  de  que  no 
oía  misa,  ni  ejereia  algún  otro  acto  religioso;  que 
se  espresaba  en  favor  de  la  fornicación  incestuosa; 
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que  oraba  los  viernes  delante  de  una  espada  y  una 
llave,  y  otras  sandeces  de  este  género.  Otro  negro 
esclavo,  Domingo  (á)  Munguía,  que  se  habia  casa- 

do dos  veces,  viva  su  primera  consorte,  y  que  sir- 
viendo en  las  cárceles  de  la  Inquisición  habia  vio- 

lado el  secreto  de  ellas,  llevando  recados  y  cartas 
á  las  familias  de  los  presos,  fué  sentenciado  á  200 
azotes,  seis  años  de  galeras,  y  en  caso  de  que  el  tri- 

bunal no  lo  remitiese  á  galeras,  fuese  vendido  en 
100  pesos  de  oro  para  gastos  estraordiuarios  del 
Santo  Oficio.  TJua  mulata  de  60  años,  natural  de 

Puebla,  llamada  Ana  Vega,  fué  sentenciada  á  co- 
roza, con  insignias  de  hechicera,  200  azotes  y  des- 

tierro de  Puebla,  y  10  leguas  á  la  redonda:  según 
la  causa,  era  curandera  y  partera,  y  se  fingía  des- 

hacedora de  hechizos  y  otros  embelecos,  que  aun  hoy 
vemos  se  practican  en  nuestros  pueblos,  por  los  que 
hacen  creer  á  los  enfermos  arrojan  cabellos,  gusa- 

nos y  otras  sabandijas,  y  que  mas  son  embaidores 
que  hechiceros,  el  tribunal,  sin  embargo,  la  juzgó 

por  tal,  y  con  sospecha  de  pacto  diabólico.  Fran- 
cisco de  León  Jaramillo,  portugués,  que  dizque  ha- 

bía ocultado  muchos  y  graves  delitos,  en  orden  á 

judaizante,  en  el  auto  anterior,  averiguados  de  nue- 
vo se  le  agravó  la  pena  de  reclusión  por  dos  años, 

impuesta  en  el  auto  anterior,  en  200  azotes  y  cár- 
cel perpetua.  Uno  de  los  cargos  que  le  resultaban, 

era  haber  manifestado  alegría  por  los  sucesos  prós- 
peros de  su  patria,  y  adversos  para  la  España.  Des- 

pués de  estos  fueron  sentenciados  otros  veintiuno, 
once  hombres  y  diez  mujeres:  naturales  de  Portugal 
cinco;  hijos  de  éstos,  nacidos  en  México,  siete;  dos 
hijos  del  famoso  Treviño,  de  quien  luego  hablare- 

mos, uu  varón  y  una  hembra,  nacidos  el  uno  en  Gua- 
dalajara  y  la  otra  en  México;  tres  en  Sevilla  y  uno 
en  otro  lugar  de  la  Andalucía,  uno  en  Lima,  uno  de 
Málaga  y  uno  llamado  Francisco  López  Díaz,  por 
sobrenombre  el  Chato,  de  Zacatecas;  pero  descen- 

diente de  portugués. 

El  auto  mas  famoso,  que  sin  duda  celebró  la  In- 
quisición de  México,  fué  uno  general  en  el  año  si- 

guiente de  649  en  la  plaza  del  Volador.  Hablando 
de  él  en  la  relación  del  anterior,  se  dice  que  queda- 

ba "todo  el  reino  en  espera  de  otro  mas  numeroso 
y  general,"  como  en  efecto  correspondió  á  las  espe- 

ranzas piiblicas.  Una  breve  relación  de  él  dará  idea 
de  esta  clase  de  espectáculos  comunes  á  América 
y  España  en  la  época  á  que  rae  refiero.  El  11  de 
enero  se  hizo  el  pregón  y  publicación  del  auto,  sa- 

liendo el  alguacil  mayor,  D.  Juan  Aguirre  de  Soaz- 
nabar,  acompañado  de  la  nobleza  de  México,  en 
caballos^ricauícnte  enjaezados,  de  los  ministros  del 
tribunal  y  precedidos  de  las  trompas  y  atabales. 
En  la  puerta  del  tribunal,  arzobispado,  palacio,  di- 

putación y  calle  de  Tacuba,  se  pregonó  el  edicto 
del  tenor  siguiente:  "El  Santo  Oficio  de  la  Inquisi- 

ción hace  saber  á  todos  los  fieles  cristianos,  estan- 
tes y  habitantes  en  esta  ciudad  de  México  y  fuera 

de  ella,  cómo  celebra  auto  general  de  fe,  para  exal- 
tación de  nuestra  santa  fe  católica,  á  los  11  días  del 

mes  de  abril  de  osle  presente  año  de  1649,  en  la 
plaza  del  Volador  de  esta  dicha  ciudad,  para  que 

acudan  á  é\  los  fieles  católicos;  ganen  las  indulgen- 
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cias  que  los  Sumos  Pontífices  bau  coiicediilo  a  los 
qne  se  hallan  á  semejantes  actos,  que  se  manda  pre- 

gonar para  que  llegue  á  noticia  de  todos."  Este 
edicto  se  publicó  el  mismo  día  en  todos  los  lugares 
del  reino,  aun  los  mas  apartados.  Luego  se  remató, 
en  pública  subasta,  la  constrnccion  del  tablado  en 
Marcos  de  Moya,  y  como  encargado  de  las  obras 
del  Santo  Oficio,  Bartolomé  Bernal,  en  7.000  pesos 
el  teatro  y  2.880  pesos  la  vela,  á  cuyas  cantidades 

se  añadiei-on  después  sumas  no  pequeñas  por  nue- 
vos agregados.  En  los  tres  meses  que  duró  {a.  fá- 

brica, bubo  excomunión  para  los  curiosos;  pero  mu- 
chos lograron  licencia.  Tuvo  todo  el  teatro  56  varas 

de  longitud  y  48  de  latitud,  sobre  una  altura  de  8 
varas.  En  sus  cuatro  ángulos  se  elevaron  otros  tan- 

tos tablados,  una  vara  y  cuarta  mas  altos  que  el 
principal,  dos  de  56  varas  y  dos  de  28  de  latitud, 
y  todos  cuatro  de  6  varas  de  anchura.  Un  tablado 
arrimado  al  convento  de  Portacíeli,  en  el  que  se  dis- 

puso alojamientos  para  los  jueces  y  se  le  dio  comu- 
nicación rasgando  una  ventana,  de  la  misma  longi- 

tud de  56  varas  y  41  de  latitud,  se  dispuso  para 
que  en  su  medianía  sobre  una  fachada  de  17  varas 
y  un  arco  de  7  varas  de  alto,  sobre  una  tercia  mas 
arriba  que  el  resto,  se  colocase  el  dosel  negro  con  las 
armas  reales  bordadas  de  oro,  mesa  revestida  de 
terciopelo  negro,  almohadas  y  sillas  correspondien- 

tes, y  recado  de  escribir  de  plata  para  el  tribunal. 
Esta  fachada  se  adornó  con  ocho  columnas  jaspea- 

das, y  en  su  frontis  el  testo  de  S.  Juan  que  debia 
servir  de  tema  al  sermón,  y  que  era  el  evangelio  de 
la  Dominica  in  albis  dia  del  auto,  á  cuyo  fin  se  pidió 
á  su  autor.  Pax  vubis,  el  ostcndit  eis  nianus  et  laius. 
Sobre  el  arco  se  pusieron  las  armas  del  papa  reinan- 

te Inocencio  Xconlatiaray  llaves,  y  haciendo  lado 
á  la  tarja,  dos  estatuas  de  la  Fe  y  la  Justicia  y  dos 
muchachos  portando  armas  de  Sto.  Domingo  y  la 
Inquisición.  Del  lado  de  la  universidad  se  elevó  la 
media  uarauja  con  asientos  para  los  reos,  sosteni- 

da por  cuatro  arcos  decorados  con  los  escudos  de 
Sto.  Domingo,  Inquisición  y  S.  Pedro  )nnrtir.  En 
el  centro  se  colocó  una  cruz  de  verde  y  oro,  y  de 
esta  media  naranja  partía  una  crujía  hasta  el  cen- 

tro de  todo  el  tablado  donde  estaba  colocado  el 

cadalso  ó  asiento  para  que  cada  reo  oyese  su  cau- 
sa y  sentencia  alternativamente.  Enfrente  á  la  me- 

dia naranja  se  puso  el  altar  para  la  cruz  verde  y 
dos  pulpitos,  uno  para  el  sermón  y  otro  para  la  lec- 

tura de  causas,  comunicados  anilios  y  con  la  mesa 
de  los  secretarios  por  crujía.s.  Dos  escaleras,  una 
del  lado  de  la  universidad  para  los  reos,  y  otra  de 
los  Flamencos  para  los  inquisidores,  daba^i  paso  al 
tablado  ademas  de  otras  treinta  para  los  muchos 
convidados  así  de  corporaciones  como  de  gente 
principal  de  ambos  sexos.  Scbre  los  tablados  refe- 

ridos babia  otros,  como  dice  la  relación  del  auto, 
para  la  chisma  calculándose  en  todo  un  espacio  pa- 

ra 16.000  personas.  La  vela  tenia  4.300  varas  de 
lienzo,  todo  se  adornó  con  colgaduras  muy  buenas 
de  terciopelo  carmesí  y  otras,  asientos  cómodos  y 
decentes,  blandones  de  plata  &c. 

Concluida  la  obra,  y  hechos  por  el  tribunal  los 
convites  convenientes  de  nutoridadcs  y  corporacio- 
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nes,  se  procedió  a  la  solemnidad.  El  sábado  in  al- 
bis desde  por  la  mañana  estuvo  colocada  la  céle- 
bre cruz  verde  en  la  iglesia  de  Sto.  Domingo.  Ha- 

blando el  Sr.  Alaman  de  esta  cruz,  dice  que  hasta 
poco  de  que  el  escribia,  se  hallaba  colgada  cu  la 
portería  del  referido  convento.  A  las  tres  y  media 
de  la  tarde  del  dicho  dia  sábado  empezó  el  tañido 
lúgubre  de  todas  las  campanas  de  la  ciudad  en  se- 

ñal de  duelo  y  rogativa  por  la  pertinacia  de  los 
reos  é  impetrando  de  Dios  misericordia  para  sus 
almas.  Luego  que  bubo  comenzado  el  clamoreo  di- 

cho, salió  la  ])rocesion.  Delante  de  doce  alabarde- 
ros de  librea,  seguíanse  los  ministros  de  vara  y  fa- 

núliares  del  tribunal,  los  comisarios  con  bastones 
dorados,  la  nobleza  y  caballeros  de  órdenes  mili- 

tares ricamente  vestidos  y  por  remate  el  Sr.  D. 
Fernando  Altamirano  y  Castilla,  conde  de  Santia- 

go, llevando  el  estandarte  cuyas  borlas  sostenían 
dos  caballeros  de  Calatrava  y  Santiago,  sobrinos 
del  arzobi.spo:  luego  inmediatamente  detras  de  su 
padre  el  conde  de  Santiago,  seguia  su  hijo  D.  Juan, 
Adelantado  de  Filipinas  y  el  alguacil  mayor  del 
Santo  Oficio  D.  Juan  Soaznabar  y  Aguirre.  El  au- 

tor de  la  relación  que  estracto,  inserta  un  episodio 
relativo  a  la  casa  de  los  condes  de  Santiago,  que 
siempre  habia  disfrutado  el  honor  de  llevar  el  es- 

tandarte de  la  Inquisición  en  casos  análogos,  y  al 
efecto  cita  el  primer  auto  de  1574,  en  que  le  sa- 

có Dieeo  de  Ibarra,  caballero  de  la  cruz  de  Santiar 

go  y  abuelo  de  la  condesa  de  Santiago  D.'  María 
de  Velasco,  ¡irima  y  mujer  de  D.  Fernando  Alta- 

mirano. En  1 600  que  fué  la  segunda  vez  que  salió 
el  estandarte,  lo  sacó  D.  Juan  Altamirano,  padre 
deleitado  D.  Fernando.  Después  del  estandarte  ca- 

minaban las  comunidades  de  religiosos  mezclados 

entre  sí,  luego  los  consultores  y  calificadores  del  tri- 
liuual  con  sus  insignias,  después  la  religión  de  pre- 

dicadores con  vela  en  mano,  y  á  su  cabeza  el  padre 
prior,  llevando  la  cruz  verde  de  tres  varas  de  alto  y 
dos  de  brazo  con  un  velo  negro  pendiente  délos  bra- 

zos. La  capilla  de  coro  de  la  catedral  iba  entonando 
el  himno  de  la  Santa  Cruz  Vcxilla  liegis.  La  proce- 

sión fué  llevada  por  las  calles,  plaza  de  Santo  Do- 
mingo, vuelta  á  la  Encarnación  hasta  seguir  la  línea 

recta  por  el  Reloj  al  Volador.  Estraordinario  fué 
el  concurso  que  llenaba  este  tránsito  tanto  este  dia 
como  el  siguiente,  quedándose  en  las  bocacalles 
los  coches  desuncidos  toda  la  noche  por  no  perder 

el  lugar,  y  sin  que  esta  muchedumbre  hiciese  fal- 
ta en  el  tablado,  plaza  y  azoteas  contiguas,  pues  la 

afluencia  de  gente  fué  tal,  que  vinieron  forasteros 
de  200  y  300  leguas  de  distancia  de  la  capital  airai- 
dos  por  la  curiosidad  de  tan  grande  espectáculo,  y 

parecía,  en  frase  del  historiador,  que  toda  la  Nue- 
va España  se  babia  quedado  desierta  y  concentrá- 

dose  en  la  ciudad  de  México.  Llegada  la  proce- 
sión al  tablado,  que  fué  ya  de  noche,  se  colocó  en 

su  altar  la  cruz  y  cantaron  las  preces  y  oraciones 
de  costumbre.  Todo  el  tablado  estaba  iluminado 

jior  cien  cirios  de  cuatro  pabilos  y  una  multitud 
inaudita  de  cirios  de  distintos  tamaños  y  propor- 

ciones. Los  dominicos  velaron  toda  la  noche  la  cruz 

rezando  á  prima  noche  el  rosario  y  á  la  media  mai- 
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tines,  desi)iies  de  los  cuales  se  empezaron  á  decir 
liiisas  hasta  el  comienzo  del  auto,  que  oyeron  los 

ranchos  que  so  quedaron  en  el  tablado  toda  la  no- 
che. Las  cinco  compañías  del  batallón  de  la  ciu- 

dad levantadas  al  efecto  )'  la  de  soldados  de  Bar- 
lovento formaron  valla  y  fiatrullaron  para  evitar 

desórdenes.  Mientras,  los  inquisidores  llamarou  sa- 
cerdotes, religiosos  y  seculares  para  disponer  a  los 

relajados,  y  tomándoles  el  correspondiente  jura- 
mento de  sigilo  y  demás,  los  bajaron  dos  inquisi- 

dores, cada  uno  una  parte  de  los  confesores  por  dos 
distintos  tramos  a  las  cárceles,  donde  notificaron  su 
sentencia  á  los  relajados,  y  les  dejaron  á  los  ¡ladres 
toda  la  noche  y  á  ellos  competentemente  asegura- 

dos. Los  dichos  reos  eran  catorce,  pero  una  D.*  Isa- 
bel Núñez))idió  dos  audiencias,  una  que  durtS  délas 

nueve  á  las  diez  de  la  noche  y  otra  de  la  una  <á  las 
tres  de  la  mañana,  de  las  que  resultó  que  no  se  eje- 

cutó con  sus  compañeros  sino  que  se  difirió  su  sen- 
tencia hasta  el  21  de  abril  que  en  un  auto  adicio- 

nal en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  se  le  conmutó 
juntamente  con  otra  Leonor  Vázquez  a  doscien- 

tos azotes  y  á  sambenito  perpetuo.  A  las  tres  de 
la  mañana  oyeron  misa  los  inquisidores  y  parte  de 
los  padres  auxiliantes  de  reos  con  los  familiares 
y  demás  oficiales  del  tribunal.  Luego  inmediata- 

mente se  dijo  otra  misa  para  la  otra  parte  de  los  pa- 
dres y  los  que  no  pudieron  oir  la  primera.  A  las 

cuatro  llegó  el  Sr.  arzobispo  D.  Juau  de  Mañosea, 
visitador  del  tribnnal  y  que  como  tal  había  de  pre- 

sidir el  auto.  El  Sr.  D.  Marcos  de  Torres  y  Rue- 
da, obispo  de  Yucatán  y  á  la  sazón  virey  y  gober- 

nador, no  pudo  asistir  por  su  enfermedad,  de  la  que 
á  poco  falleció,  habiéndose  el  dia  antes  8  de  abril 
sacramentado.  Por  la  misma  causa  no  pudo  la  au- 

diencia ocuparse  del  auto.  Desayunados  los  reos, 
.se  procedió  muy  de  madrugada  por  los  mismos  in- 

quisidores á  hacer  la  entrega  formal  de  ellos  a  las 
parcialidades  de  indios  diputados  para  el  caso,  y 
según  el  ofrecimiento  que  al  tribunal  hicieron  de 
sus  personas.  Al  amanecer  empezó  á  salir  la  pro- 

cesión de  los  reos.  Iban  delante  diez  y  seis  familia- 
res de  vara,  luego  las  cruces  del  Sagrario,  Sta.  Ca- 

tarina Mártir,  y  Sta.  Veracruz,  con  mangas  ne- 
gras, los  curas  y  sus  clérigos.  El  Lie.  Guijo  añade 

que  llevaban  tres  misales,  tres  ceremoniales  y  tres 
cruces  pequeñas.  Seguían  luego  las  estatuas  de  los 
reos  muertos  ó  prófugos  en  número  de  sesenta  y 
siete  y  veintitrés  cajas  de  sus  huesos,  luego  los  cua- 

renta reconciliados,  con  sambenitos  de  media  y  en- 
tera aspa;  sogas,  corozas  y  vela  verde  cada  uno 

con  el  padrino  que  le  tocó,  luego  los  trece  reos  re- 
lajados con  sus  dos  confesores  cada  uno,  corozas 

lie  llamas  y  demás  insignias  de  reglamento.  Luego 
el  alcaide  con  bastón  negro  á  pié,  y  á  caballo  un 
gran  acompañamiento  de  ministros  conduciendo 
una  acémila  enjaezada  y  con  campanillas  de  pla- 

ta que  llevaba  á  lomos,  una  caja  de  nácar  y  embu- 
tidos del  Japón  que  encerraba  las  causas,  y  a  los 

lados  de  la  caja  iban  las  varas  de  la  reconciliación, 
cubierto  todo  con  un  tellis  de  terciopelo  carmesí, 
doce  alabarderos,  el  alguacil  mayor,  y  el  secreta- 

rio D.  Eugenio  de  Saravia  á  caballo,  cerraba  la 
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procesión  que  fué  acompañada  desde  su  salida  del 
clamor  de  las  campanas.  La  ruta  de  ella  fué  la  mis- 

ma, que  la  de  la  cruz  verde,  y  entró  al  tablado  co- 
mo hemos  dicho  por  la  escalera  do  la  universidad. 

Acto  continuo  á  la  salida  de  los  reos  salió  la  pro- 
cesión de  los  señores,  todos  á  caballo,  primero  los 

familiares  y  nobleza,  luego  el  consulado,  el  claustro 
de  doctores,  los  dos  cabildos  con  su  pértigo  y  ma- 

ceres, yendo  el  eclesiástico  á  la  derecha  y  presidien- 
do al  secular  el  corregidor  D.  Gerónimo  de  Bañue- 

los  general  y  del  habito  de  Alcántara;  luego  el  tri- 
Ijunal,  yendo  el  fiscal  D.  Antonio  Gabiola  con  el 
estandarte  y  el  inquisidor  D.  Bernabé  de  la  Higue- 

ra y  Amarilla;  en  su  compañía  y  detras  el  lllmo. 
Sr.  arzobispo,  y  á  su  derecha  el  inquisidor  decano 
D.  Francisco  Estrada  y  Escobedo,  y  á  la  izquier- 

da el  Sr.  D.  Juan  Saenz  de  Mañosea.  A  continua- 
ción el  contador  del  tribunal,  el  abogado  fiscal,  á 

caballo,  y  los  capellanes  y  demás  familia  á  pié:  cer- 
raba el  todo  el  coche  del  arzobispo  y  los  de  los  de- 

mas  señores.  Esta  segunda  procesión  ó  paseo,  se 
hizo  por  las  calles  de  Santo  Demingo,  portal,  á  dar 
vuelta  por  el  arco  de  San  Agustín  para  entrar  á 
Portacoeli. 

Cerca  de  las  siete  comenzó  el  auto.  Sentados  los 
señores,  hecha  la  reverencia  á  la  cruz,  hicieron  la 

protesta  de  la  fe  por  el  cabildo  eclesiástico,  su  te- 
sorero y  provisor  D.  Pedro  Barrientos;  por  el  se- 

cular, el  corregidor  y  por  todos  los  circunstantes, 
el  secretario  del  tribunal,  ministrando  las  cruces  y 
misales  para  el  auto  los  clérigos  de  las  parroquias 
antedichas.  Luego  se  leyó  por  el  secretario  la  bu- 

la de  S.  Pío  V  de  Prnlegcndis,  en  que  constan  las 
gracias  é  indulgencias  concedidas  por  S.  S.  al  tri- 
liunal,  sus  auxiliares  y  concurrentes  á  sus  autos. 
En  seguida  predicó  su  sermón  el  Sr.  D.  Nicolás  de 
la  Torre,  deán  de  la  metropolitana  y  obispo  electo 
de  Santiago  de  Cuba.  Concluido  el  sermón  empezó 
la  lectura  de  las  causas  de  los  relajados,  y  por  cuan- 

to debían  quedar  concluidas  á  las  tres  de  la  tarde, 
se  abreviaron  las  de  las  estatuas,  tocando  la  cam- 

panilla el  arzobispo  presidente.  Durante  la  lectura 
pidieron  audiencia  cuatro  relajados,  que  el  inquisi- 

dor Higuera  les  dio,  y  á  resultas  de  ellas  se  dio 
también  audiencia  á  Catalina  Euriqucz,  pero  no  hu- 
1)0  motivo  de  reconciliación,  pues  fueron  quemados 
dichos  relajados.  A  las  tres  en  efecto  se  hizo  la  entre- 

ga al  corregidor  de  los  reos  por  el  alguacil  mayor 
y  secretario,  recomendándole  usase  de  piedad  por 
mera  fórmula.  El  corregidor  se  fué  inmediatamen- 

te á  un  taldado  que  se  puso  en  la  diputación,  don- 
de asentó  su  tribunal  y  con  consulta  de  su  asesor 

sentenció  á  doce  de  los  relajados  á  ser  quemados 
después  de  habérseles  dado  garrote,  y  á  Tomas 
Treviño  de  Sobremonte  por  sus  blasfemias  y  per- 

tinacia á  ser  quemado  vivo.  Acto  continuo  fueron 
conducidos  los  ajusticiados  en  bestias  de  alabarda 
como  entonces  se  practicaba,  hasta  el  lugar  del 
lirasero  que,  como  hemos  dicho,  estaba  junto  á  San 
Diego.  Él  Treviño,  según  la  relación  del  auto,  fué 
menester  mudarle  varias  bestias,  pues  la  primera 
corcoveaba  en  demasía,  hasta  que  se  puso  sobre  un 
caballo  muy  flaco.  Refiere  también  que  el  indio  que 
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estiraba  el  animal  le  exhortaba  á  reducirse  y  de 
vez  en  cuando  le  daba  puñadas  en  la  boca  por  sus 
malas  palabras,  cosa  que  en  medio  de  lo  horrible, 
presentaba  un  si  es  no  es  de  ridículo.  Llegados  al 
brasero  les  salió  al  encuentro  el  Seíior  de  la  Mise- 

ricordia, como  se  acostumbra  con  todos  los  ajusti- 
ciados hasta  nuestros  dias.  Ejecutados  que  fueron 

se  les  arrimó  leiia  á  las  estatuas  y  huesos.  Trevi- 
ño,  como  hemos  dicho,  fué  quemado  vivo:  dicen  que 
él  mismo  atraía  á  sí  con  los  pies  la  leña  y  que  los 
muchachos  y  gente  del  pueblo  le  tiraban  piedras  y 
los  soldados  de  balazos,  hasta  que  fué  consumido. 
El  suplicio  duró  hasta  las  siete  de  la  noche;  fué 
mucha  la  gente  que  lo  presenció;  toda  la  alameda, 
hasta  las  copas  de  los  árboles,  estaba  ocupada  y 
se  contaron  hasta  500  coches. 

El  fuego  duró  acabando  los  restos  de  todos  los  sen- 
tenciados, sus  huesos  y  estatuas  hasta  el  dia  siguien- 

te que  se  llevaron  las  cenizas  á  la  ciénega  por  el 
corregidor,  á  medio  dia,  en  carretones.  A  las  siete 
de  la  noche,  iluminado  el  tablado,  concluyó  la  lec- 

tura de  las  causas  y  entonces  sacaron  á  los  recon- 
ciliados; el  clamor  de  las  campanas  que  siguieron  la 

señal  de  las  de  Portacoili,  anunció  el  acto.  El 
inquisidor  dícano  con  sobrepelliz  y  estola,  asistido 
de  los  curas  procedió,  según  lo  prescrito  en  el  ri- 

tual, á  la  abjuración,  reconciliación  y  alza  de  cen- 
suras á  los  penitentes;  el  secretario  hacia  las  pre- 

guntas del  credo,  que  contestaban  los  reos  y  cir- 
cunstantes, y  lo  mismo  les  leyó  repitiendo  ellos  la 

abjuración.  El  oficiante  cantó  las  oraciones  mien- 
tras los  clérigos  daban  con  las  varas  á  los  peniten- 
tes, concluido  lo  cual  le  quitaron  los  velos  á  las 

cruces  y  se  repicó  generalmente.  Los  reos  é  inqui- 
sidores volvieron  procesionalmente  en  el  orden  que 

hablan  venido.  El  dia  siguiente  lunes,  se  cum- 
plió la  pena  de  los  azotes  con  los  pregones  y  cabal- 
gata de  costumbre.  El  dia  21  fué  la  reconciliación 

de  las  dos  reos  de  que  ya  hablamos  en  Santo  Domin- 
go, y  así  terminó  este  celebérrimo  auto.  Fueron 

en  él  sentenciados  101  reos,  á  saber:  relajados  al 
brazo  secular  eu  persona  13,  7  hombres  y  8  muje- 

res, 8  por  relapsos  y  6  por  impenitentes.  De  éstos 
eran  naturales  de  Portugal  5,  de  Castilla  2,  de  Ma- 

drid 2,  de  Sevilla  2  y  de  México  2.  De  estos  uno 
era  el  farao.so  Tomas  Treviño  de  Sobremonte,  na- 

tural de  Castilla;  entre  los  cargos  de  su  cansa  hay 
el  curioso  de  que  se  comunicaba  eu  las  cárceles  en 
lengua  mexicana,  y  eu  ella  maldecía  la  Inquisición, 
los  reyes  y  papas  y  domas  que  la  habían  fundado. 
Se  portó  tan  rebelde  que  hasta  su  suegra,  Leonor 
Núñez,  también  relajada,  le  dijo  que  le  dolia  por 
su  alma  de  verlo  tan  iracundo.  Simón  Montero  tam- 
bien  se  portó  muy  sinvergüenza  oyendo  su  senten- 

cia; se  puso  á  danzar  y  en  el  patíbulo  reclamó  que 
los  asientos  no  estuvieran  cómodos.  Antonio  Baez 
Tirado  era  judío  de  cuenta,  sacerdote  de  ellos,  y 
decía  que  los  cristianos  eran  unas  bestias,  aplicán- 

doles el  salmo  Siatt  eqims  et  mulus.  Gonzalo  Flo- 
res pidió  audiencia  un  dia  á  deshoras  de  la  noche 

por  moler  á  los  inquisidores,  y  otorgada,  fué  para 
afirmarse  eu  que  queria  vivir  y  morir  en  su  secta; 
se  fingió  loco,  pero  los  médicos  opinaron  que  su  de- 
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mencia  era  simulada  lo  mismo  que  la  de  su  compa* 
ñero  Gonzalo  Baez  que  metía  mucho  ruido  en  las 
cárceles,  por  lo  que  á  veces  se  le  castigaba,  y  denos- 

taba á  los  inquisidores  llamándoles  "perros  y  la- 
drones de  sus  haciendas."  Una  D.°  Catalina  Silva 

era  tan  tenaz  que  en  el  tablado  sus  hijos  y  herma- 
nos le  rogaban  con  lágrimas  pidiese  la  reconcilia- 
ción :  pidió  audiencia  pero  fué  para  mas  afirmarse. 

Ana  Gómez  se  vanagloriaba  de  morir  mártir;  Ma- 
ría Gómez  era  tan  celosa  de  su  ley,  que  por  paga  de 

sus  liviandades  exigía  ayunos  y  otras  prácticas  de 
sus  ritos.  Ana  de  León  Carbajal  era  muy  venera- 

da entre  ios  suyos;  tenia  61  años  y  un  cancro  en  el 
pecho  que  llaman  zaratán  ulcerado,  que  se  le  veían 
las  costillas  y  despedía  de  sí  un  gran  fetor.  A  Leo- 

nor Núñez,  lasuegra  de  Treviño,  le  dijo  éste:  "¡ea! 
madre  de  los  Macabeos,"  por  los  muchos  relajados 
que  habia  tenido  por  hijos  Los  relajados  en  esta- 

tua eran  65,  10  muertos  en  las  cárceles  de  la  In- 
quisición, 41  fuera  de  ellas  y  8  que  se  fugaron  cuan- 

do hubieron  sospechado  su  persecuciou.  De  los  pri- 
meros eran  5  hombres  y  5  mujeres :  de  nación  francés 

1,  de  Sevilla  3  y  de  Portugal  6.  De  ellos  1,  Agus- 
tín Rojas  se  ahorcó  en  la  cárcel  y  María  Rivera 

se  dejó  morir  de  hambre;  2  murierou  repentinamen- 
te; Blanca  Euriquez  y  Catalina  Rivera  se  dejaron 

sacramentar  añadiendo  el  sacrilegio  á  la  ímpeníten- 
cia  final.  Isabel  Núñez  pidió  audiencia  al  tiempo 
de  morir  y  no  pudo  hacer  ninguna  confesión,  y  con 
graudes  contorsiones  espiró,  lo  que  la  hizo  juzgar 
por  jiosesa.  De  los  muertos  fuera  de  las  cárceles 
fueron  31  hombres  y  16  mujeres.  La  peor  parte  lle- 

vaba siempre  Portugal,  pues  sus  naturales  fueron 
23,  andaluces  15,  mexicanos  4,  de  Galicia  2,  de  Va-  , 
lencia  1,  de  Lima  1  y  de  Yeracruz  1;  pero  aun  los 
oriundos  de  otras  naciones  siempre  eran  descen- 

dientes y  parientes  de  portugueses.  De  estos  hay 
notable  solamente  la  muerte  de  Gonzalo  Díaz  San- 
tillan;  éste  por  estafar  á  sus  correligionarios  les 
amagaba  con  denunciarlos,  y  al  efecto  solía  entrar  á 
las  casas  de  la  Inquisición  para  hacérselos  creer, 
hasta  que  ellos,  cansados,  le  dieron  muerte.  Isabel 
de  Segovia  se  encontró  ahorcada  sin  averiguarse  si 
por  suicidio  ó  por  los  suyos.  Juan  de  Araujo  murió 
bajo  las  minas  de  un  templo  que  se  derribó.  Leo- 

nor Baez,  mexicana,  doncella,  estaba  tan  cnfanati- 
zada  que  en  su  cama  oia  músicas  celestiales;  el  au- 

tor de  la  relación  tiene  la  sandez  de  asegurar  que 
una  negrilla  que  por  allí  apareció  junto  a  su  cama 

fué  el  diablo  que  le  dio  esta  serenata.  Una  tal  D.* 
Mayor  López  correspondió  á  su  nombre,  pues  mu- 

rió en  estrema  ancianidad,  muy  respetada  de  los 
suyos.  Las  estatuas  de  relajados  fugitivos  fueron  8 
hombres:  6  de  Portugal,  1  holandés  y  1  madrile- 

ño. Entre  estos  es  notable  Pedro  Mercado,  que 
compuso  una  comedia  y  en  su  representación  díó 
asiento  de  prefereucia  á  los  judíos  sobre  los  católi- 

cos, lo  que  acarreó  sospechas  y  celos.  Los  reconci- 
liados fueron  2  en  estatua  y  en  persona  21,  18  hom- 

Ijres  y  11  mujeres.  Los  notables  de  estos  fueron: 
un  francés,  Francisco  Razen,  único  preso  por  pro- 

testante. De  éste  dicen  que  se  burlaba  del  Papa, 
Inquisición  y  demás  cosas  de  la  Iglesia  romana, 



INQ 

que  eran  abusiones  las  demandas  délas  cofradías  y 

en  pro  de  los  clérigos  para  recoger  plata."  Este 
fué  sentenciado  á  dos  años  de  servicio  en  un  monas- 

terio, y  que  en  él  fuese  instruido  en  la  religión. 
Sebastian  Baez  iba  anualmente  por  la  llave  del 

Sagrario  de  Santa  Isabel,  y  asistía  con  mucha  os- 
tentación el  jueves  y  viernes  santo,  y  el  sábado  á 

la  inversa,  desaliñado,  según  los  diversos  motivos 
á  que  daban  lugar  los  misterios  de  estos  dias.  De 
éste  se  puede  decir  que  se  entregaba  la  llave  de  la 

iglesia  a  Latero.  Una  D.°  Juana  Enriquez  fué  muy 
conocida  en  México  por  sus  galas,  coches  y  demás 
aparatos  de  grandeza,  en  compañía  de  su  marido 

Simón  Baez,  hijo  de  iin  carnicero  y  verdugo^  "como 
después  se  le  averiguó.  Murió  éste  en  el  hospital 
de  Jesús  el  año  siguiente  1650.  Uu  Br.  Tinoco, 
médico  de  profesión,  natural  de  México,  en  su  auto 
se  le  suspendió  para  siempre  el  ejercicio  de  su  fa- 

cultad. Una  muchacha  de  Ixmiquilpam,  Inés  Pe- 
reira,  de  quien  decían  los  suyos  habia  de  nacer  el 
Mesías,  y  la  tenían  muy  adornada,  le  encendían  ve- 

las, &c.  Con  la  coroza  cumplió  su  destino  elevado. 
Diego  Correa  so  fingió  loco  en  la  cárcel  de  la  In- 

quisición, y  quiso  matar  á  un  ministro  del  tribunal: 
por  este  delito  antes  del  auto  se  le  hablan  receta- 

do 200  azotes. 

En  el  año  de  1650,  el  10  de  jnlio  celebró  el  tri- 
bunal un  auto  en  Santo  Domingo,  notable  porque 

en  él  se  sentenciaron  solo  dos  personas,  uu  negro 
esclavo  y  un  español,  pendiente  su  causa  desde  42. 
El  6  de  noviembre  de  52,  en  la  misma  iglesia  hu- 

bo otro  auto,  á  que  asistió  el  virey  y  visitador  de- 
bajo de  celosía,  y  salieron  once  entre  negros,  chinos  y 

mestizos  por  adivinos  y  usar  de  amuletos  para  atraer- 
se el  amor  de  otro  sexo,  un  español  bigamo  y  un 

mulato  testigo  falso.  En  1654  vino  de  visitador  de 
la  Inquisición  el  Dr.  D.  Pedro  de  Medina  Rico, 
inquisidor  de  Sevilla,  y  celebró  un  auto  general  el 
19  de  noviembre  de  59,  en  la  plaza  principal,  al 
que  asistió  el  virey  duque  de  Alburquerque,  y  fué 
muy  celebrado  en  aquellos  tiempos.  El  auto  del  3 
de  febrero  de  1668  en  dicha  iglesia  de  Santo  Domin- 

go, tuvo  de  notable,  según  el  Sr.  Alaman,  haber- 
se sentenciado  á  D.  Diego  de  Peñalosa,  gobernador 

de  Nuevo-México,  "por  suelto  de  lengua  contra 
los  sacerdotes  y  señores  inquisidores."  No  era  esta 
la  vez  primera  que  el  tribunal  vengaba  sus  propias 
ofensas.  En  el  año  1651  hubo  un  edicto  para  que 
dentro  de  seis  horas  se  le  entregasen  los  libelos  que 
escritos  de  su  puño,  habia  fijado  D.  Guillen  de 
Lombardo  contra  los  inquisidores  y  señor  arzobis- 

po, bajo  la  pena  de  excomunión  mayor  latae  sen- 
tentiae.  También  el  12  de  mayo  de  651  espidió  otro 
edicto  con  censuras  contra  los  que  supiesen  y  en- 

cubriesen bienes  del  regidor  D.  Juan  Lozano  de 
Balbiena,  por  deberle  al  tribunal  dicho  regidor 
8.882  ps.  por  el  sitio  del  Santo  Oficio,  y  dinero  que 
le  prestó  para  que  edificase  sin  acabar  las  casas. 
En  el  año  1618,  el  20  de  marzo  celebró  la  Inqui- 

sición un  auto  muy  notable;  comenzó  á  las  tres  de 
la  mañana  y  acabó  á  las  tres  y  media  de  la  tarde, 
con  asistencia  del  virey  y  audiencia  que  concurrie- 

ron en  secreto;  se  sentenciaron  catorce  reos.  Un 
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sacerdote  religioso  que  fué  relajado  y  quemado  vi- 
vo, habiéndole  degradado  antes  el  28  de  febrero  el 

obispo  de  Cibú,  que  estaba  de  viaje  para  su  dióce- 
sis. Según  este  ejemplar,  se  equivoca  el  Sr.  Ala- 
man cuando  al  hablar  de  la  degradación  de  Morelos 

dice  que  era  el  primer  caso  de  este  género  verifica- 
do en  México.  A  mas  del  sacerdote,  salieron  con 

sambenito  un  joven  judío,  dos  que  sin  ser  sacerdo- 
tes confesaron,  y  uno  de  ellos  también  falso  cele- 

brante, y  seis  bigamos.  En  el  año  de  685  se  celebró 
un  auto  de  diez  y  seis  reos,  siete  hombres  y  tres 
mujeres  bigamos,  una  fautora  del  crimen  de  poli- 

gamia a  su  hija,  uno  por  pacto  diabólico,  cuatro 
blasfemos  y  un  ateísta  (sábelo  Diosl.  En  1689, 
21  de  junio,  se  penitenciaron  en  un  auto  en  Santo 
Domingo,  seis  reos,  uno  por  francmasón,  un  falso 
celebrante,  un  curandero  supersticioso  y  tres  blas- 

femos. El  Sr.  Alaman  hace  notar  un  auto  de  4  de 

junio  de  1699,  de  diez  y  siete  reos,  en  que  fué  que- 
mado D.  Fernando  de  Molina,  alias  Alberto  Mo- 

sien  Gómez,  judio.  En  el  año  1128  encuentro  un 
auto  celebrado  en  Puebla  cu  la  iglesia  de  Santo 
Domingo  el  18  de  enero,  notable  por  haber  sido 
por  comisión,  presidiéndolo  un  comisario  del  Santo 
Oficio,  en  una  mujer  nativa  de  la  misma  ciudad, 
embustera,  ilusa  é  hipócrita:  al  dia  siguiente  se 
paseó  dándosele  cien  azotes,  y  fué  reclusa  en  la 
Egipciaca.  El  15  de  julio  de  1736  hay  que  notar 
un  auto,  por  haberse  celebrado  en  Santa  Catarina 
de  Sena,  en  un  bigamo.  Es  también  muy  notable, 
que  casi  en  todos  los  autos  del  siglo  XVI II  los  reos 
fuesen  de  este  delito  y  no  judaizantes  ú  otros  he- 

rejes; por  consiguiente  disminuyeron  mucho  las  re- 
lajaciones al  brazo  secular  y  quemadas.  En  el  año 

1740  en  4  de  setiembre  hubo  ocho  reos  del  delito 
mencionado,  únicos  penitenciados  en  el  auto  que 
se  celebró  en  Santo  Domingo.  Como  perteneciente 
á  la  historia  de  la  Inquisición,  encuentro  el  caso 
singular  de  haber  tomado  posesión  de  su  plaza  de 
iiK|uisidor  D.  Pedro  Anselmo  Sánchez  de  Tagle  el 
26  de  agosto  de  1728,  y  el  9  de  octubre  del  año 
siguiente  de  29  fué  ordenado  de  sacerdote  en  la  ca- 

pilla interior  de  la  Profesa,  por  el  Illmo.  Sr.  D. 
Juan  José  Calatayud  y  Escalona,  obispo  de  Mi- 
choacan.  El  Sr.  Tagle  fué  succesor  del  obispo  que 
le  ordenó.  También  como  perteneciente  al  asunto 
de  que  tratamos,  refiero  que  tuvo  el  tribunal  por 
alguacil  mayor  al  célebre  primer  capitán  de  la 
Acordada  D.  Miguel  Velazqucz  Lorea,  natural  de 
Querétaro,  que  murió  de  62  años  en  7  de  setiem- 

bre de  1732,  y  en  trece  años  que  ejerció  el  empleo 
de  capitán  de  la  Acordada  ahorcó  43  reos,  azae- 
teó  151,  y  desterró  á  presidios  733. 

Ya  hemos  asentado  que  los  indios  estaban  es- 
presaraentc  exentos  de  la  jurisdicción  del  tribunal 
del  Santo  Oficio;  pero  no  por  esto  quedaban  im- 

punes en  los  delitos  de  que  conocía  este  tribunal, 
pues  tenían  su  juez  privativo  que  era  su  provisor, 
el  que  también  celebraba  sus  autos  de  fe  cuando  el 
caso  lo  exigia.  De  esto  tenemos  ejemplo  en  uno  ce- 

lebrado en  la  iglesia  de  Santiago  de  México  el  23 
de  diciembre  de  1731,  por  el  Dr.  D.  Miguel  de  Al- 
dave,  provisor  y  vicario  general  de  indios  y  chinos, 
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asistido  (le  sus  notarios  y  ministros,  curas,  gober- 
nadores y  justicias  de  las  parcialidades  de  natura- 

les, y  en  él  salieron  tres  indios  y  la  estatua  de  otro 
por  hechiceros,  una  india  por  curandera,  ilusa  y 
supersticiosa,  otra  y  un  indio  por  bigamia,  con  in- 

signias y  rótulos,  vela  verde,  absolución  de  censu- 
ras, con  varas,  servicio  de  monasterios  y  hospi- 

tales. En  este  mismo  auto  se  condenó  al  fuego  al 
ídolo  principal  de  los  indios  nayaritas,  el  que  re- 

mitió D.  ManuelJosé  de  Carranza  y  Guzraan,  ca- 
pitán del  presidio  de  San  Javier,  el  cual  dice  el  Sr. 

Alaman  perteuecia  á  la  familia  de  los  Flores  Ala- 
torre,  y  a  cuyo  celo  y  el  de  los  misioneros  jesuitas 
se  debe  la  reducción  del  pais  comprendido  entre 
Jalisco  y  Zacatecas,  llamado  Colotlan  y  Nayarit, 
cuyos  habitantes  eran  feroces  y  salvajes.  Mas  no 
sé  con  qué  fundamento  asienta  el  citado  historia- 

dor, que  al  dicho  ídolo  "  la  Inquisición  hizo  con  él 
un  auto  de  fe."  E¡u  Temamatla,  doctrina  de  Tlal- 
manalco,  provincia  de  Chalco,  celebró  un  auto  de 
fe  por  comisión  del  provisoratode  naturales,  el  Sr. 
D.  Francisco  Leyte,  comisario  del  Santo  Oficio, 
cura  in  capite  y  juez  eclesiástico  de  dicha  provincia; 
asistieron  á  él  los  curas  de  la  provincia,  justicias  y 
numeroso  pueblo.  Salieron  seis  indios  y  dos  indias 
con  coroza,  vela  verde  y  rótulos,  por  supersticiosos: 
predicó  en  el  auto,  en  lengua  mexicana,  el  cura  de 
Tlalmanalco  Fr.  Francisco  Parrilla  Caro  de  la  ob- 

servancia de  S.  Francisco.  Al  dia  siguiente  se  die- 
ron 50  azotes  á  los  indios,  y  las  indias  salieron  á 

la  vergüenza,  y  todos  sentenciados  también  al  ser- 
vicio de  hospitales  y  otras  penitencias.  Ademas 

se  prohibió  espresameute  en  este  auto  sacar  de  la 
iglesia  una  imagen  de  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe, 
que  fingieron  haber  sudado  y  hablado. 

A  fines  del  siglo,  en  9  de  agosto  de  1195,  en  el 
gobierno  del  marqués  de  Brantiforte,  tuvo  lugar 
un  auto  de  fe  por  la  Inquisición,  digno  de  mención, 
en  el  convento  de  Santo  Domingo.  Sejuzgaron  en 
él  cinco  reos,  tres  en  per.sona  y  dos  en  estatua. 

Los  primeros  fueron :  Juan  Lausel,  natural  de  Fran- 
cia, por  fracmason  y  proposicionesheréticas; Juan 

Langouran,  de  la  misma  patria,  luterano,  deísta  y 
judaizante,  y  Rafael  Crisanto  Gil  Rodríguez,  gua- 

temalteco, ordenado  de  menores,  hereje  formal  ju- 
daizante, fautor  y  encubridor  de  herejes.  Estos  tres 

fueron  reconciliados  en  persona.  Lo  fueron  en  es- 
tatua el  francés  Esteban  Morel,  médico,  juzgado 

por  deísta,  materialista  con  visos  de  ateísta,  y  sui- 
cida voluntario.  La  otra  estatua  era  del  francés 

Juan  M.  de  Murgier,  hereje  apóstata,  dogmati- 
zante práctico  y  especulativo,  y  suicida  voluntario. 

En  efecto,  éste  se  mató  en  la  cárcel  con  el  espadín 
del  médico  que  mandó  llamar  fingiéndose  enfermo, 
y  á  quien  se  lo  arrancó  violentamente,  lo  que  cau- 

só mucho  escándalo  en  aquellos  dias.  Este  último 
fué  relajada  su  estatua  al  brazo  secular,  en  cuya 
virtud  fué  conducida  por  el  alguacil  mayor  mar- 

qués de  Rivascacho  cu  un  carretón  al  tribunal  del 
corregidor,  coronel  D.  Bernardo  Banavia  y  Zapa- 

ta, qne  estaba  situado  en  un  tablado  en  la  Aduana. 
Este  magistrado,  con  el  dictamen  de  su  asesor,  con- 

denó la  estatua  á  ser  quemada  con  los  huesos  de 

su  representado,  como  lo  fué  de  hecho,  ejecután- 
dose la  operación  en  el  brasero  de  San  Lázaro,  por 

no  existir  ya,  como  dejamos  apuntado  en  otro  lu- 
gar, el  de  San  Diego.  Como  el  cadáver  de  Murgier 

aun  estaba  entero,  dilató  en  consumirse  hasta  las 
cuatro  de  la  tarde  y  reducirse  á  cenizas,  que  los 
verdugos  arrojaron  con  palas  al  viento.  El  auto 
duró  desde  las  siete  y  media  de  la  mañana  hasta 
las  seis  y  medía  de  la  tarde,  que  volvió  el  tribunal 
á  su  residencia.  Ocurre  naturalmente  la  diversidad 
contraria  de  los  cargos  que  se  hicieron  á  los  reos, 

lo  que  prueba  la  capacidad  de  los  jueces.  La  mis- 
ma contraríer'ad  se  observó  después  en  los  edictos 

que  el  tribunal  espidió  contra  los  insurgentes,  y 
señaladamente  contra  Hidalgo. 

Vengamos  ya  al  siglo  XIX.  La  Inquisición  ya 
no  era  lo  que  antes  había  sido  aquel  terrible  tri- 

bunal ante  quien  los  mismos  reyes  temblaban.  Sus 
fórmulas  y  aparatos  eran  idénticos;  pero  su  con- 

ducta era  muy  mitigada  y  opuesta  á  la  anteceden- 
te. Admira  ciertamente  el  coutraste  que  presentó 

la  de  España  en  el  reinado  de  Felipe  V  y  el  de 
sus  hijos:  en  el  primero,  que  fué  de  cerca  de  46 
años,  se  quemaron  por  ella  1574  reos  en  persona, 
y  782  en  estatua,  y  ya  en  el  de  Carlos  III,  gra- 

cias á  las  restricciones  impuestas  al  tribunal  por 
el  trono  y  el  siglo,  la  última  persona  quemada  fué 
una  beata  de  Sevilla,  ilusa,  en  1780.  La  de  Mé- 

xico siguió  por  consiguiente  la  misma  ruta  que  su 
metropolitana.  Aquí  también  se  le  puso  por  res- 

tricción, en  tiempo  del  .virey  conde  de  Revíllagi- 
gédo  y  á  petición  suya,  que  no  pudiese  publicar 
ningún  edicto  siu  dar  conocimiento  al  virey;  esto, 
junto  al  carácter  de  la  época,  hizo  á  la  Inquisíciou 
tomar  un  carácter  de  benignidad  desconocido  has- 

ta entonces,  de  lo  que  da  testimonio  el  célebre  Dr. 
D,  Servaudo  Teresa  de  Mier,  que  estuvo  preso  en 

ella  y  que  tuvo  en  su  prisión  toda  clase  de  como- 
didades hasta  la  de  proporcionársele  medios  para 

escribir  y  permitírsele  comunicaciones  de  afuera. 
Ya  no  era  el  tribunal,  eu  la  época  á  que  nos  refe- 

rimos, sino  un  verdadero  espantajo;  tanto,  que  sar- 
cástícamente  se  le  definía:  "un  Santo  Cristo,  dos 
candeleros  y  tres  majaderos."  Si  era  útil  haber conservado  un  tribunal  desvirtuado  en  su  esencia 

pero  capaz  por  sus  fórmulas  de  infundir  un  salu- 
dable terror  en  pro  de  la  moralidad  pública,  es 

cuestión  que  el  buen  sentido  pudo  entonces  resol- 
ver prácticamente. 

En  el  año  de  1804  celebró  la  Inquisición  un  au- 
to secreto  y  particular,  en  que  penitenció  muy 

suavemente  al  presbítero  D.  Juan  Olavarrieta, 
que  después  se  hizo  célebre  eu  España  publicando 
allí  el  Diario  de  Cortes,  y  á  D.  José  Rojas,  que 
emigró  a  los  Estados-Unidos,  donde  en  venganza 
publicó  nn  opúsculo  en  contra  del  tribunal.  Foco 
después,  año  de  1810,  estalló  la  famosa  revolución 
capitaneada  por  el  cura  Hidalgo,  que  hizo  conmo- 

ver profundamente  toda  la  constitución  del  pais. 
La  Inquisición  no  podía  dejar  de  tomar  parte  en 

el  gran  acontecimiento;  y  si  los  obispos  habían  afec- 
tadose  hasta  el  punto  de  escederse  en  el  uso  de  su 
ministerio  pastoral,  y,  digámoslo  claro,  profanarlo 
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¿podía  la  Inquisición,  cou  carácter  mas  bien  regio 
que  eclesiástico,  eminentemente  español  y  por  con- 

siguiente mas  interesado  en  la  dependencia  de  Es- 
paña, pedia,  digo,  no  tomar  parte  muy  activa  para 

contrariar  la  insurrección?  De  ahí  es  que,  apenas 
estalló  ésta,  cuando  se  apresuró  á  fulminar  un  edic- 

to terrible  contra  Hidalgo  y  sus  secuaces  el  13  de 
octubre  del  mismo  año  de  1810.  Según  el  Sr.  Ala- 
man,  desde  el  año  de  1800  tenia  causa  pendiente 
dicho  señor  cura  en  el  tribunal  sin  habérsele  apri- 

sionado "por  la  reforma  que  en  él  se  habia  nota- 
do." El  Lie.  Bustamante,  en  su  Cuadro  Histórico,'' 

no  quiere  creer  al  fiscal  de  la  Inquisición  la  exis- 
tencia hacia  diez  años  de  dicho  proceso,  porque  el 

tribunal,  según  las  espresas  ordenaciones  pontifi- 
cias, se  hace  cómplice  de  los  herejes  cuando  no 

procede  contra  ellos,  sabiéndolo;  y  con  respecto  al 
arrepentimiento  supuesto,  á  juicio  del  escritor,  no 
es  bastante  para  exculpar  al  tribunal.  Los  cargos 
hechos  en  el  edicto,  son  doce,  y  el  mismo  Lie.  Bus- 

tamante hace  notar  la  contradicción  manifiesta,  en 
que  por  el  uno  se  dice  que  negaba  las  penas  eter- 

nas, y  por  otro,  que  enseñaba  que  un  Papa  estaba 
en  el  infierno:  así  como  el  hacerlo  pertenecer  á 
distintas  sectas,  tan  disímbolas  y  contrarias  entre 
sí,  como  protestante,  judío,  deísta  y  ateísta:  tam- 

bién ridiculiza  el  cargo  de  no  haberse  graduado 

en  la  universidad,  porque  decía  ser  esta  "una  cua- 
drilla de  ignorantes,"  lo  que  nada  tiene  que  hacer 

sobre  cosas  de  fe;  aunque  la  Inquisiciou  propia- 
mente no  se  lo  hace  como  un  cargo  contra  la  fe, 

sino  para  aducir  su  soberbia,  que  servia  de  base  a 
los  errores  autídograaticos,  como  se  colige  del  con- 

testo: "Sois  tau  soberbio,  que  decís  &c."  El  edic- 
to concluye  citándole  dentro  de  treinta  dias,  so- 

pena  de  seguir  la  causa  en  rebeldía  hasta  la  rela- 
jación ei.  estatua,  y  ademas  fulmina  excomunión  y 

pone  quinientos  pesos  de  multa  a  los  que  "aproba- 
sen la  sedición,  mantuviesen  trato  ó  corresponden- 
cia epistolar  con  Hidalgo,  ó  le  prestasen  cualquier 

género  de  favor  ó  ayuda:  asi  como  tainliieii  a  to- 
dos los  que  no  denunciasen  ó  no  oliligasen  á  de- 

nunciar a  todos  los  que  favoreciesen  las  ideíis 
revolucionarias,  ó  de  cualquiera  manera  las  pro- 

moviesen ó  propagasen." 
La  constitución  española  promulgada  en  1812 

y  vaciada  en  el  molde  de  la  francesa  de  191,  im- 
primió un  unevo  ser  en  la  monarquía,  per  las 

grandes  modificacioues  que  le  dio.  La  Inquisición 
cayó  con  el  trono  absoluto,  cuyo  pariente  mas  cer- 

cano ora,  y  el  22  de  febrero  de  1813,  después  de 
largas  y  acaloradas  discusiones  de  las  cortes,  en 
que  se  debatió  con  maestría  el  pro  y  el  contra,  se 
espidió  el  decreto  de  su  estincion  con  una  mayoría 
muy  reducida  de  su  votación,  y  á  pesar  de  las  re- 

presentaciones del  episcopado  español,  que  con 
ellas  demostró  no  ser  usurpación  de  sus  facultades 
las  de  la  Inquisición  como  pretendían  sus  adver- 

sarios. Dicho  decreto  se  promulgó  en  México  el 
8  de  Junio,  y  por  otros  dos  bandos  se  mandó  in- 

corporar los  bienes  del  estinguido  tribunal  á  la 
hacienda  real  y  quitar  de  la  catedral  las  tablillas 
con  los  retratos  y  nombres  de  los  reos  que  habían 

Tomo  IV. 

sido  penitenciados.  Por  una  ordenación  de  las  cor- 
tes se  mandó  publicar  el  decreto  de  estincion  tres 

domingos  consecutivos  en  la  misa  mayor  de  las  ca- 
tedrales y  parroquias.  El  nuncio  apostólico  y  el 

cabildo  de  Cádiz  se  opusieron  á  esta  determina- 
ción, como  contraria  á  los  usos  y  cánones  que  solo 

permiten  ínter  missantm  solemnia  la  esposicion  del 
Evangelio  ó  los  edictos  y  pastorales  de  los  prela- 

dos. En  México,  para  obviar,  el  arzobispo  D.  An- 
tonio Bergosa  y  Jordán  hizo  preceder  el  decreto 

de  un  edicto  suyo.  En  cumplimiento  de  esos  de- 
cretos, al  intendente  D.  Ramón  Gutiérrez  del  Ma- 

zo procedió  á  recoger  é  inventariar  los  bienes  en- 
tregando los  inquisidores  con  la  mejor  buena  fe,  y 

cosa  que  en  un  siglo  de  corrupción  como  el  en  que 
vivimos  causa  un  asombro  estupefaciente,  64,000 
pesos  en  plata,  8,000  en  oro,  y  lo  que  es  mas,  la 
obra  pía  del  Lie.  Yergara  para  alimentos  de  los 
presos  de  la  cárcel,  de  la  que  eran  los  inquisidores 
patronos  y  herederos  por  una  cláusula  terminante, 
sí  dejara  de  existir  el  tribunal  ó  quisiese  otra  au- 

toridad intervenir  en  la  obra  pía  cuya  condición 
se  cumplía  entonces.  Por  la  administración  de 
esta  fundación,  tenia  cada  uno  de  los  inquisidores 
un  tintero  de  plata  anualmente,  el  dia  de  San  Pe- 

dro mártir:  de  los  productos  de  dicha  obra  pía 
construyeron  los  inquisidores  la  casa  de  las  Reco- 

gidas de  San  Lúeas.  Hoy,  dice  el  citado  Sr.  Ala- 
man,  casi  nada  queda  de  estos  bienes.  El  archivo 
fué  llevado^al  arzobispado,  y  los  presos,  de  los  que 
todos,  según  el  citado  señor,  eran  por  delitos  po- 

líticos, fueron  repartidos  algún  tiempo  antes  en  los 
conventos  con  leves  penitencias  impuestas.  Al 
tiempo  de  la  estincion  eran  inquisidores  los  docto- 

res D.  Bernardo  de  Prado  y  Ovejero,  D.  Isidoro 
Saenz  de  Alfaro,  primo  del  arzobispo  Lizana,  y  D. 
Manuel  Antonio  Florez. 

'Debe  anotarse,  dice  el  Lie.  Bustamante.  como  nno 
de  los  mas  infaustos  sucesos  de  esta  inf.Jiz  poca, 
que  el  21  de  enero  de  1814  fué  restablecido  el  tri- 

bunal de  la  Inquisición  en  JMéxico."  En  efecto, 
habiendo  vuelto  el  rey  Fernando  TU  a  Espnñay 
derrocada  la  constitución,  se  restauró  todo  a  tomo 
estaba  antes  de  la  sanción  de  aquel  enligo,  y  de 
consiguiente,  por  un  acuerdo  de  la  Audiencia,  pu- 

blicado en  4  de  Enero  de  dicho  año  de  14  y  un 
edicto  del  Sr.  Bergosa  por  el  que,  según  el  mismo 

Bustamante,  "Se  manda  carita tivaniente  a  sus  dio- 
cesanos acwlan  a  denunciar  al  Santo  Oficio  a  sus 

comisarios  y  ministros  todos  los  delitos  de  herejía 
ó  sosjiecha  de  ella,  como  también  la  lectura  de  li- 

bros prohibidos,  bajo  la  pena  de  excomunión  ma- 
yor." Flores,  que  era  el  único  inquisidor  que  habia 

quedado,  espidió  también  su  edicto.  "Muy  luego, 
continúa  el  mencionado  autor,  dio  el  santo  Tribu- 

nal sobre  la  constitución  de  Apatzingan  y  echó  el 
guante  a  los  que  pudo  empezando  por  D.  N.  Mo- 

vellan." 
Lo  que  hizo  célebre  este  segundo  período  de  la 

Inquisición  fué  el  proceso  y  auto  del  Sr.  Morelos. 
Preso  este  ilustre  caudillo  en  Tesmalaca  por  el  para 
siempre  de  infausta  recordación,  brigadier  D.  Ma- 

nuel de  la  Concha,  fué  conducido  á  México  y  lle- 
36 
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vado  muy  de  mañana  en  un  coche  por  evitar  escán- 
dalo, de  Tlalpan  á  las  cárceles  secretas  de  la  In- 

quisición, el  22  de  noviembre  de  1815.  Su  causa 
fué  seguida  por  las  dos  jurisdicciones  unidas,  sien- 

do comisionados  por  la  eclesiástica  el  Sr.  provisor 
Dr.  D.  Félix  Flores  Alatorre  y  por  la  militar  el 
auditor  de  la  capitanía  general,  oidor  D.  Miguel 
Bataller.  La  causa  quedó  instruida  en  el  brevísimo 
espacio  de  25  horas,  y  Bataller  quería  desde  luego 
que  se  procediese  á  la  sentencia  y  ejecución;  pero 
el  arzobispo  electo,  Dr.  D.  Pedro  José  de  Fonte, 
opinó  que  según  los  cánones  y  las  formalidades  en 

ellos  prevenidas,  se  reservaba  el  derecho  "de  impo- 
ner al  reo  las  penas  que  mereciese,  previo  el  cono- 

cimiento judicial  que  sus  delitos  y  circunstancias 
permitiesen,  asociándose  las  personas  calificadas 

que  el  derecho  prescribe."  En  efecto,  pasó  la  causa 
al  dictamen  del  promotor,  y  arreglándose  á  lo  es- 

tatuido por  el  concilio  Tridentino,  nombró  una  jun- 
ta compuesta  del  obispo  de  Oajaca,  Bergosa,  el 

electo  de  Durango,  marques  de  Castañiza,  docto- 
res José  Mariano  Beristain,  Juan  de  Sarria,  Juan 

José  Gamboa  y  Lie.  D.  Andrés  Fernandez  de  Ma- 
drid. La  junta  el  dia  24  por  dictamen  unánime  de 

sus  miembros  y  el  del  obispo  de  Oajaca,  enfermo, 
que  lo  mandó  por  escrito,  lo  sentenció  á  privación 
de  oficio  y  beneficio  y  la  degradación  de  sus  órde- 

nes y  entrega  al  brazo  secular.  La  Liquisicion  por 
su  parte  procedió  contra  Morelos,  y  así  suplicó  al 
virey  que  difiriese  la  ejecución  de  la  sentencia  del 
arzobispo  y  su  junta  por  cuatro  dias,  yeito  á  auto 
el  dia  27.  El  auto  fué  celebrado  por  los  inquisido- 

res Flores  y  Monteagudo  y  el  fiscal  Tirado,  asisti- 
dos de  los  dos  consultores  togados,  el  provisor  y  el 

delegado  de  la  mitra  de  Michoacan  y  á  presencia 
de  mas  de  300  personas  que  concurrieron  á  la  sala 
eu  que  se  efectuó,  quedando  fuera  innumerable  gen- 

te, que  la  curiosidad  atraia  á  un  caso  tan  estraor- 
dinario.  El  héroe  compareció  ante  aquella  ridicu- 

la farsa  judicial,  con  sotanilla  corta  sin  cuello  y  vela 
verde  en  hábito  de  penitente,  y  fué  sentado  en  un 
banquillo  sin  respaldo.  Los  cargos  quo  se  le  hicie- 

ron fueron  23,  que  el  Lie.  Bustamante  en  su  Cuadro 
histórrco  inserta  testualmente.  De  ellos  eran  todos 
los  que  le  hablan  hecho  los  comisionados,  más  3  que 
agregó  la  Liquisicion,  y  fueron  como  sospechas  de 
herejía,  haber  comulgado  sin  embargo  de  las  cen- 

suras contra  él  fulminadas,  no  rezar  el  oficio  de  ho- 
ras canónicas  ni  aun  en  su  prisión,  y  haber  manda- 
do estudiar  á  los  Estado.s-Unidos,  pais  protestan- 
te, á  un  hijo  suyo.  El  presunto  reo  contestó  con 

aplomo,  que  las  censuras  las  reputaba  inválidas,  que 
el  oficio  no  podía  rezarlo  en  su  prisión,  que  era  muy 
oscura,  y  que  sus  hijos  no  eran  públicos  ni  daba  en 
ello  escándalo,  habiendo  mandado  educar  á  uno 
á  Xueva-Orleans  por  no  poder  hacerlo  en  colegio 
mexicano  y  encargando  fuese  en  un  establecimiento 
católico.  Sin  embargo,  se  falló  según  la  sentencia 

que  inserta  el  Sr.  Alamau  testualmente,  y  que  re- 
produzco en  este  lugar:  "Que  el  presbítero  D.  Jo- 

sé María  Morelos  era  hereje  formal  negativo  (ellos 
lo  eran  hasta  de  sentido  común),  fautor  de  herejes 

y  perturbador  de  la  gerarquía  eclesiástica,  profa- 

nador de  los  Santos  Sacramentos,  traidor  á  Dios, 
al  rey  y  al  Papa,  y  como  á  tal  lo  declaro  irregular 
para  siempre,  depuesto  de  todo  oficio  y  beneficio  y 
le  condeno  á  que  asistiera  á  auto  en  traje  de  peni- 

tente, con  sotanilla  sin  cuello  y  vela  verde,  á  que 
hiciera  confesión  general  y  tomara  ejercicios,  y  pa- 

ra el  caso  inesperado  y  remotísimo  de  que  se  le  per- 
donara la  vida,  á  una  reclusión  para  todo  el  resto 

de  ella  en  África  á  disposición  del  inquisidor  gene- 
ral con  obligación  de  rezar  todos  los  viernes  del 

año  los  salmos  penitenciales  y  el  rosario  de  la  Yír- 
gen,  fijándose  en  la  iglesia  catedral  de  México  un 
sambenito  como  á  hereje  formal  reconciliado."  Se 
procedió  en  seguida  á  la  abjuración  y  reconcilia- 

ción, con  la  fustigación  de  varas  durante  el  inistrt- 
re,  &c.;  luego  continuó  la  misa  rezada,  que  oyó  el 
reo,  y  concluida  pasó  con  los  ojos  bajos  eu  aquel 
traje  de  escarnio,  pero  con  continente  grave  y  ma- 

jestuoso á  la  capilla,  donde  el  obispo  de  Oajaca 
practicó,  conforme  al  pontifical,  las  ceremonias  de 

la  degradación.  "Todos  estaban  conmovidos,  dice 
el  citado  Sr.  Alaman,  con  esta  ceremonia  imponen- 

te ;  el  obispo  se  deshacía  en  llanto,  solo  Morelos  con 
una  fortaleza  tan  fuera  del  orden  común,  que  algu- 

nos la  calificaron  de  insensibilidad  se  mantuvo  se- 
reno, su  semblante  no  se  inmutó,  y  únicamente  eu 

el  acto  de  la  degradación  se  le  vio  dejar  caer  al- 
guna lágrima."  ¿Qué  tenemos  que  envidiar  á  los 

mejores  tiempos  de  Grecia  y  Roma?  En  la  noche 
del  mismo  dia  27  fué  estraido  el  ilustre  preso,  que 
era  llevado  de  tribunal  en  tribunal,  de  la  cindadela; 

pues  aunque  su  sentencia  estaba  dada,  fueron  co- 
misionados Concha,  el  mayor  de  plaza  D.  José  Men- 

dívil  y  por  secretario  D.  Alejandro  Arana,  para 
instruirle  un  proceso  informativo  que  le  interesaba 
al  gobierno.  El  Sr.  Morelos  por  empeño  del  arzo- 

bispo tomó  unos  ejercicios  espirituales  bajo  la  direc- 
ción del  Dr.  D.  José  Francisco  Guerra,  cura  de 

San  Pablo,  y  que  murió  de  canónigo  penitenciario 
de  la  metrojiolitana.  El  21  de  diciembre  se  le  inti- 

mó la  sentencia,  y  al  siguiente  dia  22  fué  llevado 
euun  coche  acompañado  del  P.  Salazar  á  San  Cris- 

tóbal Ecatepec  para  ejecutarlo.  Llegado  al  sitio, 
dice  el  repetido  Sr.  Alaman,  oyendo  al  oficial  que 

dijo:  ''hinqucnlo  aquí,  yireguñtó:  ¿aquí  me  he  de  hin- 
car! y  habiéndole  contestado  el  P.  Salazar  jtj,  aquí; 

haga  vd.  cuenta  que  aquí  fué  nuestra  redención,  se 
puso  de  rodillas,  dióse  la  voz  de  fuego  y  el  hombre 
mas  estraordinario  que  habla  producido  la  Nueva- 
España,  cayó  atravesado  por  la  espalda  de  cuatro 
balas;  pero  moviéndose  todavía  y  quejándose  se  le 
dispararon  otras  cuatro  que  acabaron  de  estinguir 

lo  que  le  quedaba  de  vida."  El  dia  nefasto  que  Mo- 
relos fué  ejecutado  lo  fué  también  por  un  temblor 

de  tierra  que  en  aquellas  circunstancias  se  calificó 
como  indicio  de  la  reprobación  divina. 

Bien  hubiera  querido  callar  este  trágico  suceso; 
pero  siendo  tan  conexo  con  el  asunto  de  mi  artí- 

culo, rae  he  forzado  á  describirlo.  Después  de  él 

poca  vida  tuvo  el  tribunal  de  la  Inquisición.  Pro- 
mulgada de  nuevo  la  constitución  del  año  de  12  en 

España,  se  juró  en  México  el  31  de  mayo  de  1826, 
y  á  consecuencia,  aunque  sin  orden  especial,  cesó  el 
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tribunal,  trasladando  á  los  presos  á  loa  conventos 
y  cárcel  de  corte  según  la  naturaleza  de  sus  causas, 
el  archivo  al  arzobispado,  y  los  jueces,  poniéndose 

en  seguro,  temerosos  de  que,  como  en  Madrid,  fue- 
sen objeto  del  odio  popular.  Los  tres  últimos  inqui- 

sidores fueron  los  doctores  D.  Antonio  de  Pereda, 

D.  José  Antonio  Tirado  y  Priego  y  el  fiscal  D.  Jo- 
sé María  Bucheii  y  Velazquez;  honorarios  eran  el 

canónigo  Dr.  D.  Matías  Monteaguado  y  Br.  D. 
Manuel  de  Lardizabal.  Así  terminó  su  vida  el  tri- 

bunal de  la  Inquisición,  sin  esperanza  de  resurrec- 
ción. 

El  edificio  en  que  estaba  situado  ha  sido  un 
emblema  de  la  volubilidad  de  las  cosas  humanas. 
Mientras  fué  propiedad  del  gobierno,  sirvió  para 
la  lotería,  cuartel,  para  las  cámaras  del  congreso 
general.  Fué  palacio  del  gobierno  del  Estado  de 
México  cuando  éste  tuvo  por  capital  a  la  ciudad. 
Estando  allí  el  tribunal  de  la  guerra  se  relató  y 
sentenció  en  él  la  famosa  causa  de  Yañez  y  cóm- 

plices. La  primera  escuela  Lancasteriana  denomi- 
nada del  Sol,  porque  fué  fundada  por  los  editores 

del  célebre  periódico  que  llevaba  este  título,  fué 
erigida  en  sus  muros.  Alguna  vez  fué  también  el  cé- 

lebre Patio  de  los  Naranjos  nuestra  Bastilla  y  Con- 
serjería para  los  presos  políticos  á  quienes  aherro- 

jaba el  furor  de  los  partidos.  Después  de  tantos 
destinos  fué  comprado  como  todo  lo  que  vende  la 
hacienda  pública,  en  mny  bajo  precio,  en  tiempo 
del  arzobispo  Posadas,  por  el  presbítero  D.  Pedro 
Fernandez,  mayordomo  del  Seminario  conciliar,  pa- 

ra que  sirviese  al  mismo  colegio  de  casa,  como  en 
efecto  lo  fué  hasta  que  el  actual  lUnio.  Sr.  arzobis- 

po, mandó  reedificar  el  antiguo  colegio  y  trasla- 
dó en  él  á  los  seminaristas.  Hoy  se  ha  repartido 

para  habitaciones  de  particulares,  y  en  la  que  cor- 
responde á  la  fachada  está  un  establecimiento  de 

enseñanza,  impropiamente  titulado  Universidad  de 
Francia,  invirtiendo  en  estas  últimas  trasforma- 
ciones  no  pequeñas  cantidades  de  los  fondos  del 
citado  colegio.  La  renta  de  la  canongía  que  disfru- 

taba la  Inquisición  de  todas  las  catedrales,  quedó 
por  supuesto  suprimida,  y  en  la  de  México  el  año 
de  1831  se  proveyó  en  el  Dr.  D.  Félix  Osores,  que 
há  poco  murió  de  deán. 

Tal  es  la  historia  que  con  no  pequeño  trabajo 
por  falta  de  documentos,  he  tenido  que  formar  de 
la  Inquisición  de  México.  Ella,  como  la  de  Espa- 

ña y  la  de  los  demás  reinos  de  Europa,  fué  la  ins- 
titución representante  de  toda  una  época  de  la  his- 

toria del  género  humano;  cayó  como  todas  las  de 
sn  especie,  derribadas  por  la  mano  poderosa  del 
tiempo  y  por  haber  cesado  su  objeto.  Pasó  como 
pasaron  las  cruzadas,  el  vasallaje  feudal,  los  com- 

bates del  circo  y  las  disputas  del  Partenon.  La 
cuestión  filosófica  sobre  sus  causas,  medios  y  fines, 
no  he  de  ser  yo  el  que  la  trate,  cuando  lo  ha  sido 
por  escritores  eminentes,  y  señaladamente  en  el  ar- 

tículo que  precede  á  éste.  Se  consideró  un  reme- 
dio oportunísimo  á  los  graves  males  que  producía 

la  reforma  religiosa  en  el  orden  social.  Sus  formas 
privilegiadas  y  la  enormidad  de  las  penas  que  apli- 

caba, eran  correspondientes  á  la  magnitud  del  mal 
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que  curaba,  á  las  costumbres  é  ideas  dominantes. 
La  pena  del  tormento  y  del  fuego,  la  confiscación 
de  bienes  y  la  infamia  hereditaria,  penas  que  hoy 
nos  son  tan  repugnantes  y  contrarias  a  una  buena 
legislación,  se  practicaban  por  distintos  tribunales 
y  a  diversos  crímenes.  En  México  hemos  visto  que 
existia  un  brasero  en  San  Lázaro,  distinto  del  de 
la  Inquisición,  y  que  en  él  fueron  ejecutados  según 
consta  de  gacetas  y  escritos  contemporáneos,  va- 

rios reos  sentenciados  por  la  sala  del  crimen  por  el 
delito  nefando.  Tuvo,  como  hemos  asentado,  sus 

sandeces,  fruto  de  la  común  ignorancia,  sus  atrocida- 
des, hijas  de  una  conciencia  estraviada  sobre  la  idea 

del  bien  moral,  sus  estravios  de  lo  recto  y  justo  in- 
herentes á  las  pasiones;  pero  ¿cuál  de  las  institu- 

ciones humanas  carece  de  estas  malas  cualidades? 
Fresco  esta  todavía  el  cadalso  del  infortunado  Luis 

XVI  y  el  rio  de  sangre  que  derramó  la  comisión 
de  salud  pública  á  nombre  de  la  república /rance- 
sa,  una  é  indivisible.  Si  la  Inquisición  tomó  parte  ac- 

tiva en  las  cuestiones  políticas,  atiéndase  que  era 
nn  tribunal  mixto  que  derivaba  sus  dos  órdenes  de 
facultades  de  los  Papas  y  la  Iglesia  en  uno,  y  del 

poder  soberano  temporal  en  otro,  y  es  muy  impor- 
tante cuando  se  hable  de  ella  considerarla  bajo  es- 

te doble  carácter.  Lo  mismo  que  es  necesario  tras- 
ladarse á  los  tiempos  y  circunstancias  de  su  exis- 

tencia para  juzgarla  con  exactitud.  Pretender  sin 
embargo  su  restablecimiento  seria  un  delirio  tam- 

bién. Xadie  es  bastante  poderoso  para  detener  la 

corriente  rápida  de  las  ideas  y  tendencias  de  su  épo- 
ca. El  siglo  actual  es  bastante  religioso ;  pero  tam- 
bién eminentemente  tolerante.  Verdad  es  que  esta 

cualidad  puede  degenerar  en  la  indiferencia  reli- 
giosa, mal  acaso  mayor  que  la  filosofía  del  pasado 

XVIII ;  así  como  es  mas  nociva  y  segura  en  sus  re- 
sultados una  tisis  consumptiva  que  una  fiebre  ma- 

ligna. De  consiguiente  si  bien  es  cierto  que  á  cada 
cual  es  lícito  pensar  con  su  cabeza  en  materias  de 
fe  (hablo  civilmente)  sin  que  haya  otro  arbitrio 
para  reducir  infieles,  que  la  persuasión  y  el  conven- 

cimiento, también  es  fuera  de  duda  que  en  los  paí- 
ses donde  el  catolicismo  es  la  esclusiva  religión  del 

Estado,  es  un  deber  de  los  gobiernos  protegerla. 
Encargados  como  están,  aun  según  los  principios 

del  hipotético  pacto  social,  de  cuidar  por  la  segu- 
ridad de  la  vida  y  bienes  de  sus  comitentes,  ¿qué 

mayor  bien  que  el  de  la  religión?  Son  por  tanto 

obligados  á  impedir  con  todos  sus  arbitrios  la  cir- 
culación de  doctrinas,  escritos,  pinturas  &c.,_  que 

corrompan  la  fe  y  buenas  costumbres.  Los  disiden- 
tes religiosos,  que  respeten  las  creencias  y  culto  pú- 

blico, vivan  en  buena  hora  bajo  la  egida  de  las  le- 
yes sin  que  nadie  los  moleste ;  pero  á  los  dogmati- 

zadores  y  catequistas  se  les  debe  reprimir,  y  con 
mas  razón,  si  á  la  vez  son  perturbadores  del  orden 
público.  Así  lo  han  practicado  en  todos  tiempos 

los  príncipes  y  gobiernos  verdaderamente  ilustra- 

dos, que  han  empleado  la  espada  del  poder  sobe- 
rano que  Dios  puso  en  sus  manos  para  la  coerción 

y  esterminio  de  los  maniqueos,  donatistas,  husitas, 
íilbigenses,  calvinistas  y  otras  sectas  que  han  sido, 

ó  bien  convictas  de  comisión  de  crímenes  horren- 
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dos  en  sus  secretos  conventículos;  ó  bien  se  han 
atrevido  a  tomar  las  armas  y  promover  guerras  y 
sediciones 

El  gran  Teodosio  después  de  establecer  entre  los 
maniqueos  la  prohibición  de  reunirse  y  adquirir  na- 

da por  testamento  ó  donación,  impuso  la  pena  de 

muerte  a  los  mismos  herejes  que  bajo  diversas  de- 
nominaciones se  disfrazaban  para  cometer  sus  crí- 

menes, mandando  a  Ploro,  prefecto  de  Oriente,  es- 
tableciese para  descubrirlos  inquisidores.  Primera 

vez  que  se  hace  mención  en  la  historia  eelesinstica 
de  esta  voz  derivada  del  verbo  inquirir,  buscar.  A 
este  tenor  se  podrían  aglomerar,  si  la  necesidad  lo 
exiffiese,  testimonios  innumerables  de  la  solicitud  de 
los  buenos  principes  para  reprimir  la  audacia  de 

los  herejes  y  proteger  lu  Iglesia  de  Dios. — m.  b. 
*  INQUISICIÓN:  esta  palabra,  derivada  del 

Verbo  inquirir,  escudriñar,  imlagar,  significa  ])esqui- 
sa,  indagación.  La  palal)ra  inquisición,  tiene,  se- 

gún el  derecho  cunóuico,  dos  sentidos  iliversos:  1.", 
por  Inquisición  se  entiende  nn  procedimiento  que 

hace  el  juez  por  sí  mismo,  sin  acusador  ni  dennn- 
ciador,  sino  olivando  simplemente  según  lo  que  supo- 

ne la  voz  publica;  2.°,  su  sentido  mas  coniun  es  el 
que  vamos  t  tratar  de  caracterizaren  este  artículo: 

por  Inquisición  se  entiende  la  jurisdicción  y  el  tri- 
bunal establecidos  en  otro  tiempo  en  algunos  paises 

cristianos  y  compuestos  de  las  autoridades  eclesiás- 
tica y  civil,  para  la  indagación  y  represión  de  los 

actos  que  tendían  a  la  destrucción  de  la  moral  y  de 
la  religión.  Toda  institución  que  posea  dogmas,  una 
enseñanza  y  una  disciplina  decretadas  y  públicas, 

debe  tener  una  jurisdicción,  un  tribunal  que  exami- 
ne la  validez  de  las  creencias  y  opiniones  de  sus 

miembros,  que  condene  y  arroje  del  seno  de  su  so- 
ciedad ortodoxa  á  todos  aquellos  que,  por  sus  vicios 

ó  por  sus  errores,  puedan  ocasionar  perjuicio  á  la 
existencia  y  porvenir  de  la  institución.  Esta  es  una 

cuestión  de  vida  ó  muerte  para  las  sociedades  civi- 
les, lo  mismo  que  para  las  religiosas;  y  jamas  he 

sabido  ya  de  un  espíritu  sano  y  pensador  que  haya 
negado  este  derecho,  ó  por  mejor  decir,  este  deber, 

á  cualquiera  de  las  dos  sociedades.  Desde  los  pri- 
meros tiempos  del  cristianismo,  los  apóstoles  y  obis- 

pos juzgaron  y  excomulgaron  á  los  herejes  y  á  todos 

los  que  con  sus  vicios  ó  sus  errores  pudiesen  tras- 
tornar la  sociedad  cristiana.  Desde  el  dia  en  que 

los  emperadores  romanos  entraron  por  medio  del 
bautismo  en  la  Iglesia,  y  aceptaron,  por  decirlo  así, 
la  tutela  y  los  cargos  de  los  intereses  temporales 

de  la  cristiandad,  conocieron  que  uno  de  los  prime- 
ros deberes  de  un  príncipe  cristiano  era  el  poner  á 

la  doctrina  sana  al  abrigo  de  los  herejes  que  podian 
causarla  graves  heridas.  De  ahí  el  que  uno  de  sus 

primeros  cuidados  fuese  el  publicar  edictos  que  man- 
dasen procesar  á  los  que  hubiesen  sido  declarados 

herejes  por  los  obispos.  Conservamos  los  edictos  de 

Constantino  lanzados  (en  316)  contra  los  donatis- 
tas  que  entonces  perturbaban  la  Iglesia  de  África, 
valiéndose  de  toda  clase  de  violencias  y  empleando 

el  latrocinio.  Algunos  años  después  (325)  Arrio 

fué  condenado  por  el  concilio  de  Xicea,  y  Constan- 
tino publicó  inmediatamente  algunos  edictos,  por 

medio  de  los  cuales  le  cubría  c^n  la  nota  de  infame' 

le  condenaba  al  destierro  con  los  obispos  que  hu- 
biesen abrazado  su  partido,  y  amenazaba  con  cas- 

tigar de  muerte  á  aquellos  que  se  negasen  a  obede- 
cerle (1).  Todos  estos  edictos  de  Constantino  fueron 

renovados  después  por  sus  snccesores,  y  aplicados 
con  mas  ó  menos  rigor  a  las  diversas  sectas  herejes. 
Entre  los  edictos  de  Teodosio  el  Grande  existe  una 

ley  muy  notable:  desjiues  de  haber  lanzado  un  se- 
vero edicto  contra  los  maniqueos  declarnndoles  in- 

fames y  privanrioles  del  derecho  de  succesion  (2), 

el  emperador  publicó  una  ley  mas  rigurosa  aVín  con- 
tra a(]uellos  que.  para  mejor  encubrirse,  tomaban 

el  rionilire  de  eucratidas,  sacóforasé  hidroposlras: 
esta  ley  les  amenazaba  con  la  muerte.  Para  hacerla 
ejecutar  con  rigor  mandó  Teodosio  al  prefecto  del 
pretorio  que  estableciese  inquisidores,  encargados 
lie  indagar  cmles  eran  los  herejes  y  de  informar 

roiitra  ellos  (3).  Esta  es  la  primera  vez  que  se  ha- 
lla en  las  leyes  el  nombre  de  inquisidor  contra  los 

lierejes.  Esta  Inquisición  siguió  el  trascurso  de  los 

años  y  fué  sostenida  por  las  constituciones  de  Ho- 

norio y  de  Teodosio  el  Ji'iven,  de  Murciano,  &c. 
üiía  de  las  leyes  mas  notables,  entre  las  que  siguie- 

ron a  los  célebres  edictos  de  Constantino,  es  la  cons- 
titución publicada  por  Teodosio  el  Joven  en  el  año 

de  407.  "Castigamos,  dice,  a  los  maniqueos  y  a  los 
donatistas  de  uuo  y  otro  sexo,  según  el  castigo  que 
recia uja  su  impiedad;  y  no  queremos  que  puedan 

gozar  de  aquellos  derechos  qne  la  costumljre  y  la 

ley  conceden  al  resto  de  nuestros  subditos.  Quere- 
mos que  se  les  trate  como  á  criminales  públicos  y 

que  se  confisquen  todos  sus  bienes,  porque  todo  aquel 

que  viola  la  religión  de  Dios  peca-  contra  el  orden  pú- 

blico. ..."  He  aquí  la  idea  qne  hará  que  todos  los 
poderes  temporales,  que  mas  tarde  serán  llamados 
institución  inquisitorial,  procesen  á  los  herejes.  No 

solo  reúne  Justiuiano  todos  los  edictos  de  sos  pre- 
decesores en  el  célebre  edicto  que  lleva  su  nombre, 

sino  que  para  confirmarles  publica  otros  nuevos. 

De  este  modo,  una  ley  decretada  en  el  mes  de  mar- 
zo de  541,  coloca  en  el  número  de  las  leyes  del  im- 

perio los  cuatro  concilios  generales.  Por  una  con- 
secuencia natural  á  este  principio,  otras  distintas 

constituciones  imponían  severas  penas  á  todos  loa 
herejes  sin  distinción,  como  violadores  de  las  leyes  del 

Estado, . . .  porque  los  crímenes  que  atacan  la  majes- 
tad divina  son  iiifinitamente  mas  graves  que  los  que 

atacan  la  majestad  de  los  principes  de  la  tierra.  To- 
dos estos  detalles  demnestran  de  un  modo  evidente 

la  mala  fe  ó  la  culpable  ligereza  de  esos  escritores 
de  nuestros  dias,  que  han  repetido  continuamente 
que  la  Iglesia  ha  impulsado  siempre  á  los  poderes 
temporales  á  seguir  el  sangriento  sendero  de  las 

persecuciones  y  de  los  asesinatos,  para  desembara- 
zarse de  los  herejes  que  no  tenían  para  su  defensa 

mas  armas  que  la  persuasión,  &c.  La  Iglesia  no  ha 

hecho  mas  que  condenar  las  herejías.    Los  empe- 

(1)  Sócrates,  Hist.  eccles.  lib.  I.  cap.  IX.  Sozóinines, 
ib.  cap.  XX. 

('>)     Cod.  Teod.  lib.  XVI.  Tit.  t.  núm.  7. 
l'.i)  Sublimitasitaquetuadetinquisitores,  aperiatforum 

índices  denuncialores  que,  sine  invidia  accipiat. 
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radores  han  perseguido  á  Iqs  herejes,  porque  hau 
conocido  que  estos  son  los  mas  terrililes  enemigos 
del  orden  social  y  de  la  paz  pública.  De  todo  cuan- 

to hemos  dicho  resulta:  1.°,  que,  desde  la  conversión 
de  Constantino,  los  emperadores  cristianos  emplea- 

ron contra  ios  herejes,  sin  escepcion,  las  penas  cor- 
porales, aunque  se  trató  siempre  con  mucho  mas 

rigor  <i  los  herejes  sediciosos  y  turljulentos ;  2.°,  que, 
desde  mediados  del  siglo  V,  y  mucho  tiempo  des- 

pués, las  leyes  imperiales  proclamadas  contra  los 
herejes  estuvieron  igualmente  en  vigor,  asi  en  Orien- 

te como  en  Occidente.  En  1179,  el  tercer  concilio 
de  Letran  renovó  contra  los  alliigenses  y  otros  va- 

rios lierejes  de  la  época  las  principales  disposiciones 
del  derecho  romano,  en  vigor  entonces  en  torios  los 
estados  cristianos  de  Europa.  En  el  preamljulo  de 
su  decreto,  el  concilio  distinguió  cuidadosamente 
las  penas  espirituales  que  la  Iglesia  promulga  contra 
los  herejes,  délas  penas  temporulesqueaplicaljanlos 

principes  cristianos.  "Aunque  la  Iglesia  se  conten- 
ta, dice  S.  León,  con  promulgar  penas  temporales 

por  boca  de  sus  ministros,  y  no  pone  en  practica 
ejecuciones  sangrientas,  no  deja  por  eso  de  verse 
ayudada  por  las  leyes  de  los  principes  cristianos, 
para  que  el  temor  de  los  castigos  corporales  incline 

a  los  culpables  a  recurrir  al  remedio  espiritual." 
Este  decreto,  del  tercer  concilio  de  Letran,  fué  re- 

novado a  principios  del  siglo  siguiente  por  el  cuarto 
concilio  del  mismo  nombre,  que  tuvo  lugar  en  1215. 
Después  de  haber  anatematizado  generalmente  y 
sin  escepcion  á  todos  los  herejes  contrarios  á  la  fe 
católica,  prosigue  el  concilio  en  estos  términos: 
"Mandamos  que  los  herejes,  después  de  haber  sido 
condenados,  sean  entregados  á  los  poderes  secula- 

res ó  á  sus  bailes  para  ser  castigados  según  merez- 
can, observándose  empero  la  regla  de  degradar  á 

los  clérigos  antes  de  entregarlos  al  brazo  secular." 
A  primera  vista  parece,  dice  Mr.  Andrés,  que  al 
publicar  el  concilio  semejantes  decretos,  se  arroga- 

ba el  derecho  del  poder  temporal.  Pero  ademas  de 
que  el  auxilio  de  los  príncipes,  necesario  para  la 
validez  de  sus  decretos,  fué  claramente  esplicado 
en  el  tercer  concilio  de  Letran,  es  muy  cierto  que 
estos  decretos  solo  fueron  publicados  de  acuerdo 
con  los  príncipes  cristianos,  que  fueron  todos  con- 

vocados en  este  concilio,  y  que  asistieron  a  él  ó  per- 
sonalmente ó  por  medio  de  sus  embajadores.  Pero 

ademas  de  que  se  prueba  la  operación  de  los  dos 
poderes  en  los  concilios  tercero  y  cuarto  de  Letran, 
el  consentimiento  que  daban  los  príncipes  cristia- 

nos á  los  decretos  que  acabamos  de  citar  está  cla- 
ramente probado  por  un  gran  número  de  leyes,  ema- 

nadas en  aquel  mismo  tiempo,  del  poder  temporal 
y  de  varios  concilios  y  asambleas  mistas  tenidas  en 
diferentes  Estados.  Notamos  muy  particularmente 
la  constitución  publicada  por  Federico  II,  empera- 

dor de  Alemania  en  1220,  el  mismo  dia  en  que  re- 
cibió la  corona  imperial  de  manos  de  Honorio  III. 

El  emperador  confirma  espresamente  por  medio  de 
esta  constitución  los  decretos  de  los  concilios  ter- 

cero y  cuarto  de  Letran  que  cstáu  testualmente  in- 
sertos en  esta  ordenanza.  Algunos  años  mas  tar- 

de, San  Luis,  al  acabar  de  subir  al  trono,  publicó 
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una  ley  semejante  para  asegurar  la  ejecución  delos 
mismos  decretos  en  las  provincias  del  Mediodía  de 
la  Francia,  donde  la  herejía  de  los  albigenses  y  la 
protección  que  les  concedió  el  conde  de  Tolosa,  la 
hacían  mas  dificultosa.  Por  motivos  semejantes  pi- 

dió después  el  rey  al  santo  papa  Alejandro  IV,  y 
obtuvo  de  él  el  establecimiento  en  Francia  del  tri- 

bunal de  la  Inquisición. 

Debemos  espliear  ó  modificar,  supuesto  todo  es- 
to, lo  que  hau  dicho  algunos  canonistas  sobre  el  úl- 

timo siglo,  pues,  aseguran  que  las  penas  corporales 
promulgadas  por  los  papas  contra  los  herejes,  no  es- 

taban en  vigor  en  Francia  ( 1 ).  Cierto  es  que  duran- 
te el  reinado  de  San  Luis,  y  aun  mucho  tiempo  des- 

pués, no  seguía  la  Franela  bajo  este  respecto  la 
misma  costumbre  que  se  usaba  en  todos  los  estados 
católicos  de  Europa.  El  concilio  de  Verona,  teni- 

do en  1184,  ordenó  á  los  obispos  de  la  Lombardía, 
indagar  cuidadosamente  cuales  eran  los  lierejes  y 

entregar  á  los  magistrados  civiles  á  los  que  pare- 
ciesen mas  tenaces  para  que  pudiesen  ser  castigados 

corporalmente.  Fleury  atribuye  á  este  concilio,  en 
el  cual  se  hallaron  el  papa  Lucio  III,  el  emperador 
Federico  I  y  un  gran  número  de  obispos  y  nobles, 

el  primer  establecimiento  de  la  Inquisición.  "Creo 
ver  en  él,  dice,  el  origen  de  la  Inquisición  contra 

los  herejes,  puesto  que  manda  á  los  obispos  infor- 
marse por  sí  mismos  ó  por  medio  de  comisarios  de 

las  personas  sospechosas  de  herejía,  según  la  yoz 
pública  y  las  denuncias  particulares;  que  se  clasi- 

fiquen los  grados  de  sospechosos,  penitentes  y  resi- 
dentes, para  cada  uno  de  los  cuales  son  diferentes 

las  penas;  y  que  por  último,  después  que  la  Iglesia 
haya  empleado  contra  los  culpables  las  penas  espiri- 

tuales, les  abandone  al  brazo  secular  (2).  No  es  de 
dudar,  en  efecto,  dice  el  P.  Lacordaire,  que  los  pri- 

meros bosquejos  de  la  Inquisición  se  encierran  allí, 
aunque  informes;  en  ellos  vemos:  la  indagación  de 
los  herejes  por  los  comisarios;  la  aplicación  de  pe- 

nas espirituales  graduadas;  el  abandono  al  brazo  se- 
cular en  caso  de  impenitencia  manifiesta,  y  la  atri- 

bución de  los  legos  y  obispos.  No  faltaba  mas  que  una 
forma  definitiva,  es  decir,  la  elección  de  un  tribu- 

nal particular  que  ejerciese  este  nuevo  género  de  jus- 
ticia ;  solo  mucho  mas  tarde  se  llegó  á  esto."  Catorce 

años  después  del  concilio  de  Verona,  en  1198,  apa- 
recieron los  primeros  comisarios  inquisidores,  de  los 

cuales  la  historia  ha  conservado  el  nombre;  eran 
dos  monjes  del  monasterio  de  Citeaux,  Rannier  y 

Guy,  que  fueron  llamados  al  Languedoc  por  el  pa- 
pa Inocencio  III,  para  indagar  cuáles  eran  los  he- 

rejes albigenses  y  tratar  de  convertirles.  Fleury, 
en  su  Histoire  erclesiaslique  y  Vaissette,  en  su  His- 
toire  du  Languedoc,  les  dan  igualmente  el  título  de 
inquisidores.  Varios  autores  han  asegurado  que 
Santo  Domingo  fué  el  primer  inquisidor  general  que 
habla  sido  nombrado  por  Inocente  III  y  Ilouorio 
III,  para  proceder  contra  los  herejes  albigenses: 
este  es  un  error.  El  P.  Echard,  el  P.  Touron  y  los 

Balandistas,  prueban  de  un  modo  evidente  que  San- 

(1)  De  IJericourt.  Lois  ecclesiasliques. 
(2)  Fleury.  Hist.  ecclesiast.  I,  73. 
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to Domingo  no  ejerció  ni  un  solo  acto  de  inquisidor: 
que  jamas  opuso  a  los  herejes  mas  armas  que  la  ins- 

trucción, la  oración  y  la  paciencia  (1),  y  que  no 
tomó  parte  ninguna  en  el  establecimiento  de  la  In- 

quisición. El  primer  gran  inquisidor  fué  el  legado 
Pedro  de  Castelnau.  Esta  comisión  se  encargó  des- 

pués á  unos  monjes  de  la  orden  de  Citeaux.  Solo 
en  1233  fué  cnandi.'  se  encargaron  de  ella  los  do- 

minicos, y  Santo  Domingo  murió  en  1231.  En  1233 
el  papa  Gregorio  IX  dio  comisiones  particulares  a 
los  religiosos  de  Santo  Domingo,  fundadas  princi- 

palmente para  la  conversión  de  los  albigenses  y  de 
los  demás  herejes  que  afligían  en  aquella  época  la 
Iglesia,  para  informarse  de  si  los  obispos  y  hasta 
los  príncipes  procuraban  proteger  la  religión  y  la 
moral  y  estirpar  los  escándalos  y  las  herejías.  Los 
hermanos  menores,  cuyo  celo  y  virtudes  edificaban 
á  toda  la  cristiandad,  se  unieron  después  a  los  do- 

minicos. Pero  hasta  aquí  ni  unos  ni  otros  habían 
tenido  la  menor  jurisdicción ;  solo  encargaban  en  vir- 

tud de  sus  comisiones  (que  han  hecho  dar  el  nom- 
bre de  Santo  Oficio  al  tribunal  de  la  Inquisición), 

á  los  principes  y  magistrados  civiles  y  eclesiásticos 
que  desterrasen  y  castigasen  á  los  herejes  obstina- 

dos; con  frecuencia  escitaban  á  los  nobles  y  al  pue- 
blo á  entrar  en  las  cruzadas  que  se  armaban  con- 

tra las  peligrosas  reuniones  de  herejes  obstinados  y 
rebeldes.  Concedíanse  á  los  cruzados  las  mismas 

indulgencias  que  á  los  cruzados  de  ultramar.  El  em- 
perador Federico  II  se  hallaba  en  Padua  en  cir- 

cunstancias parecidas,  después  de  su  reconciliación 
con  el  papa  Honorio  III,  y  publicó  en  1224  un  se- 

vero edicto  contra  los  herejes,  y  tomó  á  los  inqui- 
sidores bajo  su  protección.  Xo  impidió  este  edicto 

á  la  herejía  hacer  grandes  progresos.  Aterrado 
Inocente  IV  al  ver  los  progresos  que  hacia  la  im- 

piedad en  casi  todos  los  países  de  la  cristiandad, 
hizo  cuantos  esfuerzos  pudo  para  contener  y  estir- 

par el  mal  contagioso  que  iba  echando  profundas 
raices  en  los  pueblos  á  causa  de  la  ignorancia  y 
corrupción.  Ocupóse  activameute  en  restablecer 
los  cargos  de  los  inquisidores,  que  confinó  á  los 
hermanos  menores  y  á  los  hermanos  predicadores. 
Logró  establecer  el  Santo  Oficio  en  una  parte  de 
la  Italia,  y  confió  el  nuevo  tribunal  á  los  francis- 

canos y  á  los  dominicos,  juntamente  con  los  obispos 
locales,  jueces  legítimos  del  crimen  de  herejía,  y 
con  los  asesores  nombrados  por  el  magistrado  pa- 

ra condenar  á  los  culpables  según  las  penas  impues- 
tas por  la  ley.  Esto  es  lo  que  contiene  entre  otras, 

dice  Fleury  (2),  una  bula  de  este  Papa,  fechada 
del  15  de  mayo  de  1252,  dirigida  á  todos  los  rec- 

tores, cónsules  y  comunidades  de  la  Lombardía,  de 
Romanía  y  de  la  frontera  Trevisana.  Alejandro  IV 
y  Clemente  IV,  renovaron  sucesivamente  esta  cons- 

titución; pero  toda  la  autoridad  de  estos  papas  no 
pudo  impedir  que  la  Inquisición  hallara  en  estas 
provincias  muchos  obstáculos  que  vencer  antes  de 
establecerse  en  ellas:  quejábanse  del  escesivo  celo 
que  desplegaban  los  inquisidores  así  como  se  habían 

(1)     Xo  opondrán  á  los  herejes  mas  armas  que  la  ora- 
ción, la  paciencia  y  la  inslruccion   

(2^     Inst.  au  droit  ecclesiast.  t.  II,  ch.  IX. 
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quejado  de  la  negligencia  de  los  obispos  para  in- 
dagar y  castigar  a  los  culpables.  En  una  ocasión 

tuvieron  lugar,  á  causa  de  esto,  sediciones  peligro- 
sas: las  mas  notables  fueron  la  de  Milán  (1242),  y 

la  de  Parma  (1279).  Venecia  no  recibió  el  tribu- 
na! de  la  Inquisición  hasta  en  1289,  y  su  admisiou 

fué  debida  á  un  concordato  entre  la  Santa  Sede  y 
la  repiíblica.  Pero  en  este  poderoso  estado,  bajo 
el  poder  de  aquella  aristocracia  celosa  y  arrogante, 
no  pudo  la  Inquisición  arraigarse  sino  haciéndose 
enteramente  independiente  de  la  corte  de  Roma. 
En  el  Xorte  de  Italia  halló  la  Inquisición  mas  se- 

rios obstáculos  y  mas  obstinada  resistencia.  En 
Toscana  no  se  introdujo  hasta  en  1258:  los  religio- 

sos de  la  orden  de  San  Francisco  eran  en  Toscana 
tan  numerosos  como  queridos,  y  á  ellos  se  encargó 
el  oficio  inquisitorial.  Roma  debió  necesariamente 
ver  nacer  en  su  seno  y  acoger  sin  oposición  el  tri- 

bunal de  esta  jurisdicción,  que  por  todas  partes  de- 
bía luchar  con  tan  tenaz  resistencia.  Muy  digno  es 

de  recordar  que  en  Roma  la  inquisición  fué  siem- 
pre una  institución  justa  y  moderada  y  con  frecuen- 
cia usó  una  clemencia  y  una  grandeza  de  animo 

dignas  de  todo  elogio.  ¿Por  qué?  Porque  allí  el 
tribunal,  los  jueces  y  los  acusados  se  hallaban  siem- 

pre bajo  la  vigilante  y  severa  mirada  del  soberano 
Pontífice.  Esto  nos  prueba  de  un  modo  incontes- 

table que  al  establecer  el  tribunal  del  Santo  Oficio, 
la  Santa  Sede  solo  se  propuso  contener  los  progre- 

sos que  hacían  unos  errores  escandalosos  que  cor- 
rompían las  costumbres  y  pervertían  los  corazones; 

condenar  solemnemente  á  los  autores  de  las  turbu- 
lencias; hacer  abrir  los  ojos  á  las  poblaciones  que 

habían  admitido  los  errores;  intimidar  á  los  here- 
jes é  impedirles  al  fin  que  sembrasen  la  discordia 

y  el  mal  en  la  cristiandad  si  se  obcecaban  en  con- 
tinuar su  peligrosa  propaganda.  Si  en  otros  países 

ha  cometido  la  Inquisición  algunos  escesosy  algu- 
nas crueldades  tal  vez  inútiles,  es  porque  se  halla- 

ba en  cierto  modo  libre  de  la  vigilante  autoridad 
de  la  Santa  Sede;  fué  porque  se  abandonó  á  los 
poderes  temporales  que  torcieron  su  espíritu  y  la 
convirtieron  en  instrumento  público.  Todas  las 
acusaciones  que  se  han  acumulado  contra  la  Inqui- 

sición española,  todas  las  repugnantes  pinturas  que 
se  han  hecho,  guiadas  por  el  odio  y  la  mala  fe,  pa- 

ra dirigir  acusaciones  contra  la  Iglesia  católica,  se 
desvanecen  ante  un  serio  y  concienzudo  examen. 
Y  es  evidente  que  si  se  han  cometido  escesos  en  la 
Inquisición  de  España,  si  hubo  sacerdotes  que  se- 

cundasen sus  sangrientos  actos  de  jurisdicción,  no 
debe  hacerse  responsable  de  ellos  á  la  religión.  La 
Inquisición  fué  estínguiéndose  en  Roma  paso  á  pa- 

so, y  llegó  á  quedar  completamente  paralizada. 
Cuando  empezó  la  herejía  de  Lutero,  el  papa  Pa- 

blo III  volvió  á  constituir  un  nuevo  tribunal  de  la 

Inquisición.  Componíase  de  una  congregación  de 
cardenales  que  se  reunían  para  juzgar  los  asuntos 
concernientes  á  la  herejía  y  otros  crímenes  seme- 

jantes, y  para  nombrar  ó  destituir  á  los  inquisido- 
res y  señalar  todos  sus  cargos  y  obligaciones.  El 

papa  Sixto  V,  erigiendo  las  diversas  congregacio- 
nes de  cardenales  que  existían  en  Roma,  dio  á  esta 
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la  preferencia.  Compónese  del  Papa,  que  es  su  jefe, 
y  la  preside  en  persona,  y  de  doce  cardenales  que 
ocupan  el  lugar  de  jueces,  de  consultores  y  aboga- 

dos, y  examinan  los  libros,  las  doctrinas  y  los  actos 
de  las  personas  acusadas  á  este  tribunal,  y  que  se 
llama  también  congregación  del  índice. 

Ya  hemos  dicho  que  el  establecimiento  de  la  ju- 
risdicción inquisitorial  en  tribunal  permanente  y 

oficial  encoutró  en  Italia  una  viva  resistencia.  Y 

no  pudo  entrar  en  Ñapóles  probablemente  á  causa 
de  las  disensiones  políticas  que  existían  entonces 
entre  la  Santa  Sede  y  el  rey  de  Ñapóles;  lo  cierto 
es  que  los  pueblos  se  aterraban  donde  quiera  ante 
ese  espantoso  código.  Pero  si  el  Santo  Oficio  de- 

bió luchar  con  grandes  obstáculos  en  Italia,  en 
otros  países  los  encontró  mucho  mayores  aún.  De 
modo  que  á  pesar  de  la  protección  oficial  del  em- 
peradoi,  solo  pudo  establecerse  la  Inquisición  en  al- 

gunas ciudades  de  Alemania;  jamas  gozó  en  Fran- 
cia de  popularidad  ni  llegó  á  tener  un  verdadero 

poder;  solo  en  algunos  puntos  del  Mediodía,  en  el 
Languedoc,  fué  donde  logró  ramificarse;  pero  no 
tardó  en  cstinguirse  completamente.  Solo  un  país 
existe  en  el  cual  halló  una  acogida,  una  populari- 

dad y  un  poder  estraordínarios,  que  conservó  has- 
ta nuestros  días;  un  país  en  el  cual  echó  profundas 

raices,  así  en  el  suelo  como  en  las  instituciones  y 
en  las  costumbres  del  pueblo:  no  necesito  nombrar 
este  país ;  estoy  seguro  que  todos  saben  ya  que  me 
refiero  á  España.  No  seré  yo  por  cierto  el  qne  quie- 

ra justificar  todos  los  actos  de  la  Inquisición  espa- 
ñola; confieso  que  si  debiese  escribir  yo  su  panegí- 

rico correría  graves  peligros.  Pero  lo  que  sí  quiero 
sostener,  y  lo  prueban  todos  sus  hechos  históricos, 
es  que  la  Inquisición  española  no  era  una  institu- 

ción esencialmente  católica;  que  la  corte  de  Roma 
protestó  con  frecuencia  y  enérgicamente  contra  al- 

gunos de  sus  actos  sin  poder  sacar  prove(ho  nin- 
guno, porque  en  España  el  poder  civil  hizo  del  tri- 
bunal del  Santo  Oficio  un  arma  gubernamental, 

una  palanca  política  que  manejaba  á  su  modo  bajo 
el  manto  de  los  intereses  religiosos.  Y  los  mismos 
que  han  tomado  la  Inquisición  española  como  tes- 

to ó  pretesto  para  herir  la  Iglesia  católica  con  las 
mas  odiosas  calumnias,  se  ven  obligados  á  confir- 

mar la  justicia  y  verdad  de  la  distinción  que  acabo 
de  esponer.  Mas  abajo  citaré  ejemplos  mas  curio- 

sos. En  1233  fué  cuando  á  instancias  de  Raymun- 
do  de  Peñafort  penetró  la  Inquisición  en  Aragón; 
sin  embargo,  los  reinos  de  Castilla  y  de  León  la 
rechazaron  durante  mucho  tiempo;  los  obispos  pre- 

tendían ser  los  únicos  que  disfrutasen  del  derecho 
de  juzgar  las  materias  religiosas  y  de  proceder  con- 

tra las  herejías.  Pero  el  rey  Fernando,  después  que 
hubo  espulsado  á  los  moros,  convencido  de  que  la 
mayor  parte  de  los  nuevos  cristianos  solo  se  habían 
convertido  de  nombre  y  en  apariencia,  y  temiendo 
por  su  poder,  que  solo  se  sostenía  tomando  tan  pe- 

ligrosas disposiciones,  resolvió  encadenarles pormc- 
dio  del  temor  y  en  particular  á  los  judíos,  que  eran 
muy  numerosos  y  escesivamente  ricos.  Pidió  y  oljtu- 
vo  del  papa  Sixto  IV,  en  1483,  una  bula  por  medio 
de  la  cual  fué  creado  inquisidor  general  Fr.  Tomas 
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de  Torquemada,  dominico  y  confesor  del  rey,  cuyos 
consejos  fueron  los  que  particularmente  le  hicie- 
rou  establecer  la  Inquisición.  Presidió  una  grande 
asamblea  que  tuvo  lugar  en  Sevilla  en  1484,  en  la 
cual  SR  trataron  las  instrucciones  que  sirvieron  de 
regla  á  esta  institución.  El  nombramiento  de  in- 

quisidor general  le  fué  confirmado  en  1285  por  Ino- 
cencio VIII,  y  este  empleo  fué  desde  entonces  uno 

de  los  mas  importantes  en  España.  Flenry  advier- 
te con  mucha  justicia  que  el  Papa  no  tenia  mas 

poder  sobre  la  Inquisición  española  que  el  de  con- 
firmar el  nombramiento  del  inquisidor  general  de 

todos  sus  estados,  que  lo  era  presentado  por  el  rey. 
En  1551  pasó  la  Inquisicicn  de  España  á  Portugal 
después  de  haber  luchado  con  una  tenaz  resisten- 

cia. El  tribunal  supremo  estaba  establecido  en  Lis- 
boa, y  lo  mismo  que  en  España,  el  inquisidor  ge- 

neral era  nombrado  por  el  rey  y  confirmado  por  el 
Papa.  Los  portugueses  llevaron  la  Inquisición  á 
la  India,  así  como  la  habían  introducido  los  espa- 

ñoles en  América.  A  cansa  de  esto  se  hizo  en  Goa 

una  lúgubre  celebridad.  En  el  siglo  XVIII  la  In- 
quisición fué  reformada  por  una  ordenanza  real. 

El  rey  ordenaba  que  se  hiciese  conocer  al  reo  la 
naturaleza  de  la  acusación  y  el  nombre  del  acusa- 

dor; que  tuviese  el  derecho  de  elegir  un  abogado  y 
de  conferenciar  con  él  en  secreto;  que  ninguna  sen- 

tencia fuese  puesta  á  ejecución  sin  haber  sido  antes 
vista  y  confirmada  por  el  consejo  del  rey.  Por  úl- 

timo, Juan  VI  suprimió  el  Santo  Oficio,  no  solo  en 
Portugal,  sino  también  en  el  Brasil  y  en  la  India. 
No  pesará  a  nuestros  lectores  el  que  les  traduzca- 

mos algunas  páginas  de  un  notable  trabajo  sobre 
la  Inquisición,  publicadas  en  una  obra  enciclopé- 

dica de  Alemania  (1).  "Mientras  que  en  el  resto 
de  Europa  los  tribunales  de  la  Inquisición  desapa- 

recían unos  tras  de  otros  ó  se  veían  sometidos  á  la 

mas  rígida  vigilancia  de  parte  de  los  diferentes  go- 
biernos, se  estableció  uno  en  España  que  no  tardó 

en  distinguirse  de  todos  los  demás  por  su  género 
de  instituciones,  aunque  también  se  diferenciaba 
de  todos  ellos  en  su  objeto  y  organización.  En 

efecto,  en  esta  época  el  hábil  Fernando  'de  Ara- 
gón y  la  prudente  Isabel  de  Castilla  habían  tra- 
tado diferentes  veces  y  con  buen  éxito  de  limi- 

tar el  poder  de  la  nobleza  y  de  hacer  absoluta 
la  autoridad  real;  la  Inquisición  les  pareció  un 
buen  medio  del  cual  valerse  para  lograr  su  objeto. 
La  España  se  hallaba  dividida  entonces  en  tres 
creencias  distintas:  el  cristianismo,  el  judaismo  y  el 
mahometismo.  Los  moros  (2)  poseían  aún  el  reino 

(i)     Conversations-lexicoii  der  Gegfiuwart. 
(2)  El  miihomelismo  aiimenlabn  ()rodig¡osamenle  el  pe- 

ligro; en  Es(iaña  se  había  destruido  el  árliol,  pero  las  rai- 
i'ea  quedaban  en  pió.  Se  trataba  de  saber  si  se  encontraría 
aún  lina  nación  española,  si  el  judaismo  y  el  ísIaII)i^mo  se 
repartirían  estas  ritas  provincias;  si  la  superstición,  eldeg- 
poiisino  y  la  barliarie  obtendrían  sobre  el  liniíjc  huriiano  tan 
espantosa  victoria.  Los  judíos  eran  casi  dueños  de  la  Espa- 

ña, y  el  odio  recíproco  se  llevaba  á  un  estrenio;  las  cortes 
pedí;in  que  se  publicasen  contra  ellos  severas  medidas.  En 
i;!"JI  se  sublevaron  los  judíos  y  se  bizo  de  ellos  una  hoiri- 
ble  uiatan/a.  Viendo  que  el  peligro  aumentaba  de  dia  en 
da,  Fernando  el  Católico  creyó  que  para  salvar  la  España 
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de  Granada,  amenazado  ya  por  Fernando  é  Isabel. 
Los  judíos  tenian  sinagogas  en  las  principales  ciu- 

dades, y  formaban  una  clase  aparte  en  medio  de 
las  poblaciones;  hablan  monopolizado  el  comercio 
entre  sus  manos  (1)  ;  eran  los  arrendatarios  de  los 
reyes  y  de  los  grandes,  y  escepto  un  ligero  diezmo 
que  pagaban  al  clero  desde  1302,  no  sufrían  ningún 
gravamen.  Empero  su  riqueza  escitaba  el  odio  y 
la  envidia  que  algunos  clérigos  ignorantes  procura- 

ban alimentar;  y  como  unos  cien  años  antes  del  rei- 
nado de  Fernando  (de  1391  á  1392),  los  sermones 

de  nn  monje  fanático  llamado  Fernando  Martínez 
Núñez,  que  consideraba  la  persecución  de  los  judíos 
como  una  buena  obra,  hizo  sublevar  algunas  veces 
contra  ellos  al  populacho  de  las  ciudades.  En  1417, 
después  de  haber  reprimido  la  arrogancia  de  algu- 

nos nobles  del  Mediodía  de  España,  fué  cuando  el 
cardenal  Pedro  González  de  Mendoza,  arzobispo 
de  Sevilla,  hizo  la  primera  tentativa  para  estable- 

cer un  tribunal  de  Inquisición.  De  orden  suya  se 
persiguieron  y  castigaron  en  Sevilla  á  varios  de  sus 
habitantes  de  origen  judío,  y  á  otros  acusados  de 
haber  seguido  en  secreto,  en  el  interior  de  sus  casas, 
las  leyes  y  costumbres  que  les  habían  legado  sus 
antepasados.  Después  de  esto  intentó  el  cardenal 
someter  á  la  Inquisición  á  toda  España.  Fernan- 

do é  Isabel  aprobaron  este  proyecto  que  debía,  al 
mismo  tiempo  que  satisfacer  el  espíritu  perseguidor 
de  la  época,  dar  á  su  poder  polítim  una  irresistible 
palanca.  Este  tribunal,  que  debía  depender  de  la 
corte,  se  creyó  útil  al  principio,  como  instrumento 
de  opresión  contra  los  judíos  y  mahometanos,  lue- 

go para  enriquecer  el  tesoro  real conlos  bienes  de  los 
condenados,  y  \nego  para  poner  término  al  poder  de 
la  nobleza  y  ̂asfa  del  mismo  clero.  El  cardenal  pro- 

puso, pues,  en  la  dieta  de  Toledo,  en  el  año  de  1480, 
el  establecimiento  de  un  tribunal  que  se  ocupase  es- 
clusivameute  de  los  asuntos  religiosos  y  de  la  disci- 

plina eclesiástica.  La  proposición  debió  luchar  con 
alguna  oposición,  pero  por  fin  fué  aceptada,  y  así 
fué  como  se  constituyó  en  Sevilla  la  Suprana  In- 

quisición general,  en  el  año  de  1481.  Desde  14T8 
habían  escogido  Fernando  é  Isabel  para  inquisidor 
general  á  Fr.  Tomas  de  Torquemada,  prior  del  con- 

vento de  dominicos  de  Segovia,  y  confesor  del  car- 
denal Mendoza.  Torquemada  escogió  á  su  vez  dos- 

cientos auxiliares,  ven  breve  el  convento  de  domi- 
nicos de  Sevilla  fué  harto  pequeño  para  contener  á 

todos  sus  acusados,  de  modo  que  el  rey  debió  poner 
á  la  disposición  del  tribunal  un  palacio  del  barrio 
de  Triana.  En  el  primer  auto  de  fe  se  vieron  com- 

parecer á  siete  reincidentes.  El  número  de  los  que 
hicieron  voto  de  retractación  fué  mucho  mas  gran- 

de. Los  historiadores  españoles  cuentan  que  poco 
tardaron  endennncinrse  á  sí  mismos  17.000  infeli- 

ces; más  de  dos  mil  personas  perecieron  en  el  último 

no  podía  adoptarse  mejor  medio  que  establecer  la  Inqui- 
sición.— El  conde  de  Maistre. 

(1)  Las  riquezas  (le  lus  judíos,  su  influencia  y  relacio- 
nes cou  las  mas  nobles  familias  de  la  monarquía  les  hacia 

muy  temibles;  era  verdaderamente  una  n.ieion  incluida 
dentro  de   otra. — Informe  sobre  el  tribunal  de  la  Inqvisi- 
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suplicio  en  los  primeros  años  en  que  funcionó  el  tri- 
bunal ;  un  gran  número  de  sospechosos  ó  acosados 

se  escaparon  al  estranjero.  Pero  no  hahia.  visto  el 
Papa  con  gusto  el  establecimiento  de  la  Inquisición 
española,  tal  como  había  sido  organizada,  y  protes- 

tó formalmente  contra  aquel  tribunal  eclesiástico, 
que  se  había  constituido  en  tribunal  secular.  Au- 

torizó al  arzobispo  de  Toledo,  ardiente  adversario 
de  Mendoza,  para  que  juzgase  solemnemente  á  un 
profesor  de  Salamanca,  acusado  de  profesar  doctri- 

nas heréticas;  había  mandado  muchas  veces  al  gran- 
de inquisidor  Torquemada  que  pasase  á  Roma,  pe- 
ro se  habia  contentado  éste  con  enviar  á  un  amigo 

suyo  encargado  de  justificarle.  Las  disensiones  en- 
tre la  corte  de  Roma  y  la  de  España  acerca  de  es- 

te objeto  continuaron  con  calor  hasta  que  Sixto 
IV  cedió  y  confirmó  á  Torquemada  en  su  dignidad 
de  gran  inquisidor  de  Castilla  y  de  León.  Ademas, 
una  bula  posterior  le  sometió  Aragón,  Valencia  y 
las  Dos  Sicilias,  herencia  de  Fernando. 

"La  Inquisición  fué,  pues,  el  primer  tribunal  que 
estendió  su  jurisdicción  sobre  los  reinos  de  España, 
las  dos  Castillas  y  Aragón.  Las  cortes  de  Aragón 
debieron  jurar  en  Tarragona,  en  1484,  proteger  el 

nuevo  tribunal,  que  encontraba  en  muchas  locali- 
dades una  enérgica  resistencia,  escitada  por  la  se- 

veridad de  los  jueces,  y  tal  vez  por  los  celos  de  los 
mismos  obispos.  En  ninguna  parte  fué  tan  tenaz  la 
resistencia  como  en  Zaragoza,  que  negó  resuelta- 

mente á  los  inquisidores  la  entrada  en  sus  mura- 
llas; pero  cuando  el  pueblo  se  vio  obligado  á  ceder, 

varios  de  sus  habitantes  pagaron  con  la  vida  tanta 
audacia.  Desde  aquel  momento  fueron  los  reyes  jue- 

ces de  la  fe  de  sus  subditos,  cuyo  honor,  fortuna  y 
vida  se  hallaban  en  sus  manos.  Los  soberanos  eran 

los  que  elegían  al  gran  inquisidor:  los  asesores  eran 
igualmente  nombrados  por  ellos  ó  al  menos  por  su 
influencia  inmediata,  sin  esceptuarse  los  asesores 
temporales,  dos  de  los  cuales  eran  escogidos  entre 
los  miembros  del  consejo  de  Castilla.  El  Santo  Ofi- 

cio no  era  pues,  mas  que  un  instrumento  destinado 
á  fundar  la  autoridad  absoluta  del  monarca,  sobre 
las  ruinas  de  la  libertad  pública,  a  reprimir  á  un 
clero  harto  poderoso,  a  imponer  el  yugo  a  una  noble- 

za temible,  y  a  quitar  a  las  cortes  todos  sus  privi- 
legios. Los  bienes  de  los  condenados  eran  confisca- 

dos en  provecho  del  tesoro  real ;  los  reyes  podían 
disponer  de  ellos  aun  cuando  hubiesen  sido  legados 
a  la  Inquisición.  Cierto  es  que  la  Inquisición  des- 

pojó al  clero  de  nua  gran  parte  de  sus  bienes,  y  que 
llegó  éste  á  ser  un  medio  cou  que  llenar  las  arcas 
reales,  exhaustas  por  ios  gastos  de  la  guerra.  Esto 
lo  prueba  claramente  una  orden  publicada  por  Tor- 

quemada en  1487.  En  esta  época  los  fondos  de  la 
Inquisición  se  habían  tan  completamente  estingui- 
do  con  las  numerosas  peticiones  hechas  por  el  go- 

bierno, que  los  empleados  del  tribunal  no  cobraban 
sus  sueldos.  Si  los  herejes  y  bástalos  reincidentes 
eran  perdonados,  no  por  eso  dejaban  de  merecer  la 
nota  de  infamia;  eran  escluidos  de  todo  cargo  pú- 

blico; se  les  prohibía  ejercer  la  profesión  de  aboga- 
do y  de  médico;  de  vender  drogas  y  especies;  de 

usar  oro,  plata  y  piedras  preciosas,  y  de  presentar- 



se  en  público  con  armas,  &c.  Para  hacerles  com- 
prender mejor  la  enormidad  de  su  falta,  les  obliga- 

ban á  abandonar  una  parte  de  su  fortuna,  bajo  el 

pretesto  de  que  debían  contribuir  á  cubrir  los  gas- 
tos que  originaba  la  guerra  contra  los  moros.  El 

que,  en  cierta  época  después  de  haber  sido  llamado 
no  se  constituía  prisionero,  perdia  irrevocablemen- 

te todos  sus  bienes.  Ni  los  ausentes  ni  los  muertos 

podían  escapar  tampoco  á  la  terrible  jurisdicción 
del  tribunal  cuando  deponía  contra  ellos  un  núme- 

ro suficiente  de  testigos.  Los  huesos  de  los  muertos 
condenados  eran  exhumados,  y  confiscados  sus  bie- 

nes á  favor  del  fisco  real.  Torquemada  murió  en 
1498.  Dos  años  antes  de  su  muerte  unos  fuertes 

ataques  de  gota  le  obligaron  á  renunciar  á  su  car- 
go; fué  enterrado  en  el  convento  de  dominicos  de 

Avila.  No  se  habia  determinado  aún  de  una  mane- 
ra exacta  la  jurisdicción  del  tribunal  de  la  Inquisi- 

ción. Para  darle  una  organización  mas  sólida,  la 
ordenanza  de  1484  estableció  en  las  diferentes  co- 

marcas de  España  algunos  tribunales  dependientes 
del  grande  inquisidor.  El  tribunal  supremo  se  fijó 
en  Madrid.  Era  presidido  por  el  grande  inquisidor 
y  asistido  por  seis  ó  siete  jueces  que  él  mismo  elegía 
á  proposición  del  rey.  Según  un  decreto  de  Felipe 
III,  el  gran  inquisidor  debía  pertenecer  <á  la  orden 
de  Santo  Domingo.  El  consejo  de  la  Inquisición  se 
reunía  todos  los  días,  escepto  los  festivos,  en  el  pa- 

lacio real,  y  en  los  tres  últimos  dias  de  la  semana 
asistían  á  él  tres  miembros  del  consejo  de  Castilla. 
Un  número  determinado  de  asesores  estaba  encar- 

gado de  examinar  la  ortodoxia  de  las  doctrinas  ¡  dá- 
base á  estos  el  nombre  de  calificadores.  El  cargo  del 

procurador  fiscal  le  imponía  la  obligación  de  exami- 
nar las  deposiciones  de  los  testigos,  á  denunciar  al 

tribunal  los  culpables,  y  después  que  habían  sido  ar- 
restados, sostener  la  acusación.  Asistía  al  interroga- 

torio de  los  testigos,  á  la  aplicación  del  tormento  y 
al  juicio.  Un  oficial,  llamado  secuestrador  y  sometido 
á  «na  fianza,  administraba  los  bienes  confiscados. 

Contábanse  en  España  mas  de  20.000  individuos  em- 
pleados por  el  Santo  Oficio  bajo  el  nombre  de  auxi- 

liares, y  que  desempeñalian  el  papel  de  espías  y 
vigilantes.  Las  corceles,  llamadas  casas  santas,  se 
componían  de  galerías  de  bóvedas,  divididas  en  una 
multitud  decelilas  cuadrada';,  abovedadas  también, 
de  unos  seis  pies  de  altura;  tenían  dos  pisos.  Las 
celdas  superiores  estaban  débilmente  aluml)railas 
por  una  ventana  enrejada;  las  inferiores  eran  mas 
estrechas  y  sombrías.  Cada  una  de  ellas  tenía  dos 
puertas,  una  interior  forrada  de  hierro  y  que  tenia 
una  ventanilla  por  la  cual  se  daba  al  prisionero  su 
alimento;  la  otra  se  abría  todas  las  muñanas  para 
dejar  penetrar  en  el  calabozo  algún  aire  puro.  No 
poilía  recibir  el  acusado  ninguna  visita,  ni  de  sus 
amigos  mí  de  sus  parientes.  La  primera  vez  que 
comparecía  ante  sus  jueces  se  le  pedia  que  confe- 

sase su  crimen:  sí  se  confesaba  culpable  de  la  acu- 
sación que  pesaba  contra  él,  él  mismo  pronunciaba 

su  sentencia,  y  sus  bienes  eran  confiscados;  sí  re- 
conocía su  falta  y  se  manifestaba  arrepentido,  se 

escapaba  a  la  muerte;  pero  debía  abjurar  sus  er- 
rores y  someterse  á  todas  laií  penitencias  que  el 
Tomo  IV. 
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tribunal  juzgaba  conveniente  imponerle,  se  le  ha- 
cía vestir  el  sambenito,  especie  de  túnica  amarilla 

en  forma  de  saco,  con  una  cruz  en  las  espaldas  y 
otra  en  el  pecho,  y  en  la  cual  estaban  pintados  un 
sínfin  de  diablos.  Si  un  acusado  lograba  escapar- 

se por  medio  de  la  fuga,  era  juzgado  como  hereje 
pertiuaz.  Si  se  condenaba  una  persona  que  hubie- 

se muerto  desde  hacía  cuareuta  años,  no  se  privaba 
á  sus  hijos  de  sus  bienes;  pero,  aunque  personal- 

mente inocentes,  se  les  reputaba  infames  é  incapa- 
ces de  desempeñar  un  cargo  público.  Cuando  un 

acusado  era  condenado  á  muerte,  se  disponía  todo 

lo  necesario  para  el  solemne  auto  de  fe,  que  gene- 
ralmente se  destinaba  para  uno  de  los  domingos 

entre  la  fiesta  de  la  Trinidad  y  el  Adviento.  AI 
amanecer,  la  campana  de  la  Catedral  invitaba  á  los 
fieles  á  gozar  de  aquel  horrible  espectáculo.  Con 
frecuencia  los  personajes  mas  distinguidos  del  rei- 

no se  apresuraban  á  ofrecer  sus  servicios;  y  más  de 
una  vez  se  vieron  grandes  de  España  desempeñar 
el  papel  de  familiares  del  Santo  Oficio.  Una  vez 
terminadas  las  formalidades,  se  dirigían  al  lugar 
del  suplicio:  los  monjes  abrían  la  marcha  con  el 
pendón  de  la  Inquisición;  seguíanles  los  culpables 
arrepentidos,  á  los  que  solo  se  habia  impuesto  la 
penitencia,  y  detras  de  la  cruz  que  les  seguía  iban 
ios  infelices  condenados  á  muerte,  con  los  pies  des- 

calzos, el  sambenito  sobre  las  espaldas,  y  la  cabeza 
cubierta  con  un  bonete  puntiagudo  llamado  coroza; 
últimamente  iban  las  efigies  de  los  fugitivos  y  loa 
huesos  de  los  muertos.  La  -procesión  avanzaba  á 
pasos  lentos  al  través  de  las  principales  casas  de 
la  ciudad  hasta  la  iglesia,  donde  se  leía  la  senten- 

cia del  tribunal,  después  de  un  sermón  solemne;  los 
condenados  le  escuchaban  en  pié  ante  un  crucifijo, 
y  teniendo  en  la  mano  un  cirio  encendido.  Una  vez 
terminada  la  lectura,  un  oficial  de  la  Inquisición 
les  daba  un  golpe  en  el  pecho  para  indicar  que  el 
Sanio  Oficio  no  poseia  ya  autoridad  ningwna  sobre 
ellos,  y  que  desde  aquel  momento  quedaban  entregados 
al  brazo  secular.  Desde  allí  marchaban  hacia  el  lu- 

gar del  suplicio.  Para  el  pueblo  los  autos  de  fe  eran 
unas  verdaderas  fiestas,  a  las  cuales  asistían  con 
afición;  los  mismos  reyes  consideraban  como  una 
obra  laudable  el  asistir  a  ellos  con  toda  su  corte. 
Pero  los  españoles  aciil)aron  (lor  comprender  que 
bajo  el  imperio  de  semejante  jurisdicción  estaban 
comprometidas  su  líhert-.id  y  seguridad  personal: 
los  mas  descontentos  represuntarou  a  Cnrlos  I  pa- 

ra que  procurase  hacer  obrar  a  la  Inquisición  se- 
gún las  leyes  de  la  justicia  establecida  en  el  país. 

Sin  embargo,  imposible  era  entonces  sospechar  la 
importante  influencia  que  ejercerla  este  tribunal 
durante  el  trascurso  del  tiempo  sobre  la  constitu- 

ción política  y  el  carácter  moral  del  pueblo  espa- 
ñol. Gracias  al  Santo  Oficio,  esta  noble  é  inteli- 

gente nación  se  dobló  poco  a  poco  bajo  un  yugo 
fiUe  no  hubiera  podido  imponerle  la  autoridad  real 
por  sí  sola.  Esta  opresión  moral,  junto  con  las  de- 

plorables consecuencias  del  descubrimiento  de  Amé- 
rica y  otras  cansas  funestas,  paralizó  todo  ardor 

por  las  artes,  detuvo  los  progresos  de  las  ciencias, 
y  encadenó   durante  algunos  años  en  España  la 
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marcha  de  la  civilización.  Aunque  la  organización 

primitiva  de  la  Inquisición  apenas  sufrió  cambio 
ninguno,  poco  a  poco  fué  desapareciendo  el  terror 
que  inspiraba,  y  en  el  siglo  XVIII  los  autos  de  fe 

fueron  muy  raros.  En  1762,  el  gran  inquisidor  pu- 
blicó, contra  la  voluntad  espresa  del  rey,  una  bula 

condenando  una  obra  francesa,  y  el  rey  le  mandó 

encerrar  en  el  convento:  la  Inquisición  recibió  en- 
tonces la  orden  de  no  poder  ordenar  cosa  ninguna 

sin  el  previo  permiso  del  monarca;  se  intimó  al 
gran  inquisidor  la  orden  de  sujetarse  á  las  leyes 

del  pais,  y  se  le  prohibió  condenar  ningún  libro  an- 
tes de  haber  invitado  al  autor  á  que  se  presentase 

para  recibir  las  observaciones  del  tribunal. 
Durante  la  hábil  administración  del  ministro 

Aranda  (mO),  la  jurisdicción  del  Santo  Oficio 
fué  restringida  a  los  solos  casos  de  tenaz  herejía  ó 

apostasía,  y  se  prohibió  arrestar  á  ningún  subdi- 
to del  rey  sin  que  se  hubiese  perfectamente  proba- 
do de  antemano  la  acusación  que  pesase  contra  él. 

En  1784  se  ordenó  que  cuando  se  tratase  de  un 

grande,  de  un  ministro,  de  un  oficial,  y  en  una  pa- 
labra, de  cualquiera  personaje  importante,  la  In- 

quisición se  verla  obligada  a  someter  al  rey  todas 
las  partes  del  proceso.  Al  recorrer  los  autos  de  la 
Inquisición  durante  el  siglo  XVIII,  se  ve  que  no 

existia  nada  (escepto  dos  ó  tres  casos)  que  pudie- 
se causar  inquietud.  Tal  fué  la  Inquisición  hasta 

el  momento  en  que  Napoleón  la  suprimió  por  su 
decreto  del  4  de  diciembre  de  1808.  Después  del 

restablecimieuto  de  Fernando  en  el  trono  de  Espa- 
ña, algunos  hombres  esclarecidos  quisieron  romper 

el  instrumento  de  una  política  tenebrosa,  pero  no 
lo  lograron  de  luego  á  luego.  Solo  en  1820  fué 
cuando  las  cortes  abolieron  definitivamente  esta 

célebre  jurisdicción,  y  no  volvió  á  establecerse  á 
pesar  de  los  consejos  que  en  1823  dirigían  acerca 

de  esto  á  la  España  los  gobiernos  europeos.  Se- 
gún Llórente,  de  1481  a  1808,  la  Inquisición  es- 

pañola juzgó  341.021  individuos,  de  los  cuales 

murieron  en  la  hoguera  31.912,  fueron  quema- 
dos en  efigie  17.659,  y  condenados  á  penas  graves 

291.456."  Este  trabajo  del  autor  alemán,  cuyas 
conclusiones  no  puedo  admitir  sin  esceptuar  algu- 

nas, estudia  no  obstante  esta  célebre  institución 

del  Santo  Oficio  con  un  ojo  profundo  y  una  nota- 
ble rectitud  de  juicio.  Quiero  acompañarle,  mas 

bien  para  completarle  que  para  rectificarle,  de  un 
sucinto  resumen  de  las  ideas  que  tenia  el  conde 

de  Maistre  sobre  la  Inquisición.  No  nos  perdo- 
narían nuestros  lectores  si  en  esta  grave  cuestión 

no  hiciésemos  intervenir  al  poderoso  y  magnífico 

defensor  del  catolicismo.  La  defensa  de  la  Inqui- 
sición dehia  naturalmente  seducir  el  alma  rígi- 

da y  orgullosa  del  conde  de  Maistre.  Pero  el  ob- 
jeto estaba  sembrado  de  escollos  y  de  ásperas 

dificultades  :  la  filo.sofia  del  último  siglo  habla 

ademas  usado  y  abusado  de  este  fantasma ,  y 

sus  ridiculas  é  ineptas  declamaciones  hablan  lle- 

gado á  ser  un  instrumento  del  cual  se  valian  pa- 
ra aterrar  á  los  defensores  de  la  religión  y  alu- 

cinar á  los  mentecatos.  M.  de  Maistre  se  dedica 

á  probar  que  dos  hechos  dominan  en  el  establecí- 

miento  y  la  constitución  de  la  Inquisición  espa-» 
ñola:  primero,  que  la  Inquisición  era  una  instita- 
cion  mas  bien  civil  que  religiosa;  y  luego,  que  es- 

ta institución  fué  un  tribunal  digno  de  admiración 

y  de  simpatía  que  dotó  a  la  monarquía  de  gran- 
des y  saludables  bienes.  La  brillante  y  atrevida 

pluma  del  grande  escritor,  juzga  con  una  facilidad 

maravillosa  al  ocuparse  de  la  primera  parte  de  es- 
ta terrible  demostración.  M.  de  Maistre  prueba 

con  una  irresistible  lógica  que  la  religión  no  figu- 
ró en  todos  los  procesos  que  la  ha  atribuido  la  im- 

piedad cubriéndolos  bajo  el  velo  de  la  Inquisición. 
¡Con  qué  brillante  verbosidad  presenta  desnudos 
los  sofismas  y  la  mala  fe  de  sus  adversarios,  y  pul- 

veriza uno  tras  otro  todos  los  miserables  argumen- 
tos opuestos  por  la  odiosa  cruzada  de  los  enemigos 

de  Diosl  Nada  deja  que  desear  la  demostración 
de  M.  de  Maistre.  Pero  cuando  pasa  á  su  segunda 

argumentación,  cuando  nos  demuestra  todas  las 
consecuencias  felices,  todos  los  beneficios  que  se 
han  debido  á  esta  jurisdicción  escepcioual;  cuando 

dice  que  los  franceses  no  sabrían,  sin  avergonzarse, 
ranngloriarse  de  haber  rechazado  esta  institución; 
entonces,  y  lo  confieso  humildemente,  á  pesar  del 

prestigio  de  que  goza  un  talento  privilegiado,  á  pe- 
sar de  la  profundidad  de  las  ideas  de  su  vasta  in- 

teligencia, me  siento  muy  poco  convencido  y  no 

puedo  aceptar  las  conclusiones  de  M.  de  Maistre 

sino  en  cierto  modo.  "Jamas  deben  confundirse,  di- 
ce el  esceleute  escritor,  el  carácter  y  el  genio  pri- 

mitivo de  una  institución  cualquiera,  con  las  va- 
riaciones que  la  necesidad  ó  las  pasiones  de  los 

hombres  le  imponen  al  fin  durante  el  trascurso  del 

tiempo.  La  Inquisición  es  en  su  naturaleza,  bue- 
na, suave  y  conservadora;  pero  si  el  poder  civil,  al 

adoptar  esta  institución,  cree  necesario  hacerla 
mas  rígida,  no  es  culpa  de  la  Iglesia ....  Jamas 

los  grandes  males  políticos  y  sobre  todo  los  ata- 
ques violentos  dirigidos  contra  el  cuerpo  del  esta- 

do, pueden  ser  impelidos  ó  rechazados  por  medios 

igualmente  violentos.  De  los  axiomas  políticos  es- 
te es  el  que  menos  puede  refutarse.  Si  se  piensa  en 

la  severidad  de  Torquemada  sin  pensar  al  mismo 
tiempo  en  los  males  que  ella  impidió,  se  deja  de 
raciocinar.  Tengamos  presente  pues,  esta  verdad 

fundamental:  La  Inqiás'icionfiié  en  su  principio  una 
institución  pedida  y  establecida  por  los  reyes  de  Espa- 

rta, en  circunstancias  criticas  y  cstraordinarias  (1)." 
Si  se  esceptúa  un  número  muy  reducido  de  hom- 

bres instruidos,  se  verá  que  no  puede  hablarse  de 

la  Inquisición  sin  encontrar  en  cada  uno  de  aque- 
llos con  quienes  se  hable,  tres  errores  de  mucha 

magnitud.  Se  cree  que  la  Inquisición  es  un  tribu- 
nal puramente  eclesiástico:  esto  es  falso.  Se  cree 

que  los  eclesiásticos  que  formaban  parte  del  tribu- 
nal condenaban  á  muerte  a  ciertos  acusados:  es 

falso.  Se  cree  que  se  les  condenaba  por  su  simple 
opinión:  es  fal.so.  El  tribunal  de  la  Inquisición  era 

puramente  real.  El  rey  era  el  que  nombraba  al  in- 
quisidor general  y  éste  á  los  inquisidores  particu 

lares  con  consentimiento  del  rey.  La  regla  consti, 

(I)     Hallándose  en  circunstancias  difíciles  y  estraordi-- 
narias. — Informe  á  las  cortes. 
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tutiva  de  este  tribunal  fué  publicada  en  1484  de 
acuerdo  con  el  rty.  La  luquisicion  es  un  iustrumen- 
to  puramente  real;  está  enteramente  sujeto  al  rey 
y  no  puede  hacer  nada  que  no  hagan  los  ministros 
del  rey.  Entre  los  innumerables  errores  que  ha  pro- 

pagado el  siglo  XVIII,  ninguno  me  ha  sorprendi- 
do tanto  como  el  que  ha  hecho  creer  á  la  ignorante 

multitud  que  los  dérigos  podian  condenar  á  muer- 
te á  un  hombre.  Puede  ignorarse  la  religión  de 

Fo,  pero  el  que  se  propusiese  difamarla,  no  pudiera 
hacerlo  sin  conocerla  antes.    Pero  ¿qué  cristiano 
puede  ignorar  el  cristianismo  universal?  ¿Qué  ojo 
ha  dejado  de  contemplar  ese  lustre  inmenso  que  bri- 

lla entre  el  cielo  y  la  tierra  desde  hace  mas  de  diez 
y  ocho  siglos?  ¿Qué  oido  ha  dejado  de  escuchar  el 
axioma  eterno  de  esta  religión:  la  Iglesia  aborre- 

ce LA  sangre!  Jamas  hizo  levantar  el  sacerdote  el 
cadalso:  solo  ha  subido  á  ellos  para  ser  en  ellos 
mártir  ó  consolador;  no  predica  mas  que  la  miseri- 

cordia y  la  clemencia,  y  sobre  todos  los  puntos  del 
globo  no  ha  derramado  mas  sangre  que  la  suya 
propia.  Es  innegable  que  la  Inquisición  no  puede 
adquirir  el  derecho  de  pronunciar  una  sentencia  de 
muerte  sino  delante  de  un  tribunal  real:  siendo  así, 
toda  sentencia  de  muerte  es  estraüa  al  sacerdocio. 
He  aquí  una  de  las  mas  estrañas  sentencias  de  la 
Inquisición;  la  que,  sin  mandarla  (y  esto  es  impo- 

sible), arrastra  á  la  pena  de  muerte  cuando  se  tra- 
ta de  un  crimen  que  la  ley  juzga  digno  del  último 

suplicio:  "Hemos  declarado  y  declaramos  al  acusa- 
do N.  N.  convencido  de  hereje  apóstata,  autor  y  en- 

cubridor de  herejes,  falso  y  disimulado,  confeso  y 
'penitente  reincidente  (1),  por  cuyos  crímenes  lia  in- 

currido en  la  pena  de  excomunión  mayor  y  confis- 
cación de  bienes  á  favor  de  la  cámara  real  y  del 

fisco  de  S.  M.;  declaramos  ademas  que  el  acusado 
debe  ser  abandonado,  así  como  nosotros  le  aban- 

donamos á  la  justicia  y  al  brazo  secular,  al  cual  ro- 
gamos y  encargamos  a  feclnos  ámenle,  delmejor  modo  que 

podemos,  use  con  el  culpable  de  bondad  y  misericordia. 
Solo  faltaba,  para  completar  el  absurdo  fantasma 
de  una  ignorancia  perversa,  suponer  que  la  Inqui- 

sición condenaba  á  muerte  por  simples  suposiciones. 
En  España,  lo  mismo  que  en  las  demás  partes,  se 
dejaba  en  paz  al  que  en  paz  vivia;  en  cuanto  al  im- 

prudente que  dogmatizaba  y  perturbaba  el  orden 
público,  no  podia  quejarse  sino  de  sí  mismo.  No  se 
encontrará  una  sola  nación,  no  digo  mtólica,  sino 
politic/i,  que  no  haya  promulgado  penas  capitales 
contra  los  tiros  dirigidos  á  su  religión.  En  toda  la 
Europa  se  ha  metido  mucho  rnido  con  los  tormen- 

tos empleados  en  los  tribunales  de  la  Inquisición; 
poro  ante  el  ojo  de  la  razón  estas  declamaciones  se 
destruyen  en  un  solo  momento.  Los  inquisidores 
imponían  el  tormento  en  virtud  de  las  leyes  espa- 

ñolas y  porque  lo  imponían  las  leyes  españolas.  To- 
das las  naciones  antiguas  y  modernas  hablan  em- 

pleado este  terrible  medio  de  descubrir  la  verdad. 
No  es  este  el  lugar  de  indagar  si  todos  aquellos  que 

(1)  Se  ve  que  el  culpable  que  conBesa  su  crimen  y  se 
arrepiente  de  el,  es  siempre  absuelto  por  el  tribunal  de  la 
Inquisición,  y  esto  no  tiene  ejemplo  en  nincdno  de  los 
DEMÁS  tribunales  DIL    UNIVERSO. 
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hablan  de  la  Inquisición  saljen  lo  que  traen  entre 

manos,  y  si  en  tiempo  antiguo  existían  para  em- 
plearlos motivos  tan  poderosos  como  los  hay  actual- 

mente para  abolirlos.  Sea  como  fuere,  desde  el  mo- 
mento en  que  los  tormentos  no  eran  empleados  por 

el  tribunal  de  la  Inquisición  mas  que  por  los  otros, 
nadie  tiene  la  facultad  de  echárselos  en  cara.  No 

seguiré  por  mas  tiempo  á  M.  de  Maistre  en  su  bri- 
llante defensa:  es  hacer  una  injusticia  á  tan  her- 
mosa defensa  presentarla  solo  en  esqueleto;  pero 

creo  que  está  suficientemente  probado,  con  todo  lo 
que  se  ha  dicho  en  este  artículo,  que  las  acusacio- 

nes que  se  han  querido  dirigir  al  catolicismo  con 
respecto  á  la  Inquisición,  prueban  en  sus  acusado- 

res, ó  su  mala  fe  ó  su  ignorancia.  Reunamos,  pues, 
rápidamente  lo  que  podemos  sacar  de  todo  lo  dicho. 
Hemos  visto  que  no  data  la  Inquisición  del  siglo 

XII,  y  que  no  se  componía  de  las  leyes  penales  es- 
tendidas ó  establecidas  en  esta  época  contra  el  ca- 

tolicismo, contra  la  profesión  pública  de  la  herejía 

y  en  general  contra  los  actos  esteriores,  destructo- 
res de  la  religión;  hacia  ya  mil  años  que  en  la  so- 

ciedad cristiana  estaban  en  vigor  leyes  parecidas. 
Cuando  el  libre  albedrío  y  las  teorías  subversivas 
del  filosofismo  no  habian  tenido  aún  las  nociones 

elementales  y  constitutivas  de  la  sociedad  religio- 
sa, las  naciones  creían  que  la  religión  era  el  pri- 
mer bien  de  los  pueblos;  que  los  pueblos  tenían  el 

derecho,  y  por  mejor  decir,  el  deber  de  cuidar  con 
tanto  ínteres  de  la  seguridad  y  del  respeto  de  las 
cosas  de  Dios  como  de  las  cosas  de  la  tierra;  de  dar 
á  la  religión  por  lo  menos  tanta  protección  como  á 
la  vida  y  bienes  del  hombre.  Pero  la  Iglesia,  quo 
se  hallaba  colocada  en  esta  grave  cuestión  entre 

dos  partidos  estremos:  dejar  una  libertad  sin  lími- 
tes al  error  ó  perseguirle  con  la  espada  de  la  ley 

temporal;  la  Iglesia,  repito,  se  inclinó  siempre  del 
lado  de  la  clemencia  y  de  la  misericoi'dia.  Muchos 
de  sus  grandes  doctores  aconsejan  una  dulzura  sin 
límites,  y  ninguno  aboga  por  las  penas  rigurosas  y 
menos  por  la  de  muerte.  Jamas  ha  ido  la  Iglesia, 
en  su  admirable  sabiduría,  mas  allá  de  las  hermo- 

sas palabras  dirigidas  por  San  Agustín  á  Donato, 

procónsul  de  África:  "Deseamos  que  sean  corregi- 
dos pero  no  condenados  a  muerte;  que  no  se  descui- 

de hacia  ellos  una  represión  disciplinaria,  pero  que 

tampoco  se  les  entregue  á  los  suplicios  e¡uc  han  merca- 

do.'" El  pontificado  concibió,  dice  uno  de  nuestros 
grandes  oradores  católicos  ( 1 ) ,  un  designio  del  cual 
se  honra  mucho  el  siglo  XIX,  pero  del  cual  se  ocu- 

paban los  papas  hacia  600  años:  el  de  un  sistema 
penitenciario.  Para  las  faltas  de  los  hombres  no  es- 

taban en  vigor  mas  que  dos  tribunales,  los  civiles  y 

los  de  penitencia  cristiana.  El  inconveniente  de  és- 
tos era  que  no  oian  mas  que  á  los  hombres  que  con- 

fesaban voluntariamente  sus  crímenes;  el  de  aque- 
llos que  tenían  la  fuerza  en  sus  manos,  era  que  no 

tenían  dominio  ninguno  en  el  corazón  de  los  culpa- 
bles, y  les  herían  coa  una  venganza  sin  misericor- 

dia, con  un  castigo  esterior.  Entre  estos  dos  tribuna- 
les quisieron  los  papas  establecer  un  tribunal  inter- 

(1)     El  R.  P.  Lacordaire.  M«m.  pour  le  rétabliiement de»  firerea  pecheiifs, 
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mediario,  un  tribunal  que  pudiese  perdonar  y  hasta 
modificar  la  sentencia  pronunciada,  engendrar  el 
remordimiento  en  el  criminal  y  hacer  que  paso  a 
paso  siguiesen  los  remordimientos  al  crimen;  un  tri- 

bunal que  cambiase  el  suplicio  e7i penitencia,  el  cadal- 
so en  educación,  y  que  solo  en  un  caso  estremo  aban- 

donase a  los  reos  al  brazo  de  la  justicia  humana. 
Este  trilíunalfuéla  luquisii-ion;  no  la  Inquisición  es- 

pañola corrompida  por  el  despotismo  de  los  reyes 
de  España  y  por  el  caricter  particular  de  esta  na- 

ción, sino  la  Inquisición  tal  como  la  concibieron  los 
papas,  tal  como  después  de  muchos  esfuerzos  se  es- 

tableció en  1542  con  la  Congregación  romana  del 
Santo  Oficio,  el  triliunal  mas  dulce  de  cuantos  ha 
visto  el  mundo,  y  el  único  que  en  trescientos  años 
de  duración  no  ha  derramado  una  sola  gota  desan- 

gre.— J.  D. 
INQUISIDORES  GENERALES:  estas  es 

tinguidiis  dignidades,  después  de  poner  el  manto 
ducal,  foiTado  de  sable,  y  lionete  del  mismo  color, 
podian  colocar  detrás  del  escudo  una  cruz  lisa  de 
plata  y  en  la  punta  una  nnlie  de  que  salen  dos  bra- 

zos de  encarnación,  empuñando  el  de  la  derecha 
un  ramo  de  olivo  al  natural,  y  el  de  la  izquierda 
una  espada  de  plata  desnuda  y  guarnecida  de  oro, 
teniendo  por  divisa  en  la  parte  superior  el  verso: 

"Exurge  Domine  judica  causam  tuam." 
INSARA:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  16 

leguas  N.  N.  O.  de  Penza,  situada  cerca  de  la  mar- 
gen izquierda  del  Isa.  Tiene  cinco  iglesias,  un  alfo- 

lí y  trescientas  casas  de  mezquina  apariencia:  co- 
mercia en  cueros,  y  celelira  dos  grandes  mercados 

anuales:  población  2,500  hab.:  eí  distrito  ocupa  la 
parte  septentrional  del  gobierno  y  contiene  muchas 
selvas:  población  118,000  hab. 

INSER:  rio  de  la  Rusia  europea  (Oremburgo) ; 
nace  en  los  montes  Ural;  sigue  su  curso  al  S.  des- 

pués al  O.  y  desagua  en  Belaia. 
INSIGNIAS:  las  militares  de  los  pueblos  an- 

tiguos que  les  sirvieron  de  banderas,  fueron,  según 
los  heraldos,  entre  los  hebreos  por  tribus  las  espli- 
cadas  en  la  voz  "Armerías,"  y  las  siguientes  en 
los  demás,  que  son  sus  armas  nacionales:  dicen  los 
antiguos  heraldos  que  los  asirios  traiau  por  armas 
en  sus  banderas  una  ballena  con  un  niño  montado; 
los  medos  tres  coronas,  los  persas  un  águila,  los 
atenienses  una  lechuza;  los  lacedemonios  una  V, 
los  babilouios  una  paloma,  los  egipcios  un  buey, 
los  macedonios  la  clava  de  Hércules  entre  dos  as- 

tas, los  hebreos  en  general  la  letra  T,  figui-a  pro- 
fética  de  la  cruz,  los  armenios  un  león  coronado, 
los  partos  un  sable,  los  escitas  un  rayo,  los  área- 
des  la  luna,  los  africanos  un  elefante,  los  cartagi- 

neses un  toro,  los  godos  una  osa  y  los  romanos  un 
lobo,  después  un  miuotauro,  luego  un  caballo  ó  un 
jabalí,  hasta  que  eu  el  consulado  de  Mario  so  pre- 

fijó el  águila.  (Véase  Banderas.) 
IXSPRUBK  (Pi;ente  del  Inx):  ciudad  de  los 

Estados  austríacos,  capital  del  Tirol,  en  el  Innthal 
Inferior,  situado  en  el  delicioso  valle  del  Inn  á 

orillas  del  rio  de  este  nombre,  que  se  pasa  por  un 
puente  magnífico  eu  la  confluencia  del  Sill  á  96  le- 

guas O.  S.  O.  de  Viena:  lat.  N.  41°  16'  8",  loug. 

E.  15*  5'  41":  tiene  11,000  hab.,  un  obispado,  una 
hermosa  catedral,  castillos,  jardines,  &c.,  una  an- 

tigua universidad,  liceo,  gimnasio,  escuela  normal, 
sociedad  económica,  sederías,  fabricas  de  paño  y 
de  tejidos. 
INSTERBURG:  ciudad  de  los  Estados  pru- 

sianos, ])roviíicia  de  la  Prusia  oriental,  a  5  leguas 
O.  de  Cumbinnem,  y  a  15  E.  de  Konigsberg;  está 
situada  a  orillas  del  Angerap:  es  residencia  de  un 
triliunal  superior:  comercia  en  granos  y  lino:  po- 
lilaciou  5,637  hab. 
INSTITUTO:  (Véa.se  Academia). 
INSTITUTOS  MONÁSTICOS  EN  ESPA- 

ÑA: por  la  ley  de  29  de  Julio  de  1837  fueron  es- 
tiuguidas  las  comunidades  del  clero  regular,  y 
aplicados  sus  bienes  a  la  nación:  sin  embargo,  se 

esceptuaron  y  subsisten  todavía  los  establecimien- 
tos siguientes:  los  de  Ultramar,  de  que  no  habló 

la  ley,  que  se  han  reducido  a  8  conventos  por  un 
arreglo  posterior,  los  3  colegios  para  las  misioues 
de  Asia  (de  la  Oceanía)  establecidos  en  Vallado- 
lid,  Ocaña  y  Monteagudo,  las  casas  de  escolapios 
que  el  gobierno  estime  conservar  como  colegios  ci- 

viles de  enseñanza,  las  casas  hospitalarias  de  San 
Juan  de  Dios,  también  como  establecimientos  ci- 

viles, las  hermanas  de  la  caridad  de  San  Vicente 
de  Paul,  mientras  se  suple  su  servicio  hospitalario; 
las  casas  de  beatas  dedicadas  á  la  hospitalidad  y 
á  la  enseñanza;  los  conventos  y  colegios  de  los 
santos  lugares  de  Jerusalcm,  y  los  conventos  de 
monjas  que  sean  necesarios  para  morada  de  las 
que  persistan  en  vivir  en  el  claustro:  de  resultas 
de  esta  reforma  han  quedado  unos  660  conventos 
de  monjas,  sujetas  á  los  ordinarios  diocesanos:  las 
voluntariamente  secularizadas  son  unas  1,200,  y 

las  monjas  y  frailes  esclaustrados  suben  á  14.200: 
de  los  conventos  suprimidos  de  ambos  sesos,  algu- 

nos se  han  demolido  para  embellecer  las  pobla- 
ciones, ya  formando  plazas,  ya  edificando  casas  de 

buen  gusto;  otros  se  han  devuelto  á  los  patronos 
por  estar  fundados  con  cláusulas  de  reversión  á 
las  familias;  algunos  se  han  destinado  á  objetos 
profanos  de  oficinas  y  cuarteles;  otros  se  conservan 
como  parroquias  ó  ayudas,  y  otros  están  destina- 

dos á  viviendas  de  viudas  y  huérfanas  pensionadas, 

ó  sin  aplicación  destruyéndose  y  en  ruina.  (Véa- se Conventos.) 

INSUBRES,  en  galo  "Is-Ombra,"  es  decir, 
(hombres  eitertes):  pueblo  de  la  Galla  Cisalpina; 
habitaba  al  N.  del  Pó,  entre  el  Adda,  elTesinoy 
los  Alpes,  en  el  pais  que  corresponde  á  la  legación 
actual  de  Milán,  y  tenia  por  capital  el  Mediola- 
num  (Milán):  los  insubres  vinieron  á  establecerse 
á  Italia  en  tiempo  de  la  primera  invasión  de  los 

galos  mandados  por  Bellovese:  primitivamente  ha- 
bitaron la  Galia  Cisalpina  en  el  pais  de  loseduos; 

la  pequeña  ciudad  de  Mediolanum  (hoy  "Castillo 
Meillant")  era  probablemente  una  de  sus  ciudades: 
los  romanos  atacaron  á  los  insubres  el  año  223 
antes  de  Jesucristo,  y  por  las  victorias  de  Addua 
y  Clastidium  los  hicieron  tributarios:  unidos  á  los 
boios  se  revolucionaron  en  218  mientras  que  Aní- 

bal pasaba  el  Ebro,  y  batieron  á  Manilo  en  Mó- 
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dena,  y  después  se  declararon  por  Cartago:  en  215 
destruyeron  á  Postliumio  en  Litana  Sylva;  en  204 
y  203  abrieron  las  puertas  de  su  país  a  Magon,  y 
en  su  territorio  fué  vencido  este  general  en  203: 

el  año  de  200  tomaron  parte  en  la  cuádruple  alian- 
za gálica  contra  Roma,  pero  batidos  en  Miucio  por 

Cetliego  en  197,  en  Come  por  Marcelo  en  196,  y 
en  Mediolanum  por  Valerio  Flaco,  195,  tuvieron 
al  fin  que  pasar  bajo  el  yugo. 
INSURRECCIÓN:  se  da  este  nombre  allevan- 

tamieiito,  sublevación  ó  rebelión  de  uno  ó  mas 

pueblos  de  un  estado  contra  el  gobierno  estableci- 
do. Los  poderes  y  los  pueblos  no  se  han  puesto 

niln  de  acuerdo  en  cuanto  al  derecho  de  insurrec- 
ción: negar  este  derecho  absolutamente,  seria  la 

mayor  de  las  injusticias:  concederle,  también  de 
un  modo  aiisoluto,  seria  el  mas  pernicioso  de  los 
delirios:  la  cuestión,  sin  embargo,  continúa  en  pié, 
y  f-icihnenttí  se  esplica  que  subsista  todavía:  hasta 
el  presente  ningún  legislador  se  ha  atrevido  a  tra- 

zar los  límites  en  que  se  han  de  coutener  los  dos 
grandes  principios  que  dividen  al  mundo:  la  auto- 

ridad y  la  libertad.  Los  gobiernos  cercenan  ésta: 
los  subordinados  no  quieren  sujetarse  a  aquella, 
las  quejas  son  continuas  y  reciprocas,  y  terminan 
siempre,  no  por  un  racional  acomodamiento,  sino 
por  la  anarquía  mas  intolerable  ó  por  el  despotis- 

mo mas  absnrdo:  los  sistemas  de  gobierno  misto  ó 
monárquico  representativo,  se  acercan  en  teoría  á 
dirimir  esta  sangrienta  querella;  pero  en  la  prác- 

tica, vemos  por  desgracia  que  son  ineficaces. — La 
insurrección  se  representa  bajo  la  forma  de  una 
muger  irritada,  cuya  cabeza  está  cubierta  con  un 
gorro  de  piel  de  león:  se  apoya  sobre  una  colum- 

na, símbolo  de  la  fuerza,  y  regularmente  se  la  vé 
hollando  un  yugo  hecho  pedazos:  su  actitud  es  la 

de  arrojar-con  indignación  las  cadenas  que  acaba 
de  romper,  y  tiene  en  la  mano  derecha  una  pica  ó 
lanza  sobre  cuya  punta  descansa  un  gorro  frigio. 
IXTAFERME:  uno  de  los  señores  persas  que 

conspiraron  con  Darlo,  hijo  de  Histaspe,  contra  el 
falso  Smerdis:  desesperado  por  no  haber  obtenido 
la  corona,  conspiró  también  contra  Darlo;  éste, 
habiendo  sabido  sus  proyectos,  mandó  prenderlo, 
disponiendo  luego  que  le  quitaran  la  vida,  así  co- 

mo á  todos  los  individuos  de  su  familia  que  hablan 
tomado  parte  en  dicha  conspiración. 
INTEGRIDAD  ALEMANA  (orden  de  la): 

esta  orden  fué  instituida  por  Federico  IX,  duque 
de  Sajonia-Gotha,  en  1690:  su  insignia  era  un  es- 

cudo, en  uno  de  cuyos  lados  se  vela  la  letra  inicial 
del  nombre  del  fundador,  y  en  el  otro  dos  manos 
unidas  con  esta  divisa:  ''Feliciter  et  constanter." 
INTEMELII:  población  liguria,  en  la  Galla 

Cisalpina,  al  S.  O.  de  los  ingannos,  situada  á  ori 
Has  del  Mediterráneo:  capital,  Albium  luteme- 
lium  (hoy  Vintimilia). 
INTENDENCIAS:  provincias  ó  demarcacio- 

nes de  rentas  para  el  manejo  de  los  intereses  na- 
cionales: á  fines  del  siglo  último  eran  33  en  la 

Península  y  sus  islas,  inclusas  las  de  Toro  y  la  de 
laa  nuevas  poblaciones  de  Sierra  Morena:  después 
se  separó  la  de  Cádiz  de  la  de  Sevilla  hacia  1185 
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y  en  1801  la  de  Málaga  se  emancipó  de  Granada, 
y  la  de  Santander  de  Burgos,  aunque  no  tuvieron 
intendentes  especiales  hasta  1816:  en  1805  se  su- 

primió la  de  Toro,  repartiendo  sus  pueblos  entre 
las  inmediatas  de  Zamora,  Valladolid  y  Falencia: 
las  35  intendencias  que  resultaron  de  este  arreglo 
han  seguido  hasta  el  decreto  de  15  de  Febrero  de 
1837,  en  que  se  uniformó  la  división  de  hacienda 
con  la  civil;  por  manera  que  hoy  son  las  mismas 
49  intendencias  que  las  gefaturas  políticas,  con 
iguales  capitales  y  circunscripción:  en  Ultramar 
hay  5  provincias  de  reutas:  la  su|terin tendencia  de 
la  Habana,  con  las  intendencias  de  Puerto-Frín- 
ci|]e,  Santiago  de  Cuba  y  Puerto-Rico,  y  la  super- 

intendencia de  Manila:  las  49  intendencias  penin- 
sulares se  dividen  en  tres  clases:  de  primera  clase 

son  8,  las  de  Barcelona,  Cndiz,  Corufia,  Granada, 
Madrid,  Malaga,  Sevilla  y  Valencia:  de  segunda 
clase  7  Alicante,  Córdolia,  Murcia,  Oviedo,  Tole- 

do, Valladolid  y  Zaragoza;  y  de  tercera  clase  34, 
Álava,  Albacete,  Almería,  Avila,  Badajoz,  Bar- 
gos,  Caceres,  Castellón,  Ciudad-Real,  Cuenca,  Ge- 

rona, Guadalajara,  Guipúzcoa,  Huelva,  Huesca, 
Jaén,  León,  Lérida,  Logroño,  Lugo,  Navarra, 
Orense,  Falencia,  Pontevedra,  Salamanca,  San- 

tander, Segovia,  Soria,  Tarragona,  Teruel,  Vizca- 
ya, Zamora,  Baleares  y  Canarias. 
INTERAMNA  (es  decir,  entre  i.as  aguas): 

nombre  de  dos  ciudades  de  la  Italia  antigua:  la 
una,  hoy  Terni,  está  en  Umbria,  entre  dos  brazos 
del  Nar,  y  es  la  patria  de  Tácito;  la  otra,  hoy  Te- 
ramo,  entre  los  Prcetutii,  al  S.  del  Picenum,  entre 

el  Liris  y  el  Melpis. — Habia  otra  Interamna,  In- 
teramniura,  en  España  y  se  hallaba  situada  entre 
Pallantia  y  Asturica. 
INTERAQUJE:  ciudad  de  la  Galia,  hoy  En- 

traigues. 
INTERCACIA  (sitio  de):  esta  antigua  ciudad 

española,  situada  á  orillas  del  Orbigo,  y  no  lejos 
de  Benavente,  tuvo  audacia  para  resistir  al  cón- 

sul Lüculo,  que  todo  lo  asolaba  con  sus  rapiñas  en 
su  venida  á  España,  año  001  de  la  fundación 
de  Roma:  sitió  el  cónsul  la  ciudad  con  todas  sus 

fuerzas,  después  de  haber  provocado  inútilmente 
á  los  habitantes  para  que  saliesen  á  pelear  en  cam- 

po raso;  pero  estos  se  obstinaron  en  sostener  el  si- 
tio, hasta  que  los  romanos,  fatigados  y  faltos  de 

víveres,  lo  levantaron  bajo  un  convenio  con  los  de 

Intercacia,  de  cuya  ejecución  salió  garante  el  jo- 
ven Escipion,  que  entonces  servia  en  el  ejército  co- 
mo subalterno  de  Lúculo:  este  no  pudo  apoderar- 

se de  las  riquezas  que  habla  en  Intercacia,  y  hu- 
bo de  contentarse  con  lo  que  los  sitiados  tuvieron 

que  aprontar  según  el  convenio. 
INTERIAN  DE  AYALA  (Juan):  nació  en 

Madrid  en  1656:  empezó  á  estudiar  en  Alcalá,  y 
teniendo  la  beca  de  colegial  artista  primero  eu  opo- 

siciones, tomó  el  hábito  en  la  Merced  Calzada,  y 

profesó  en  30  de  mayo  de  1673:  continuó  sus  es- 
tudios en  la  universidad  de  Salamanca,  en  donde 

se  graduó  de  maestro  en  artes,  y  de  doctor  en  teo- 
logía, regentando  las  cátedras  de  filosofía,  teolo- 

gía, artes  y  elocuencia,  y  en  1709  la  de  propiedad 
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de  lenguas  sagradas;  pues  poseyó  con  emiuencia 
la  latina,  griega  y  hebrea:  conseguida  la  jubilación, 
fué  rector  del  colegio  de  Yera-Crnz,  y  la  provin- 

cia de  Castilla  le  eligió  su  vicario  provincial  y  la 
gobernó  con  sumo  acierto:  fué  uno  de  los  once  su- 

jetos que  en  compañía  del  marqués  de  Villena  die- 
ron principio  el  año  de  1713  a  la  Real  Academia 

española  ó  de  la  lengua  castellana,  en  cuyo  diccio- 
nario fué  uno  de  los  que  mas  trabajaron:  tuvo  muy 

estrecha  amistad  con  el  sabio  marqués  de  A'illena, 
D.  Juan  Manuel  Fernandez  Pacheco,  con  quien 
pasaba  muchos  ratos  halijando  en  griego:  murió 
el  20  de  octubre  de  1730,  á  los  74  años  de  edad, 
y  la  Real  Academia  encargó  su  elogio  fúnebre 

al  P.  Fr.  Jacinto  de  Mendoza:  escribió;  "Epíto- 
me de  la  vida  de  Santa  María  de  Cerbellon  ó  de 

Socos;  Exequias  generales  en  la  Academia  de  Sa- 
lamanca, á  la  reina  D  '  María  Ana  de  Austria; 

Elogio  y  oración  fúnebre  á  S.  Luis,  rey  de  Fran- 

cia," y  otras  varias  obras;  dejando  manuscritas  al- 
gunas, que  se  guardaron  en  el  convento  de  su  or- 

den en  Madrid. 
ÍNTERIN:  con  este  nombre  es  conocido  un  no- 

table decreto  del  emperador  Carlos  V,  dado  en 
Augsburgo  en  15-18,  con  el  fin  de  señalar  las  opi- 

niones que  pudieran  seguirse  ó  los  ritos  que  pu- 
dieran tolerarse  en  Alemania,  Ínterin,  ó  sea  entre 

tanto,  que  el  concilio  de  Trento  daba  cánones  so- 
bre aquellos  puntos  religiosos  que  tan  sangrientas 

guerras  hablan  promovido  entre  luteranos  y  cató- 
licos: contenia  este  decreto  veintiséis  artículos, 

y  aunque  aprobado  por  la  dieta  de  Augsburgo, 
pareció  mal  á  ambos  partidos  beligerantes:  la  con- 

descendencia del  emperador  con  los  hereges,  era 
una  generosidad  cuando  acababa  de  vencerlos  ; 
pero  el  decidir  aun  interinamente  en  materias  de 
religión,  era  cosa  que  sin  duda  no  le  corapetia. 
INTERLAKEN:  aldea  y  antigua  abadía  de 

Suiza  (Berna),  al  S.  E.  de  Berna,  con  un  castillo 
y  algunas  casas:  toma  su  nombre  de  su  posición 
entre  dos  lagos. — El  bailiato  de  Interlaken  cuen- 

ta 15.000  hab. 
INTERNUM  MARE:  nombre  latino  del  Me- 

diterráneo. 
INTERREGNO:  la  historia  de  Francia  no 

cuenta  mas  que  dos  interregnos:  el  uno  después  de 
la  muerte  de  Thierri  IV  (737-742),  y  el  otro  des- 

pués de  la  muerte  de  Luis  X  (1316),  y  durante 
la  preñez  de  su  viuda  Clemencia:  en  el  imperio  de 
Alemania,  así  como  en  todas  las  monarquías  elec- 

tivas, ha  habido  frecuentes  interregnos;  pero  se 

designa  principalmente  con  el  nombre  de  "Gran- 
de interregno"  el  espacio  trascurrido  desde  la  muer- 
te de  Conrado  IV  (1254),  último  príncipe  déla 

casa  de  Hohcnstaufendiasta  la  elección  de  Rodol- 
fo de  Habsburgo  (1273i;  durante  este  lapso  de 

tiempo,  multitud  de  competidores  se  disputaron  la 
coroua  imperial,  y  la  Alemania  fué  entregada  á 
la  anarquía. 
INTERREY:  (del  latin  ínter  y  rex):  en  los 

tiempos  primitivos  de  Roma  se  daba  este  nombre 
al  magistrado  á  quien  confiaban  el  gobierno  de 
la  ciudad,  desde  el  momento  en  que  fallecía  un 

rey  hasta  que  se  verificaba  la  elección  del  succesor: 
en  la  época  de  !a  república  se  conocieron  igual- 

mente iutcrreyes  en  el  intervalo  de  los  consulados. 
— Según  la  constitución  de  Polonia,  y  mientras  du- 

raba la  vacante  del  trono,  tomaba  el  título  de  iu- 

terrey  y  gobernaba  el  estado  el  arzobispo  de  Gues- 
ne  primado  del  reino. 

ÍNTER  VALLIS:  ciudad  de  Galia,  hoy  Entre- 
vaux  (Entrevalles.) 
INTERVENCIÓN:  de  tres  maneras  conside- 

ran la  intervención  los  hombres  de  estado:  1.'  cuan- 
do dos  potencias  están  en  guerra,  y  otra  toma  par- 
te en  la  querella,  sea  como  auxiliar  de  una,  sea 

para  hacer  valer  sus  pretensiones  particulares:  2." 
en  una  guerra  civil;  cuando  una  potencia  estran- 
jera  presta  su  apoyo,  bien  al  gobierno,  contra  los 
partidos  que  le  atacan,  bien  á  los  partidos  contra 

el  gobierno:  3."  en  fin,  cuando  un  gobierno,  des- 
contento de  la  conducta  interior  de  otro  gobierno 

vecino,  é  inquieto  por  las  consecuencias  que  pue- 
de traerle  aquella  conducta,  emplea  la  fuerza  de 

las  armas  para  cambiar  la  constitución  del  esta- 
do vecino  ó  modificar  su  administración  :1a  Ingla- 

terra ha  dado  muchos  ejemplos  de  la  intervención 
indicada  en  la  primera  clase:  respecto  de  la  se- 

gunda le  dio  la  Francia  en  la  época  de  la  guerra 
de  la  independencia  de  los  Estados-Unidos  de 
América;  y  la  España  acaba  de  darlo  en  el  veci- 

no reino  de  Portugal:  por  último,  la  misma  Fran- 
cia dio  el  ejemplo  de  la  tercera,  estableciendo  en 

España  el  absolutismo  en  1823:  en  la  actualidad 
la  política  europea  parece  que  se  rige  por  el  prin- 

cipio opuesto;  es  decir  por  el  de  la  no-interven- cion. 

INTORCETA  (Próspero):  je.suita  de  Sicilia, 
misionero  en  la  China;  nació  en  Piazza  en  1625, 
cooperó  á  muchos  de  los  trabajos  de  la  sociedad 
en  la  China,  entre  otros  á  la  publicación  del  Tai- 
héo  del  Tchungyung,  impresos  en  latin  con  el  tí- 

tulo de  "Sinarum  scientia  político-moralis,"  Can- 
tón y  Goa,  1667  en  folio,  y  "Testimonium  de  cul- 

to Sinensi,"  León,  1700  en  8.° 
INTRA:  villa  de  los  Estados  sardos,  división 

de  Novara,  á  i  legua  N.  E.  de  Pallanza;  está  si- 
tuada á  la  orilla  occidental  del  lago  Mayor:  tiene 

2  iglesias  colegiatas,  y  un  convento  de  monjas: 
hace  mucho  comercio  de  tránsito  por  medio  de  su 
pequeño  puerto  y  celebra  mercado  cada  quince 
dias:  población  4.500  hab. 
INTRODACGUA:  villa  del  reino  de  Ñapóles, 

provincia  de  Abruzo  Ulterior,  á  1|  leguas  S.  S. 
O.  de  Sulmona  y  á  10  S.  E.  de  Aquila;está  situa- 

da sobre  una  peña  de  donde  descienden  dos  ria- 
chuelos: tiene  una  iglesia  parroquial  y  un  hospi- 

tal: población  4.000  hab. 
INVÁLIDOS:  se  dá  este  nombre  á  los  bene- 

méritos militares  que  por  sus  heridas,  achaques  y 
edad  avanzada  no  pueden  continuar  en  activo 

servicio;  antiguamente  estos  militares  eran  admi- 
tidos y  mantenidos  en  los  conventos,  donde  con 

el  nombre  de  hermanos  legos  se  ocupaban  en  ser- 
vicios domésticos:  Enrique  III  de  Francia  fué  el 

primero  que  en  1589  concibió  el  proyecto  de  fun- 
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dar  Un  asilo  en  el  que  los  inválidos  fuesen  asisti- 
dos y  mantenidos  con  decencia  hasta  el  fin  de  sus 

dias ;  pero  este  proyecto  no  llegó  á  efectuarse  has- 
ta el  reinado  de  Luis  XIV  que  fundó  el  magní- 

fico cuartel  de  inválidos,  que  es  una  de  las  mara- 
villas de  Paris,  y  donde  descansan  ahora  los  res- 

tos de  Napoleón. 
INVASIÓN:  invadir  un  pais  es  penetrar  en  él 

por  la  fuerza  armada,  cualquiera  que  sea  el  obje- 
to que  uno  ó  mas  gobiernos  se  propongan  con  es- 
te acto  de  hostilidad:  históricamente  hablando, 

la  palabra  invasión  se  aplica  de  una  manera  es- 
pecial á  ciertas  espediciones  militares:  la  mas  cé- 

lebre de  todas  es  la  que  los  autores  llaman  "Gran- 
de invasión  de  los  barbaros"  que  se  verificó  en  el 

siglo  V,  y  á  la  cual  siguió,  particularmente  en 
España,  la  de  los  árabes:  la  invasión  hecha  en 
Francia  en  1814  y  1815  por  los  ejércitos  coliga- 

dos; y  la  del  ejército  francés  en  España  en  1823, 
ocupan  también  un  lugar  en  la  historia. 
INVENCIBLE  ARMADA.  (Véase  Armada.) 
INVENCIÓN  DE  LA  CRUZ.  (Véase  Cruz.) 
INVERARY:  ciudad  de  Escocia,  á  11 J  leguas 

N.  O.  de  Glascow,  y  á  22^  O.  N.  O.  de  Edimbur- 
go: está  situada  en  la  costa  N.  O.  del  Loch  ó  la- 

go Fine  á  la  embocadura  del  Ary,  que  forma  her- 
mosas cascadas  en  las  cercanías:  esta  ciudad  tiene 

el  título  de  villa  real:  sus  cercanías  son  poco  á  pro- 
pósito para  la  labranza,  pero  presentan  puntos  de 

vista  muy  pintorescos;  en  ellas  se  ve  el  palacio  del 
duque  de  Argyla:  población  1.139  hab. 
INVERKEITHING:  villa  de  Escocia,  conda- 
do de  Fife,  á  2|  leguas  N.  O.  de  Edimburgo,  y  a 

C|  S.  O.  de  Cupar;  está  situada  sobre  una  colina 
á  la  entrada  de  la  bahía  de  su  nombre,  formada 

por  la  embocadura  del  Forth:  lat.  N.  50'  4'  O"  long. 
E.  0°  19'  56":  tiene  cuatro  salinas  importantes: 
envia  un  miembro  al  parlamento:  población  2.512 
hab. 
INVERLEITH.  (Véase  Leith.) 
INVERNESS,  INNERIUM  ó  Invernium:  ciu- 

dad de  Escocia,  capital  del  condado  de  Inverness, 
á  24  leguas  O.  N.  O.  de  Aberdcen  á  orillas  del 
Nees:  tiene  14.300  hab.;  puerto  seguro  y  cómodo, 
y  algunos  edificios  de  regular  arquitectura:  su  in- 

dustria está  bastante  desarrollada  y  su  comercio  es 
muy  activo:  según  dicen,  Inverness  era  antiguamen- 

te la  capital  de  los  reyes  pictos:  después  de  la  re- 
volución de  1688  comenzó  a  decaer,  y  desde  1745 

se  lia  levantado  un  poco  de  su  estado  de  postración 
á  consecuencia  de  varias  reformas  útiles. — El  con- 

dado de  Inverness  está  situado  entre  los  de  Ross 
al  N.  de  Perth  y  de  Argyla  al  S.,  de  Nairn,  de 
Murray  y  de  Aberdeen  al  E.;  está  limitado  al  O. 
por  el  Océano;  tiene  24  leguas  de  largo  del  S.  O. 
al  N.  E.,  16  en  su  mayor  anchura  y  351  de  super- 

ficie, comprendiendo  en  ella  la  parte  meridional  de 
la  isla  Leuwis,  las  islas  de  Nortli,  Uitt,  Bcnbecu- 
la,  South-Uist,  Barra,  Skye  y  las  Hébridas  de  su 
de|)endeiicia:  su  población  asciende  á  95.000  hab.: 
hay  muchas  montañas,  siendo  la  de  Ben-Nevis  la 
mas  alta  de  toda  la  Gran-Bretaña:  su  clima  es  hú- 

medo y  muy  frió;  sus  montes  abundan  en  caza  y  en 

minas  de  hierro  y  cristal  de  roca:  se  encuentran  eu 
sus  cercanías  muchos  nronuraentos  célticos  y  los  cé- 

lebres caminos  llamados  de  Fingal. 
IN VERSADO:  se  dice  en  heráldica  de  las  fi- 

guras que  puestas  en  el  escudo  partido,  cuartelado, 
tronchado  y  demás  cortes  de  dos  esmaltes  se  com- 

ponen de  ellas  mutuamente:  también  se  entiende, 
si  las  particiones  referidas  están  cargadas  de  pie- 

zas que  alternativamente  sean  sus  esmaltes  de  los 
campos:  también  se  dice  del  uno  al  otro  en  la  pri- 

mera parte,  y  del  uno  en  el  otro  en  la  segunda. 
INVESTIDURA  (querella  de  las):  bajo  es- 
te nombre  se  conoce  eu  la  historia  una  guerra  cé- 

lebre suscitada  en  el  siglo  XI  entre  los  Papas  y 
los  soberanos  de  diversos  estados  de  Europa,  prin- 

cipalmente de  la  Alemania,  con  motivo  de  la  in- 
vestidura de  los  beneficios  eclesiásticos:  largo  tiem- 

po hacia  que  los  obispos  y  los  abades  hablan  llega- 
do á  ser  señores  feudales,  en  virtud  de  numerosas 

concesiones  de  bienes  territoriales  que  la  piedad  de 
los  príncipes  les  habia  hecho:  siendo  estos  bienes 
de  feudos,  se  conferian  como  los  demás  feudos  con- 

forme á  la  costumbre  feudal ;  el  prelado,  después  do 
prestar  eu  manos  de  su  soberano  juramento  de  fi- 

delidad, recibía  á  la  vez  la  investidura  del  título 
eclesiástico  (arzobispado,  obispado  ó  abadía)  y  la 
de  los  dominios  anejos  á  este  título;  el  soberano 
disponía  también  a  la  vez  de  lo  espiritual  y  tem- 

poral. Como  los  Papas  residían  á  larga  distancia 
y  eran  todavía  poco  poderosos,  toleraron  por  es- 

pacio de  mucho  tiempo  este  estado  de  cosas:  Gre- 
gorio VI  fué  el  primero  que  protestó  enérgicamen- 

te contra  la  investidura  conferida  por  los  legos,  y 
reclamó  para  los  Papas  solos  el  doble  derecho  que 
los  emperadores  habian  ejercido  solos  hasta  enton- 

ces (1073);  tal  fué  el  origen  de  la  querella:  la  lu- 
cha trabada  en  un  principio  entre  el  papa  Grego- 

rio V^II  y  el  emperador  Enrique  IV  continuó  en 
el  reinado  de  Enrique  V  y  en  el  pontificado  de  Ur- 

bano II,  Pascual  II  y  Gelasio  II,  y  no  terminó  has- 
ta 1122  en  tiempo  del  papa  Calixto  II  por  medio 

de  un  compromiso  que  se  conoció  con  el  nombre  de 
Concordato  de  AVorms;  el  Papa  reconoció  en  el  em- 

perador (Enrique  V)  el  derecho  de  dar  la  investi- 
dura temporal,  la  de  los  bienes  seculares,  reserván- 
dose la  investidura  espiritual,  es  decir,  el  derecho 

de  conferir  los  títulos  eclesiásticos,  haciéndose  la 
primera  por  medio  del  cetro,  y  la  segunda  por  me- 

dio de  la  cruz  y  el  anillo:  sin  embargo,  en  el  siglo 
siguiente  se  reprodujo  la  querella  de  las  investidu- 

ras, pero  complicada  con  la  lucha  entre  los  güel- 
fos  y  gibelinos,  no  terminando  definitivamente  has- 

ta el  año  de  1208  por  la  muerte  de  Conradino:  la 
Santa  Sede  triunfó  de  los  emperadores  con  el  auxi- 

lio de  la  Francia;  pero  no  renovó  sus  antiguas  pre- 
tensiones respecto  al  derecho  esdusivo  que  preten- 

día tener  á  dar  la  investidura  á  los  obispos. 
INVIERNO:  cuarta  estación  del  año  eu  la  cual 

el  sol  proyecta  oblicuamente  sus  rayos  sobre  la  tier- 
ra privándonos  de  este  modo  de  gran  parte  de  su 

calor:  los  primeros  grandes  frios  de  que  hace  men- 
ción la  historia,  se  remontan  al  año  299  de  nues- 

tra era:  en  el  año  359  se  cubrieron  de  hielo  el  Pon- 
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to  Enxino  y  el  Bosforo  de  Tracia,  y  en  el  de  508 
el  mar  negro  estuvo  cubierto  de  témpanos  de  hie- 

lo por  espacio  de  veinte  dias:  en  el  siglo  VII  los 
inviernos  mas  frios  fueron  los  de  605,  670  y  695; 

y  en  el  VIII  los  de  los  años  157  y  763:  casi  todos 
los  grandes  rios  de  Europa  estuvieron  helados  por 

espacio  de  casi  un  mes  en  821,  y  el  Bosforo  se  he- 
ló enteramente  en  894:  igualmente  fueron  escesi- 

vos  los  frios  en  los  afios  991,  1044,  1067,  1124, 
1125,  1205,  1216,  1269  y  1281:  en  el  año  1329 
se  cubrió  enteramente  el  Mediterráneo  de  hielo;  y 
en  1434  nevó  eu  Paris  cuarenta  dias  consecuti- 

vos: el  frió  fué  también  escesivo  en  1458,  en  1468 

y  1469:  en  el  de  1499  destruyó  un  ejército  turco 
en  Valaquia;  y  fué  causa  de  que  muchos  habitan- 

tes de  Inglaterra  perdiesen  el  uso  de  sus  miembros 
en  los  años  1515  y  525:  igualmente  fueron  inten- 

sos los  frios  en  los  años  1537,  1543,  1544,  1570  y 
1 695 :  el  invierno  de  1 608  se  hizo  sentir  en  toda  Eu- 

ropa, como  también  los  de  1655  y  1658:  la  Francia 
sufrió  considerablemente  en  los  inviernos  de  1683 

y  1684:  en  1709  el  mar  Adriático  se  heló  casi  en 
toda  su  estension:  también  se  hizo  sentir  el  rigor 
del  frió  en  los  años  1733,  1734,  1735  y  1740:  en 
este  último  año  se  construyó  en  San  Petersburgo 
nn  palacio  de  hielo  de  52  pies  de  longitud  y  16  de 
latitud:  en  1°  de  febrero  1768  señalaba  el  termó- 

metro en  León  de  Francia  17°  y  el  17  de  enero  ha- 
bla llegado  en  San  Petersburgo  hasta  26°  y  J:  en 

los  años  1774,  1776,  1779,  1784  y  1785  fueron  ri- 
gurosos los  frios  en  toda  europa;  y  en  4  de  noviem- 

bre de  1 786  el  mercurio  espuesto  al  aire  libre  se  heló 
en  San  Petersburgo:  en  1788  el  espesor  del  hielo, 
en  Paris,  era  de  12  pulgadas  y  media:  el  frió  se  re- 

novó en  los  años  1796,  en  1799,  1810,  1811  y  par- 
ticularmente en  1812:  desde  esta  época  los  invier- 

nos mas  rigurosos  han  sido  los  de  1829  y  1846. — 
Los  antiguos  consideraban  el  invierno  como  la  es- 

tación mas  propia  para  contraer  matrimonio:  una 
corona  de  ramas  secas,  una  pina,  un  cochinillo  de 

jabalí,  &c.,  eran  antiguamente  los  emblemas  del  in- 
vierno: los  modernos  le  representan  generalmente 

de  tres  maneras:  T  bajo  el  aspecto  de  un  viejo,  cu- 
bierto de  hielo,  con  la  barba  y  el  cabello  blancos 

y  durmiendo  en  una  gruta;  2"  con  la  figura  de  nn 
anciano  que  se  calienta  á  nn  br:isero;  3"  con  una 
mujer  sentada  cerca  de  una  hoguera,  con  los  ves- 

tidos forrados  de  pieles,  y  de  un  color  sombrío  y 
triste. 
INVOCACIOX:  así  se  llama  el  acto  de  llamar 

en  auxilio  propio  á  una  divinidad  verdadera  ó  falsa, 

ó  á  un  poder  que  se  considera  sobrenatural. — En 
literatura  se  aplica  este  nombre  á  la  súplica  que  el 
poeta  ó  el  orador  dirige  á  los  dioses,  á  las  musas  ó 
al  Señor  para  que  le  inspiren:  la  invocación  se  con- 

sideró por  largo  tiempo  como  condición  precisa  del 

poema  épico;  servia  parajnstificar  la  especie  de  om- 
nisciencia del  vate  y  para  disponer  en  su  favor  el 

ánimo  de  los  lectores :  desde  que  Homero  dijo :  "Can- 
to, oh  diosa,  la  cólera  de  Aquiles,"  acaso  no  se  ha 

conocido  un  poeta  épico  que  no  hayb  comenzado  su 
obra  por  llamar  en  auxilio  de  su  estro  á  alguua  di- 

vinidad: la  invocación  sigue  ordinariamente  á  la 

lOM 

proposición  del  asunto,  y  precede  á  lo  que  se  llama 
con  propiedad  exordio.— Los  pintores  y  estatuarios 
representan  la  invocación  bajo  la  figura  de  una  mu- 

jer arrodillada,  con  los  brazos  estendidos  y  mirando 
al  cielo  amorosante:  exhálase  una  flama  de  su  ca- 

beza y  otra  de  su  boca,  símbolo  de  su  fervor  y  de 
su  anhelo  por  ser  atendida. 
IXZELI  ó  ZINZILI:  puerto  del  Irán,  en  una 

bahía  del  mismo  nombre,  formada  por  el  mar  Cas- 
pio (Ghilan),  al  N.  O.  de  Recht:  tiene  comercio 

marítimo:  esta  ciudad  fué  muy  floreciente  antes  de 
1805,  época  en  que  los  rusos  la  incendiaron. 
IKZINZAC:  lugar  de  Francia,  departamento 

del  Morbihan,  á  2¿  leguas  X.  N.  E.  de  Loríente, 
y  á  una  N.  de  Hennebon:  celebra  tres  ferias  al  año 
para  la  venta  de  granos  y  ganado:  población  2.466 
habitantes. 

IÑIGTJEZ  DE  MENDOZA  (D.'  Inés):  una 
de  las  muchas  amigas  de  D.  Alfonso  IX  de  León; 

era  hija  de  D.  Iñigo  de  Mendoza,  ricohombre  y  se- 
ñor de  Lodio:  parece  que  debe  contarse  como  la 

primera  amiga  que  aquel  rey  tuvo,  pues  antes  de  ca- 
sarse con  D."  Berenguela,  habia  ya  nacido  D."  Ur- 
raca, hija  de  Alfonso  y  D.'  Inés:  esta  D.*  Urraca 

casó  con  D.  Lope  Diaz  de  Haro,  señor  de  Vizcaya; 

su  madre  fué  muy  célebre  por  su  estraordinaria  her- 
mosura. 

IÑIGUEZ  DE  VEGA  (Elvira):  hija  de  D. 
Suero  Fernandez  de  Vega,  señor  de  Villalobos: 
estaba  dotada  de  gran  talento  y  singular  belleza, 
y  fué  amante  del  rey  de  Castilla,  D.  Enrique  II,  que 
tuvo  en  ella  dos  hijos;  D.  Alfonso  Enriquez  de  Cas- 

tilla, del  cual  descienden  los  condes  de  Xoroña,  y 

D.'  Juana  que  casó  con  D.  Pedro  de  Aragón,  hijo 
del  marques  de  Villena. 

10:  hija  del  rio  Inaco:  habiéndose  Júpiter  ena- 
morado de  esta  princesa,  la  trasformó  en  vaca  para 

eludir  los  celos  de  Juuo;  pero  sospechando  la  diosa 
el  misterio,  pidió  á  Júpiter  esta  vaca,  y  como  no 
se  atreviese  el  dios  á  negársela.  Juno  la  confió  á  la 
vigilancia  de  Argos:  á  pesar  de  estas  precauciones, 
Mercurio  durmió  al  guarda  al  sonido  de  su  flauta, 
le  cortó  la  cabeza  y  libertó  á  lo:  irritada  entonces 
Juno  envió  un  tábano  que  persiguió  á  la  desgra- 

ciada princesa,  obligándola  a  andar  errante  por  to- 
da la  tierra:  detúvose  al  fin  en  las  margenes  del 

Nilo,  donde  dio  á  luz  á  Epafo:  dicese  que  los  egip- 
cios adoraban  á  lo  bajo  el  nombre  de  Isis. 

lOL,  llamada  también  CESÁREA:  ciudad  de 
Mauritania,  hoy  Checherll. 

lOLAS:  hijo  de  Ificlés  y  sobrino  de  Hércules; 
ayudó  a  este  héroe  á  vencer  la  hidra  de  Lerna, 
aplicando  un  hierro  encendido  á  las  heridas  del 
monstruo  para  impedir  que  renacieran  sus  cabezas: 
habienJo  sido  rejuvenecido  por  Júpiter,  depues  de 
la  muerte  de  Hércules,  se  puso  á  la  cabeza  de  los 
Heraclidas  y  derrotó  á  Euristeo. 
lOLCOS.  (Véase  Yolcos.) 
lOLE.  (Véase  Tole.) 

lOLOFS:  pueblo  de  la  Nigricia.  (Véase  Ghio- 

LOFS. ) 

lOMNIUM:  ciudad  del  África  antigua,  en  la 
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Mauritania  Cesárea,  en  la  costa,  hoy  es  "Temen  ó Skurffah. 

lONA  ó  ICOLMKILL:  una  de  las  islas  Hébri- 
das, al  S.  del  Mull;  tiene  4.000  hab.:  hay  canteras 

de  mármol  blanco  y  muchos  minerales:  en  sus  in- 
mediaciones se  encuentran  ruinas  antiguas:  su  pri- 

mer nomln-e  era,  I-columb-kill,  es  decir,  Celda  de 
Colomban;  llamada  así  de  un  convento  que  fundó 
S.  Coloraban  en  565;  este  convento  fué,  en  los  siglos 
Vil,  VIII  y  IX,  el  asilo  de  las  ciencias  y  de  las 
letras. 

IOS,  hoy  NIO:  pequeña  isla  del  Archipiélago 
griego,  una  de  las  Cíclades,  entre  Amorgos  y  Sia- 
nos:  dícese  que  en  esta  isla  fué  donde  murió  Ho- 
mero. 

lOWA:  distrito  de  los  Estados-Unidos.  (Véase 
Sioux. ) 

lOUZAF-ABOUL-AXEX:  rey  moro  de  Gra- 
nada; era  hermano  de  Mehemet  Balbo,  que  al  tiem- 

po de  morir  envió  un  oficial  al  frente  de  Salobreña 
para  matar  a  su  hermano  louzaf,  temeroso  de  que 
el  partido  de  este  príncipe  privase  á  su  hijo  de  la 
Buccesiou  á  la  corona:  el  alcaide  encontró  al  prín- 

cipe jugando  al  ajedrez  con  un  alfaquí  ó  sacerdote; 
antes  que  hubiese  acabado  llegó  un  nuevo  mensa- 

jero con  la  noticia  de  la  muerte  de  Mehemet  y  la 
elección  unánime  de  louzaf  á  la  corona  en  1408: 
desde  que  subió  al  trono  jamas  dio  el  menor  indicio 
de  resentimiento  contra  los  grandes  que  habían  fa- 

vorecido á  su  hermano;  al  contrario,  concedió  gran- 
des honores  y  gracias  a  muchos  de  ellos:  educó  á 

los  hijos  de  Mehemet  en  su  palacio,  y  los  trató  con 
la  mayor  consideración  como  si  fueran  sus  propios 
hijos:  á  pesar  de  todos  sus  esfuerzos  no  pudo  en 
mucho  tiempo  conseguir  la  paz  con  los  cristianos, 
porque  Fernando,  regente  de  Castilla,  estaba  re- 

suelto á  espulsar  de  España  á  todos  los  mahometa- 
nos; pero  al  fin  obtuvo  la  paz  del  monarca  Católico 

cuando  fué  elegido  rey  de  Aragón:  pasó  los  últimos 
dias  de  su  vida  granjeándose  el  afecto  de  su  pueblo, 
gobernándole  con  equidad,  moderación  y  justicia. 

IPGLI,  EIPEL:  en  alemán,  "rio  de  Hungría;" 
nace  en  la  parte  septentrional  del  condado  de  Neo- 
grard,  pasa  por  el  de  Honth,  baña  á  Ipoli-Sagh, 
capital  del  condado  de  Nagy-Honth,  y  aumenta  el 
Danubio,  mas  allá  del  Gran,  después  de  un  curso 
de  unas  24  leguas. 

IPS,  PONS  ISIS  ó  ISIPONTUM  de  los  anti- 
guos: ciudad  del  archiducado  de  Austria,  pais  mas 

abajo  del  Ens,  círculo  superior  del  Wieue-Wald, 
á  l\  leguas  O.  de  San  Polten,  y  á  18  O.  de  Vicna, 
situado  en  la  confluencia  del  Danubio  y  del  Ips:  es 
pequeña,  pero  tiene  buen  caserío,  un  gran  hospicio 
y  una  escuela  militar:  su  población  es  de  850  habi- 
tantes. 

IPS  ARA,  PSYRA:  isla  del  Archipiélago,  al 

N.  O.  de  Quio,  á  los  38"  30'  lat.  N.,  y  a  los  22°  46' 
long.  E.:  produce  buen  vino  tinto:  los  turcos  toma- 

ron esta  isla  en  1824,  y  asesinaron  á  la  mayor  parte 
de  sus  habitantes. 

IPSERA,HISPIRATIS:  ciudad  de  la  Turquía 
asiática  (Erzerum),  capital  de  Sanjacato,  á  14^  le- 

ToMO  IV. 

guas  N.  N.  O.  de  Erzerum:  es  antigua  capital  de 
los  Pagratides. 

IPSUS:  pueblo  de  la  Frigia,  al  N.  E.  de  Cele- 
nes ;  es  célebre  por  la  victoria  que  Seleuco,  Tolomeo, 
Lisimaco  y  Casandro,  obtuvieron  allí  contra  Antí- 
goiio  y  su  hijo  Demetrio,  el  año  de  301  antes  de 
Jesucristo:  Antígono  perdió  la  vida  en  el  combate, 
y  los  cuatro  vencedores  dividieron  el  imperio  de 
Alejandro  en  cuatro  grandes  monarquías,  la  Ma- 
cedonia,  la  Tracia,  el  Egipto  y  la  Siria. 
IPSWICH,  GIPPEVICUN:  ciudad  de  Ingla- 

terra, cabo  del  condado  de  Sruffolk,  en  la  margen 
izquierda  del  Osvícll,  donde  toma  el  nombre  de 
Gipping  á  11^  leguas  S.  de  !Norvv¡ch,  y  a  20  N. 
E.  de  Londres;  tiene  20.450  hab.,  un  hermoso  puen- 

te de  hierro,  aduana,  cárceles  y  casas  de  corrección 
muy  notables:  se  hila  allí  mucho  lino  para  las  fá- 

bricas de  Norwich :  su  comercio  en  granos  y  otro.s 
géneros  es  muy  activo:  esta  ciudad  es  muy  antigua; 
en  otro  tiempo  llevaba  el  nombre  de  Gyppeswich. 

IRA:  fortaleza  de  la  Mésenla,  situatla  en  una 
montaña  del  mismo  nombre,  al  N.  de  Meseno,  es 
célebre  en  la  historia  por  un  sitio  que  los  mésenlos 
sostuvieron  allí  por  espacio  de  11  años  contra  los 
lacederaonios,  que  al  fin  salieron  vencedores  el  año 
671  antes  de  Jesucristo:  este  acontecimiento  puso 
fin  á  la  segunda  guerra  de  Mésenla. 
IRAK-ADJEMI  ó  IRAK-PÉRSICO:  la  par- 
te mas  considerable  de  la  antigua  Media,  provin- 
cia de  la  Persia,  confina  al  N.  O.  con  el  Aderbai- 

jam,  al  N.  con  el  Ghilau  y  el  Tabaristan,  al  E.  con 
el  Kouhistan,  al  S.  con  el  Kerman  y  el  Farsistan, 
y  al  O.  con  el  Khusistan  y  el  Kurdistan:  tiene  unas 
IGO  leguas  de  largo  del  N.  O.  al  S.  E.,  80  en  su 

mayor  anchura,  y  7.8*12  leguas  cuadradas  de  super- 
ficie; su  población  constado  2.600.000  hab.:  el  sue- 

lo de  Irak-Adjemi  es  muy  elevado  y  montuoso:  le 
atraviesan  las  numerosas  ramificaciones  de  los  mon- 

tes Elbourz,  Demerend,  Elvend  y  Rasmed:  entre 
estas  cadenas  de  montañas  se  estienden  vastas  lla- 

nuras arenosas,  donde  van  á  perderse  la  mayor  par- 
te de  las  corrientes  que  riegan  la  provincia:  sin  em- 

bargo, algunos  cantones  son  fértiles  y  bien  culti- 
vados; el  clima  es  sano  y  templado,  á  escepcion 

de  dos  meses  fuertes  de  calores:  se  cria  mucho  ga- 
nado lanar,  camellos  y  caballos  muy  estimados;  la 

industria  se  halla  en  un  estado  muy  floreciente 
IRAK-ARABI,  LA  BABILONIA  de  lo.^  an- 

tiguos: provincia  de  la  Turquía  asiática  al  S.  E.: 
esta  comprendida  en  la  parte  meridional  del  baja- 
lato  de  Bagdah  y  en  el  Basora,  riégala  el  Eufrates 
y  el  Tigris,  y  la  forma  casi  en  su  totalidad  una  vas- 

ta llanura  seca  y  árida:  en  otro  tiempo  existían  allí 
las  ciudades  de  Babilonia,  de  Seleucia  y  de  Ctesi- 
foiite;  en  ella  se  encuentra  actualmente  la  populo- 

sa ciudad  de  Bagdad. 
IR  AL  A  YUSO  (Fr.  Matías  Antonio):  pintor 

y  grabador  de  laminas,  español;  nació  en  Madrid 
el  25  de  febrero  de  1080,  y  el  22  de  setiembre  de 
1704  tomó  el  habito  de  religioso  lego  en  el  conven- 

to de  la  Victoria  de  la  corte  de  Madrid:  pintó  y 
grabó  muchos  cuadros  y  laminas  que  se  resentían 
de  no  haber  tenido  uu  buen  director  en  su  juven- 
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tud,  pues  ciiauto  sabia  era  á  fuerza  ele  afición  y  cou- 
tiuuo  tralmjo;  es  de  su  mauo  un  santo  Tomas  de 

Aquiuo  que  hizo  para  la  iglesia  magistral  de  Alca- 
lá de  Henares,  y  muchos  otros  que  ejecutó  para  su 

convento:  á  su  muerte,  acaecida  el  16  de  diciem- 
bre do  1753,  dejó  en  su  celda  uu  sinnúmero  de  lá- 

minas grabadas,  de  diseños,  planos,  estampas  y  mo- 
delos que  se  distribuyeron  entre  los  religiosos. 

IRÁN:  nombre  dado  á  la  región  pérsica  por  los 
habitantes  de  esta  comarca.   (Véase  Persia.  ) 

IR  ANO  Y:  pueblo  de  Francia  (Yonue),  á  3| 

leguas  S.  S.  E  de  Auxerre,  y  á  1^  E.  N.  E.  de 
Cüulanges-la-Viueuse:  su  población  es  de  1.150 
hab. 

IRAUADDY:  gran  rio  del  Asia  en  el  imperio 
chino  y  en  el  imperio  birmau:  se  le  da  á  veces  el 
nombre  de  A  va:  tiene  su  nacimiento  en  el  Tibet  oc- 

cidental, en  la  montaña  de  Damtchuk-kabal,  ha- 
cia los  30°  10'  lat.  N.,  y  los  85°  37'  long.  E.,  en  la 

provincia  delThsang:  después  de  liaber  recorrido 
esta  provincia  del  O.  al  E.,  surca  la  del  Vei,  sepa- 

ra en  seguida  el  pais  de  Dakbo,  del  de  Gongbo  y 
atraviesa  los  montes  Himalayas  por  el  desfiladero 
de  Singghiaukhial,  cerca  de  la  estremidad  oriental 
de  esta  cordillera;  y  dejando  entonces  el  Tibet,  en- 

tra cu  la  montuosa  región  de  los  nómadas  de  H' 
Loklta  ó  Lokabadja,  sometidos  al  imperio  birman: 
su  curso  es  de  uitas  560  leguas,  de  las  cuales  corre 
280  en  territorio  tibetano,  en  una  dirección  del  O. 
al  E.,  y  otras  280  en  el  imperio  birman  del  N.  al 
S.:  los  principales  afluentes  que  recibe  en  el  impe- 

rio birmau  son:  por  la  derecha  el  Makiang,  que  co- 
munica con  el  gran  lago  Remiaík-kye  ó  Nandokan- 

do;  y  por  la  izquierda  el  Lung-tchhuan-kiang,  que 
parece  ser  el  mismo  que  el  Gakbo-dzangbo-tchu, 
del  Tibet,  el  Madard,  el  Myinguyamyit  y  el  Pa- 
lang:  en  tiempo  de  lluvia  tiene  este  rio  de  ancho 
cerca  de  1  \  leguas,  y  es  muy  profundo,  y  en  lo  res- 

tante del  año  solo  tiene  J  de  leguas  de  ancho  y  9 
pies  de  profundidad:  aun  es  dudosa  la  esteusiou  de 
la  delta  que  forma,  y  según  una  carta  geográfica, 
el  punto  mas  elevado  está  á  unas  42J  leguas  del 
cabo  Negrais,  y  la  base  es  de  unas  40  leguas:  esta 
delta  es  llana,  pantanosa,  cubierta  de  árboles,  de 
arbustos  y  de  crecida  yerba;  se  crian  en  ella  búfa- 

los, gamos  y  tigres,  y  la  parte  S.  E.  contiene  el  pais 
de  Dalla,  en  donde  se  encuentra  una  ciudad  y  uu 
rio  del  mismo  nombre. 

IRBIT:  ciudad  de  la  Rusia  asiática,  á  74  leguas 

E.  de  Perm;  y  á  30  E.  N.  E.  de  Ickaterinburg;  es- 
tá situada  en  la  margen  derecha  del  Neira,  en  la 

confluencia  del  rio  de  su  nombre:  lat.  N.  57°  55', 
long.  E.  66°  53':  está  cercada  de  empalizadas  con 
tres  puertas:  esta  ciudad  tiene  mucha  nomljradía 
por  una  feria  que  se  celeljra  anualmente,  donde  con- 

curren no  solo  mercaderes  rusos  y  siberianos,  sino 
también  bukharos,  tártaros,  persas,  griegos  y  ar- 

menios, que  llevan  mercancías  europeas  y  asiáticas: 
esta  feria  dura  un  mes:  población  1.000  hab. 
IRENE  (Sta.):  nació  en  la  villa  de  Tomar,  en 

Portugal :  era  do  estremada  hermosura,  por  cuya 
causa  se  enamoró  de  ella  un  caballero  gentil  11a- 
juado  Britoldo,  (|ue  como  no  fuera  correspondido. 

cayó  gravemente  enfermo:  Irene  fué  á  verle,  y  des- 
pués de  hacerle  desistir  de  su  intento,  le  juró  no 

casarse  con  otro:  quedó  algún  tanto  satisfecho  el 
joven,  y  algún  tiempo  después,  el  maestro  de  la 
virtuosa  jóvtíu,  no  pudiendo  saciar  su  apetito  bár- 

baro, dióla  una  bebida  que  produjo  una  elevación 
en  su  vientre,  con  la  cual  solo  consiguió  que  cre- 

yéndola Britoldo  deshonrada  é  infiel  á  la  palabra 
que  le  habia  dado,  mandase  asesinarla  y  arrojar 
su  cuerpo  al  rio,  de  donde  milagrosamente  se  reti- 

raron las  aguas,  mostrando  en  sus  entrañas  á  la 
santa  virgen,  colocada  en  uu  rico  sepulcro,  vol- 

viendo después  á  proseguir  su  curso:  se  verificó  su 
triunfo  el  dia  20  de  octubre  de  653. 
IRENE:  emperatriz  de  Constantinopla,  célebre 

por  su  talento,  su  hermosura  y  sus  crímenes:  nació 
en  Atenas,  de  padres  muy  plebeyos:  en  769  se  ca- 

só con  León  IV,  hijo  de  Constantino  Copronimo: 
después  del  fallecimiento  de  este  príncipe,  la  viuda 
se  granjeó  el  afecto  de  los  grandes  de  su  reino,  y 

logró  que  la  proclamasen  Augusta  con  su  hijo  Cons- 
tantino V,  niño  á  la  sazón  de  nueve  años:  los  dos 

hermanos  del  difunto  emperador  tramaron  una  cons- 
piración á  fin  de  despojar  á  la  viuda  de  todos  sus 

derechos,  pero  descubiertos  los  rebeldes,  fueron  con- 
denados a  muerte  por  la  inflexible  emperatriz;  por 

este  tiempo  amenazaba  Carlo-Magno  el  imperio  de 
Oriente,  pero  Irene,  queriendo  contener  los  progre- 

sos del  coloso  conquistador,  envió  numerosas  tro- 
pas contra  él  mismo,  pero  fueron  derrotados  en  la 

Calabria  en  788:  mas  afortunada  contra  los  sarra- 
cenos de  Asia,  obtuvo  de  ellos  algunas  victorias; 

poco  después  sometió  a  Sicilia,  y  arrojó  á  los  esla- 
vos de  Grecia:  reunió  un  concilio  en  Constantino- 

pía,  disolvió  la  guardia  compuesta  de  iconoclastas 
en  su  mayor  número,  y  en  el  año  de  787  trasladó 
á  Nicea  el  concilio  que  restableció  el  culto  de  las 

imágenes:  su  hijo  Constantino,  no  contento  con  po- 
seer solamente  el  nombre  de  emperador,  despojó  á 

su  madre  del  gobierno;  mas  Irene  no  dejó  trascur- 
rir mucho  tiempo  sin  volver  á  recobrarle,  para  lo 

cual  mandó  dar  muerte  á  su  hijo;  críjnen  que  no 
quedó  impune,. porque  Nicéforo,  habiéndose  hecho 
proclamar  emperador,  confinó  á  la  isla  de  Lesbos  á 
esta  madre  cruel  y  desnaturalizada,  que  murió  des- 

preciada el  año  de  803  y  devorada  por  los  remor- dimientos. 
IRENE:  una  de  las  tres  estaciones  admitidas 

por  los  griegos  y  comunmente  designadas  por  los 
modernos  cou  el  nombre  de  "Horas:"  las  otras  dos 
se  llamaban  "Dice  y  Eunomia:"  Pausanias  las  lla- 

ma "Carpo  y  Thallo:"  eran  hijas  de  Júpiter  y  de Temis. 

IRENEO  (S,):  nació  en  Grecia  por  los  años 
120,  ó  140  según  otros  autores;  fué  su  maestro  S. 
Poliearpo,  pasó  á  la  Galia  hacia  177  para  predicar 
la  fe,  fué  elegido  obispo  de  Lugdunum  (León)  des- 

pués de  S.  Pothin  y  sufrió  el  martirio,  según  se  cree, 
en  tiempo  de  Séptimo  Severo  por  los  años  202 :  dejó 
nmchas  obras  escritas  en  latin:  la  principal  consis- 

te en  "Cinco  libros  contra  las  herejías:''  él  fué  quien 
terminó  la  larga  disputa  sobre  la  época  de  la  cele- 

bración de  la  Pascua:  sus  obras  han  sido  publica- 
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das  por  D.  Massuet,  París,  1110,  en  folio,  y  Vene- 
cia,  1134,  cou  fragmentos  nuevos:  se  celebra  su 
fiesta  el  28  de  junio. 

IRENOPOLIS :  ciudad  de  Cilicia,  llamada  tam- 
bién NERONIAS,  en  los  confines  de  la  Lieaonia: 

hoy  está  destruida;  ciudad  de  Macedonia.  (Véase 
Berea.) 
IRETON:  general  inglés,  yerno  de  Cromwell; 

fué  uno  de  los  mas  decididos  adversarios  de  Car- 
los I:  hecho  prisionero  en  la  batalla  de  Naseby 

(1645),  solo  debió  su  libertad  á  la  circunstancia 
de  no  poder  llevar  el  rey  consigo  á  los  prisioneros: 
contribuyó  mucho  á  la  condenación  de  este  desgra- 

ciado príncipe:  llamado  Cromwell  á  Inglaterra  por 
el  parlamento  en  1650,  dejó  á  su  yerno  en  Irlanda 
con  el  título  de  gobernador  y  de  lord  diputado; 
después  de  la  partida  de  Cromwell  se  apoderó  Ire- 
ton  de  las  ciudades  de  Wateford  y  de  Lemerick,  y 
pereció  en  la  toma  de  esta  última  en  1051. 

IRGHIZ:  nombre  de  dos  rios  de  la  Rusia  euro- 
pea (Saratov) ;  el  uno  nace  en  el  distrito  de  Volsk, 

corre  al  O.  y  se  pierde  en  el  Volga,  enfrente  de 
Yolsk;  el  otro  nace  en  el  distrito  de  Khvalinsk  y 
se  divide  en  dos  brazos  que  desaguan  en  el  Volga. 

IRI:  nombre  moderno  del  Eurotas.  (Véase  Eü- 
ROTAS.) 

IRÍA,  boy  VOGHERA;  ciudad  de  la  Italia 
antigua  en  la  Galia  Cisalpina,  entre  los  ligures  al 
N.  E.  de  Dertona. 

IRIARTE  (Ignacio);  pintor  español;  nació  en 
la  villa  de  Azcoitia,  provincia  de  Guipúzcoa,  por 
los  años  1620,  siendo  sus  padres  Esteban  de  Iriar- 
te  y  D."  Magdalena  Zavala:  fué  discípulo  en  Sevi- 

lla de  Herrera  el  Viejo,  y  tuvo  tal  habilidad  para 

pintar  países,  que  Murillo  solia  decir:  ''que  Iriarte 
no  podia  dejar  de  pintar  los  países  sino  por  inspira- 

ción divina,  según  lo  bien  que  lo  hacia:"  pintó  mu- 
chos y  esceleutes,  siendo  esportados  al  estranjero 

la  mayor  parte:  algunos  se  conservan  en  Sevilla, 
donde  vivia,  y  son  muy  apreciados  por  los  inteli- 
gentes. 
IRIARTE  (Juan  de)  :  bibliotecario  del  rey,  ofi- 

cial traductor  de  la  primera  secretaría  de  estado 
y  del  despacho,  é  individuo  de  la  Real  Academia 
española:  nació  en  el  puerto  de  la  Orotava  de  Te- 

nerife el  dia  15  de  diciembre  de  1702:  sus  padres 
le  enviaron  á  Paris  donde  aprendió  la  lengua  fran- 

cesa y  la  latina:  en  1115  pasó  á  Rúan,  en  cuya  po- 
blación hizo  progresos  admirables  en  la  latinidad; 

de  vuelta  á  Paris  se  puso  bajo  la  dirección  escolás- 
tica del  P.  Poveé  en  el  colegio  de  Luis  el  Grande: 

al  cabo  de  ocho  años,  D.  Juan  de  Iriarte  dejó  la 
Francia  y  se  trasladó  á  Londres,  y  pasando  des- 

pués á  Tenerife  se  halló  con  la  fatal  novedad  de 
haber  muerto  su  padre,  de  modo  que  todo  el  tiem- 

po que  permaneció  en  su  casa  se  ocupó  en  el  estu- 
dio del  idioma  inglés:  fué  á  la  corte  *n  1124  con 

intento  de  estudiar  la  jurisprudencia,  pero  el  nom- 
bramiento que  le  dieron  de  bibliotecario,  junto  á 

su  desmedida  afición  á  la  literatura,  no  le  dejaron 
libertad  para  cultivar  otra  carrera :  hallábase  ador- 

nado D.  Juan  de  Iriarte  de  todas  aquellas  cualida- 
des que  exigen  ua  destino  como  el  que  desempe- 
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naba:  riqueza  de  idiomas,  inteligencia  de  historia 
literaria,  de  crítica  y  de  bibliografía;  de  suerte  que 
no  solo  formó  índices  de  todos  los  libros  manuscri- 

tos é  impresos,  de  que  tuvo  noticia,  sino  que  copió 

y  estractó  de  su  puño  muchos  de  ellos:  fruto  de  es- te asiduo  trabajo  fué  su  precioso  catálogo  de  los 
manuscritos  griegos  de  la  Real  Ijiblioteca  que  se 

imprimió  con  el  título  siguiente:  "Regias  bibliote- 
ca; matritensis  códices  MSS.  Joannes  Iriarte,  ejus- 

dem  custos,  manuscriptum  museo  olim  pra'positns, 

idemque   regiis  interpres  intimus,  escussit,  recen- 
suit,  uotis,  indicibus,  anecdotis  pluribus  evulgatis 

illustravit:  opus  regus  auspiciis  et  sumptibns  in  lu- 
cen, editum.  Valumen  prius.  Matriti,  é  Typografia 

Antouii  Pérez  de  Soto;"  auno  1769,  en  fol. :  aunque 

la  segunda  parte  de  esta  obra  quedó  concluida,  no 

la  dejó  sin  embargo  tan  ilustrada  de  disertaciones 

y  observaciones  críticas  como  la  primera;  D.  Juan 
de  Iriarte  formó  también  en  dos  volúmenes  en  fo- 

lio los  índices  de  la  Real  biblioteca,  pertenecientes 

á  geografía,  cronología  y  matemáticas,  con  estos 
títulos:  "Regia  matritensis  biblioteca  geographia, 

auno  1739;  Regia  matritensis  biblioteca  mathema- 
tica,"  anuo  1730:  trabajó  también  en  la  corrección 
y  adiciones  de  la  Biblioteca  Hispana  de  D.  Nicolás 
Antonio  en  la  "Paleografía  griega,"  de  que  com- 

puso un  tomo  en  4.°;  cuando  la  Biblioteca  Real  tu- 

vo que  dar  gracias  al  rey  por  los  beneficios  que  de- 
bió á  su  piedad,  y  cuando  hubo  que  felicitarle  por 

los  desposorios  de  los  príncipes  de  Asturias,  fué 
unánimemente  elegido  para  el  desempeño  de  esta 
honorífica  misión:  también  el  rey  D.  Fernando  VI 

le  mandó  el  año  de  1754  que  emprendiese  la  espi- 

nosa y  prolija  tarea  de  un  "Vocabulario  latino  cas- 
tellano, y  castellano  latino,"  cuyo  trabajo  puso  por 

obra,  pero  no  concluyó,  ignorándose  hasta  ahora 
la  causa;  en  1743  entró  en  el  seno  de  los  individuos 
de  la  Real  Academia  española,  y  fué  uno  de  los 

que  mas  contribuyeron  con  sus  eruditas  observa- ciones á  la  perfección  del  tratado  de  la  ortografía, 
al  de  la  gramática  castellana  y  á  la  corrección  y 
aumento  del  Diccionario  de  la  lengua;  en  varias 
reuniones  que  celebró  la  referida  academia,  leyó 
un  "Discurso  sobre  la  imperfección  de  los  diccio- 

narios; una  crítica  de  las  Endechas  de  D.  Antonio 
de  Solis  á  la  conversión  de  Sau  Francisco  de  Borja ; 

la  oración  dirigida  á  Fernando  VI  con  motivo  de 
la  muerte  de  la  reina  de  Portugal,  &c.:"  ademas 
de  esto,  sus  poesías  latinas,  unas  épicas  y  otrasepi- 
graniáticas,  son  generalmente  conocidas  y  estima- 

das; era  igualmente  académico  honorario  de  la 
Real  Academia  de  las  tres  nobles  artes,  y  en  las 

distribuciones  de  premios  que  hizo  este  estableci- 
miento el  año  de  1724,  leyó  un  poema  titulado; 

"Novus  artium  orbis  á  Ferdinando  VI  rege  reper- 

tus  Caroli  regis  in  regiam  urbcm  ingressus  ab  in- 
geuuis  artibus  exornatior,  1759,  Velascus  et  Gon- 

zálides  ingenuarum  artium  monumentis  consecrati," 
en  1762:  ademas  escribió  en  latin  la  "Taurimachia 
matritensis  sive  Taurorum  ludí  Matriti  diejulü30, 

auno  1725,  celebrati;  Merdidium  matritense,  sive 
de  Matriti  sordibus  carmen  affectum,  &c.:"  com- 

puso y  tradujo  muchos  epigramas  cou  singular  chis- 
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te  y  acierto,  y  varios  artículos  del  "Diccionario  de 
los  literatos:"  tuvo  también  un  gusto  particular  en 
recoger  la  crecida  cantidad  de  25  a  30.000  refra- 

nes castellanos  de  diferentes  autores,  y  que  cuidó 
de  ir  apuntando  conforme  los  iba  oyendo  en  la  con- 

versación, sin  desdeñarse  de  citar  al  individuo  de 
cuya  boca  sallan,  aun  cuando  éste  fuera  de  la  baja 
sociedad,  y  se  asegura  que  pagaba  un  tanto  a  los 
criados  que  le  servían  por  cada  refrán  ó  nuevo  ada- 

gio que  le  adquiriesen:  pero  la  obra  de  su  vida,  es 
decir,  en  la  que  puso  mayor  cuidado,  fué  en  la  "Gra- 

mática latina"  que  comenzó  en  París  y  la  cual  fina- 
lizó al  cabo  de  40  años,  y  que  vio  la  luz  pií  blica  bajo 

los  protectores  auspicios  del  monarca;  pero  bailán- 
dose enfermo  y  abatido  no  pndo  dar  la  última  mano 

á  su  obray  encargó  su  revisión  á  su  sobrino  D.  To- 
más Iriarte,  satisfecho  de  la  consumada  inteligen- 

cia que  éste  tenia  en  el  idioma  de  Cicerón  y  Virgilio : 
así  que  la  2."  edición  salió  con  el  siguiente  titulo: 
"Gramática  latiua,  escrita  en  nuevo  método  y  nue- 

vas observaciones,  en  verso  castellano  con  esplica- 
ciou  en  prosa,  dedicada  á  los  serenísimos  infantes 

D.  Gabriel  y  D.  Antonio,"  Madrid,  por  Pedro  Mar- 
tin, 1771,  en  8.°:  D.  Juan  de  Iriarte  falleció  en 

Madrid  el  dia  23  de  agosto  de  HTl,  a  los  68  años 
de  edad:  después  de  su  muerte  publicaron  sus  obras 
los  sobrinos  de  este  autor  con  el  título  de:  "Obras 
sueltas  de  D.  Juan  de  Iriarte,  publicadas  en  obse- 

quio de  la  literatura,  á  espeusas  de  varios  caballe- 
ros amantes  del  ingenio  y  del  mérito,"  1774,  2  to- 
mos en  4.°:  D.  Casimiro  Gómez  de  Ortega,  aludiendo 

á  la  circunstancia  de  haber  muerto  D.  Juan  de  Iriar- 
te en  los  momentos  en  que  se  estaba  imprimiendo  su 

gramática,  escribió  el  siguiente  epigrama: 

Hie,  licet  et  graece  doctus,  doctusque  latine, 
Et  musis  carus.  Jane  Iriarte,  jaces. 
Librorum  Gustos,  Librornmqne  optimus  Auctor, 
(Bibliotecaí  instar  namque  loquentis  eras) 
Cantasti  morieus  Linguaa  prfecepta  Latinte: 
Dulcius,  heu!  moriens  sic  quoque  cantat  olor. 

IRIARTE  (Tomas  de):  célebre  poeta  español 
y  sobrino  del  anterior;  nació  en  el  puerto  de  Santa 
Cruz,  de  la  villa  de  Orotava,  en  la  isla  de-Tenerife, 
el  dia  18  de  setiembre  del  año  de  1750;  estudió  la- 

tinidad bajo  la  dirección  de  su  hermano  mayor,  Fr. 
Juan  Tomas  de  Iriarte,  religioso  dominico,  bajo  cu- 

yo preceptor  hizo  adelantos  tan  maravillosos,  que 
desde  luego  vaticinaron  que  el  joven  escolar  haría 
con  el  tiempo  un  brillante  papel  en  la  república  de 
las  letras:  sabedor  su  tio  D.  Juan  de  las  disposicio- 

nes de  su  sobrino,  le  mandó  llamar  á  la  corte  para 
que  viviese  a  su  lado:  Iriarte  se  prestó  gustoso  a 
la  solicitud  de  su  tio,  y  en  1764,  es  decir,  cuando 
apenas  contaba  14  años  de  edad,  se  despidió  de  su 
patria  con  unos  dísticos  latinos,  que  parecía  impo- 

sible fueran  de  un  joven  de  tan  pocos  años:  al  lado 
de  su  tio  continuó  sus  estudios  de  humanidades,  cul- 

tivó las  matemáticas,  la  geografía,  la  historia,  la 
física  y  las  lenguas  cultas,  con  especialidad  la  ingle- 

sa, francesa  é  italiana:  fueron  sus  primeras  compo- 
siciones un  poema  latino,  con  su  traducción  en  ro- 

mauce  sobre  la  "Fiera  ruidosa  del  (jevaudan  en 
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Francia:  otro  sobre  las  máscaras  de  Madrid,"  tam- 
bién latino,  con  la  traducción  en  una  silva  castella- 

na: la  "Oración  latina  del  P.  Poréc  sobre  el  peligro 
de  la  lectura  de  los  libros  obscenos,  y  la  Descrip- 

ción del  imperio  de  la  poesía,"  de  Fontenelle,  tra- 
ducidas al  castellano:  contarla  la  edad  de  diez  y 

ocho  años,  poco  mas  ó  menos,  cuando  publicó  una 

comedia  que  intituló :  "Hacer  que  hacemos,"  impre- 
sa en  Madrid  el  año  de  1770,  en  8.",  con  el  nombre 

de  "Tirso  Imareta,"  anagrama  de  Tomas  Iriarte: 
después  tradujo  para  el  teatro  de  los  sitios  reales 
las  siguientes  comedias:  "El  filósofo  casado;  El  mal 
gastador;  El  mal  hombre;  El  aprensivo  ó  enfermo 

imaginario  y  la  Escocesa :"  las  composiciones  del  gé- 
nero trágico,  que  igualmente  tradujo,  no  se  cuentan 

mas  que  "El  huérfano  de  la  China ;"  tradujo  los  saí- 
netes titulados:  "La  Pupila  juiciosa  y  el  Mercader 

de  Esmirna  ;"  compuso  un  drama  que  intituló:  "El 
Amante  despechado,"  y  un  saínete  denominado  "La 
Librería:"  en  el  año  de  1771  falleció  su  tio  D.  Juan, 
y  el  rey,  teniendo  en  consideración  el  aventajado 
talento  y  vastísima  instrucción  del  soljríuo,  D.  To- 

mas, le  confirió  el  empleo  que  el  primero  ejercía,  de 

oficial  traductor  de  la  primera  secretaría  de  Esta- 
do: en  este  mismo  año  imprimió  Iriarte  un  poema 

latino  y  castellano,  que  compuso  con  motivo  del  na- 
cimiento de  D.  Carlos,  é  institución  de  la  Orden  de 

Carlos  III :  cinco  años  después  fué  nombrado  archi- 
vero del  consejo  supremo  de  la  Guerra:  imprimió 

Iriarte  por  suscricion  la  Colección  de  sus  obras,  en 

verso  y  prosa,  bajo  el  orden  siguiente:  tomo  prime- 
ro; contiene  las  fábulas  literarias  y  el  poema  de  la 

música:  las  "Fábulas  literarias"  de  este  escritor 
eminente  son  conocidas  de  la  Europa  entera,  sien- 

do Iriarte  el  primero  que  en  España  publicó  este 
género  de  literatura,  el  cual  obtuvo  la  general  acep- 

tación que  todo  el  mundo  sabe:  es  también  el  pri- 
mero en  todas  las  naciones  que  ha  escrito  con  el  ob- 

jeto de  ridiculizar  determinadamente  los  vicios  de 
los  literatos:  con  respecto  al  mérito  de  sus  fábulas, 

nada  podremos  añadir  á  lo  que  en  distintas  ocasio- 
nes y  en  diferentes  partes  del  mundo  europeo  han 

dicho  en  elogio  de  este  célebre  fabulista:  bastará 
mencionar  el  elogio  escrito  en  italiano,  que  se  im- 

primió en  las  "Efemérides  literarias  de  Roma"  de 
10  de  agosto  de  1782:  he  aquí  su  traducción:  "En 
otro  lugar  hicimos  mención  honorífica  de  este  ilus- 

tre y  aventajado  poeta,  que  con  tanto  acierto  em- 
prendió la  benéfica  tarea  de  renovar  en  su  patria  la 

memoria  de  los  Boscanes,  los  Garcilasos  y  otros  dis- 
tinguidos alumnos  del  Parnaso  español:  ninguno 

habrá  que  no  conozca  las  fábulas  de  Esopo,  Fedro, 
La  Fontaine  y  otros,  que  poniendo  razonamientos 
en  boca  de  animales  y  algunos  seres  mudos  ó  de 
pura  invención,  instruyen  y  deleitan  á  los  hombres 
de  buena  moral;  mas  el  ilustrado  é  ingenioso  Sr. 

de  Iriarte  empleó  también  este  método  para  repren- 
der con  chiste  y  donaire  los  vicios  de  los  escritores, 

empresa  tanto  mas  difícil  cuanto  que  escepto  la  ig- 
norancia, ninguna  otra  analogía  se  advierte  entre 

los  vicios  propios  de  los  literatos  y  las  pasiones  de 
los  animales:  otra  ventaja  adquiere  sobre  los  auto- 

res que  hemos  citado,  los  cuales  con  el  mismo  me- 
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tro  que  tejen  su  primer  fábula,  llevan  adelante  to- 
da la  obra,  pero  el  fabulista  español,  lejos  de  suje- 

tarse á  esta  regla,  varía  de  metro  y  estilo,  y  ambas 

cosas  adapta  según  el  objeto  á  que  tiende  el  asun- 
to; de  suerte  que  en  las  sesenta  y  siete  fábulas  que 

contiene  su  libro,  se  cuentan  cuarenta  metros  dife- 
rentes, &e. :"  el  articulista  italiano  observa  en  se- 
guida, que  no  pudiendo  trasladar  á  su  idioma  la 

propiedad,  la  elegancia  y  las  gracias  propias  del 
habla  castellana,  deque  tanto  abundan  las  fábulas 
de  Iriarte,  trata  sin  embargo,  de  complacer  á  sus 
lectores  insinuando  la  invención  de  algunas,  de  ma- 

nera que  todos  en  general  puedan  argüir  relativa- 
mente al  mérito  de  la  obra  y  el  admirable  ingenio 

de  su  autor,  y  así  continúa  poniendo  el  argumento 
y  demostrando  la  felicísima  invención  de  varias  fá- 

bulas: ciertamente  seria  oportuno  insertar  en  este 
sitio  algunas  do  sus  mejores  fábulas,  las  cuales  cor- 

roborarían desde  luego  el  concienzudo  y  acertado 
juicio  del  articulista  italiano,  pero  nos  creemos  dis- 

pensados de  esta  inserción,  primero,  por  lo  limita- 
dos que  nuestro  diccionario  exige  que  sean  este  gé- 

nero de  artículos,  y  en  segundo  lugar,  porque  con- 
ceptuamos á  nuestros  lectores  instruidos  del  mérito 

y  originalidad  de  nuestro  fabulista:  basta  recordar 

la  fábula  VIII  de  "La  campana  y  el  esquilón,''  don- 
de parece  que  oiraos  el  pausado  y  monótono  son  de 

aquella,  y  la  XXXI  de  "La  Ardilla  y  el  Caballo," 
en  la  cual  parece  que  vemos  el  continuo  movimien- 

to de  la  primera:  desde  su  niñez  demostró  Iriarte 
mucha  afición  á  la  música,  y  llegó  á  tener  tanto 
conocimiento  en  ella,  que  tocaba  varios  instrumen- 

tos, y  esto  indudablemente  le  inspiró  su  poema  de 

"La  música,"  que  vio  la  luz  pública  por  primera 
vez,  en  la  imprenta  real,  el  año  de  1780,  en  8."  ma- 

yor, en  papel  csquisito,  con  caracteres  bellísimos  y 
seis  láminas  alusivas  á  los  asuntos  contenidos  en  el 
poema,  cuya  edición,  al  paso  que  manifiesta  el  fino 
y  delicado  gusto  del  autor  que  la  dirigió,  revela 
igualmente  los  progresos  de  la  tipografía  en  Espa- 

ña: con  referencia  á  su  poema,  en  el  "Diario  de  la 
literatura"  del  año  1780,  carta  16,  un  francés  dice 
que  hace  años  que  los  españoles  se  distinguen,  tan- 

to en  las  ciencias  como  en  las  artes;  que  no  siendo 
nuestro  idioma  tan  universalmente  difundido  como 

lo  era  en  otro  tiempo,  no  es  de  estrañar  que  nues- 
tras obras  sean  menos  conocidas  y  menos  aprecia- 
das; que  sin  embargo,  se  observa  que  en  el  corto 

número  de  libros  españoles  que  circulan,  rarísima 
vez  se  encuentran  los  defectos  que  se  advertían  co- 

mo naturales  en  los  autores  españoles,  y  que  en  ge- 
neral escriben  con  mas  acierto  y  conciencia  que  los 

autores  franceses:  como  una  prueba  de  lo  que  dice, 

señala  el  poema  de  "La  música,"  de  Iriarte,  por  el cual  concede  á  este  escritor  un  talento  no  común 
para  la  poesía,  y  un  conocimiento  profundo  de  la 
música;  sin  embargo,  no  faltaron  literatos  que  in- 

tentasen disminuir  el  buen  talento  del  Sr.  Iriarte 
por  medio  de  sátiras  groseras  y  ridiculas  invectivas; 
pero  por  respuesta  á  sus  detractores  estractaremos 
á  continuación  otro  elogio  inserto  en  las  citada» 

"Efemérides  literarias  de  Roma,"  de  1.°  de  julio 
del  mismo  año,  que  con  referencia  también  al  mis- 

mo poema,  dice  así:  "Seria  de  desear  qne  nuestra 
Italia,  madre  y  maestra  de  la  música,  pudiese  gus- 

tar en  una  traducción  este  elegante  poema,  en  que 
el  autor,  á  semejanza  de  Horacio  en  la  poética,  da 
reglas  para  la  música     Su  poema,  considerado 
como  tal,  está  lleno  de  genio  y  gracia;  como  códi- 

go de  leyes  para  el  arte  de  la  música,  no  omite 
ninguna  por  minuciosa  que  sea     Kada  diremos 
de  lo  bellísimo  y  correcto  de  la  edición,  enriqueci- 

da al  principio  de  cada  canto  con  laminas  de  es- 
qnisito  gusto,  relativas  al  asunto  ó  argumento  de 
la  poesía,  lo  euhl  no  es  estraño,  porque  sabido  es 
el  lujo  con  que  en  España  ha  llegado  á  perfeccio- 

narse el  arte  tipográfico."  Iguales  elogios  se  leen 
en  el  "Diario  enciclopédico"  de  Bullón,  de  15  de 
Agosto  de  1780;  en  el  "Mercurio  de  Francia"  de 
25  de  Agosto  de  1781;  en  las  "Gacetas  literarias" 
de  Dos-Puentes,  Viena,  Parma,  Florencia,  &c. 
También  haremos  particular  mención  de  las  distin- 

guidas alabanzas  que  le  tributaron  el  P.  Martini, 
Mattei,  Eximeno,  Planelli,  y  particularmente  el 
célebre  Metastasio,  el  cual  escribió  al  autor  la  car- 

ta que  insertamos  a  continuación,  y  que  tomamos 
del  "Diccionario  histórico  ó  biografía  universal 
compendiada."  Dice  así:  "Muy  señor  mió  y  de  to- 

do mi  respeto:  el  nuevo  favor  que  vd.  me  hace  en 
bu  apreciabilísima  carta,  juntamente  con  ti  grande 

obsequio  que  contiene  del  ejemplar  de  su  admira- 
ble poema  de  "La  miisica,"  es  una  amable  cuali- 
dad cjue  concuerda  perfectísimamente  con  otras 

muchas  envidiables  que  han  concurrido  á  formar 

en  vd.  uno  de  aquellos  rarísimos  vivientes,  "quos 
seques  amavit  Júpiter."  La  armoniosa,  viva  y  no- 

ble facilidad  de  su  estilo,  que  está  perfectísima- 
mente de  acuerdo  con  las  delicias  del  Parnaso,  la 

ordenada  y  rígida  exactitud  de  la  cátedra  y  el 
vasto  tesoro  de  peregrinos  conocimientos,  de  los 
cuales  en  edad  tan  florida  ha  sabido  ya  aprove- 

charse, deben  erigir  en  buena  equidad  la  admira- 
ción del  público;  pero  aquel  saber  Horaciano,  es- 

to es,  el  buen  juicio  que  tantas  veces  se  desea  en 
los  mas  venerados  escritores,  3'  que  constantemente 
reina  en  los  raciocinios  de  vd.,  me  descubre  todo 
el  vigor  de  su  ingenio,  el  cual  da  ya  todo  lo  que 

promete:  me  congratulo  de  ello  con  vd.,  con  lare- 
piíblica  literaria,  y  mucho  mas  conmigo  mismo, 
conociendo  lo  precioso  que  es  haber  conocido  un 
hombre  semejante:  seria  mas  difuso,  y  le  suplicaría 

á  vd.  que  me  permitiese  seguir  una  corresponden- 
cia no  interrumpida,  si  la  edad,  qne  me  va  defrau- 

dando ya  las  facultades  físicas,  particularmente 
para  escribir,  no  se  opusiese  á  mis  deseos;  pero 
esté  vd.  cierto  de  que  le  admiro  sinceramente,  y 

que  jamas  dejaré  de  ser  su  afectísimo,  &c."  El  to- 
mo segundo  contiene  varias  poesías  de  diferentes 

géneros  y  metros;  once  epístolas,  la  mayor  parte 

satíricas;  siguen  luego  varios  poemas,  que  son:  1.° 
"Al  nacimiento  del  infante  D.  Carlos  Clemente,  y 
fundación  de  la  real  orden  de  Carlos  III,"  en  1771, 
en  latin  y  castellano.  2°  "La  paz  y  la  guerra,"  ale- 

goría al  nacimiento  del  infante  D.  Carlos  Eusebio, 
en  1780.  3,°  "El  Egoísmo,"  que  es  parte  de  un 
poema  filosófico  que  el  autor  habia  empezado  á 
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trabajar  y  no  continuó.  i.°  "El  Apretón,"  poema 
joco-serio.  5.°  Versos  macarrónicos  que  remitió  el 
Sr.  Iriarte  al  autor  del  periódico  titulado:  "Cor- 

responsal del  amor,"  sátira  contra  los  malos  ecle- 
siásticos. 6.°  "La  felicidad  de  la  vida  del  campo," 

égloga  que  en  1780  obtuvo  el  accésit  en  el  con- 
curso de  premios  propuestos  por  la  Real  Academia 

española:  después  están  las  traducciones  en  verso 
de  la  primera  sátira  del  libro  primero  de  Horacio, 

que  empieza:  "Qui  fit  Maicenas,"  y  de  catorce  fá- 
bulas escogidas  de  Fedro,  y  finaliza  el  tomo  cou 

algunos  sonetos,  anacreónticas  y  epigramas,  can- 
ciones y  villancicos:  el  tomo  tercero  contiene  los 

cuatro  primeros  libros  de  la  "Eneida,  de  Virgilio," 
traducidos  en  verso  castellano:  el  tomo  cuarto  la 
traducción  en  verso  de  la  epístola  de  Horacio  á 

los  "Pisones,"  y  la  comedia  titulada  "El  Señorito 
Mimado;"  el  tomo  quinto  la  comedia  "El  Filósofo 
Casado,"  la  tragedia  "El  Huérfano  de  la  China," 
traducidas  del  francés,  en  verso  castellano,  y  el 
drama  en  un  acto,  de  su  invención,  con  el  título 
de  "La  Librería":  el  tomo  sesto  contiene  varias 
obras  escritas  eu  prosa:  "Carta  al  P.  Fr.  Francis- 

co de  los  Arcos,  religioso  capuchino,  suministrán- 
dole ciertas  especies  para  continuación  de  su  obra 

intitulada:  "Conversaciones  Instructivas;  Paraca- 
sos  tales,  suelen  tener  los  maestros  oficiales;  Epís- 

tola crítico-paremética,  ó  exhortación  patética, 
que  escribió  D.  Eleuterio  Geta  al  autor  de  las  Fá- 

bulas literarias,  en  vista  del  papel  intitulado:  El 
Asno  Erudito;  La  Señorita  Malcriada,  comedia 
moral  en  tres  actos,  por  el  autor  del  Señorito  Mi- 

mado," Madrid,  en  la  oficina  de  Benito  Cano,  1788. 
De  orden  del  conde  de  Florida-Blanca  escribió  el 

Sr.  L'iarte  el  monólogo  de  "Gnzman  el  Bueno," 
y  tradujo,  eu  fin,  con  el  mayor  acierto  el  "Nuevo 
Robinson,"  del  cual  se  han  hecho  muchas  edicio- 

nes: D.  Tomás  de  Iriarte  falleció  de  la  gota  el  17 
de  setiembre  de  1791,  y  fué  enterrado  en  la  par- 

roquia de  San  Juan:  después  de  su  muerte  se  pu- 
blicó en  Madrid  una  nueva  edición  de  las  obras  de 

nuestro  poeta,  año  de  1805,  en  ocho  tomos,  y  en 
los  dos  líltimos  volúmenes  se  añadieron  algunas 
de  sus  obras  inéditas. 

IRIARTE  (D.  Martin  José):  general  español, 
nació  en  Urriza,  reino  de  Navarra,  en  octubre  de 

1801,  de  padres  nobles  aunque  de  mediana  fortu- 
na, y  se  llamaban  D.  Joaquín  Iriarte  y  D.*  María 

Urdaniz:  hizo  sus  primeros  estudios  cu  Oflate,  pro- 
vincia de  Gnipúzcoa;  pero  perseguida  su  familia 

por  los  franceses,  a  causa  de  servir  su  hermano 
mayor  D.  Fermín  de  coronel  del  primer  regimien- 

to de  Guipúzcoa,  se  vio  en  la  necesidad  de  aban- 
donarlos a  la  edad  de  9  años,  entrando  de  cadete 

en  dicho  cuerpo  en  1810  y  haciendo  la  campaña 
al  lado  de  su  hermano:  la  primera  acción  en  que 
se  halló  fué  la  de  Ormastegui  mandada  por  aquel, 
y  la  cual  tuvo  el  mas  feliz  resultado  para  las  ar- 

mas españolas,  pues  se  rescataron  mas  de  200  pri- 
sioneros, á  pesar  de  que  el  gefe  francés  sacrificó 

á  muchos  de  ellos  al  verse  atacado,  por  la  dura  y 
terrible  ley  de  su  propia  salvación:  por  este  hecho 
que  tanto  reprueba  la  humanidad,  y  eu  vista  de 

los  quejidos  y  lamentos  de  los  moribundos  y  des- 
dichados prisioneros,  la  tropa  no  daba  cuartel; 

pero  habiendo  penetrado  el  joven  Iriarte  en  medio 
de  cinco  gendarmes,  les  intimó  la  rendición  pro- 

metiéndoles que  serian  respetadas  sus  vidas :  induda- 
blemente la  corta  edad  que  contaba  Iriarte  pudo  so- 

lo mover  á  los  gendarmes  á  respetar  su  existencia; 
pero  habiéndosele  unido  los  ordenanzas  de  su  her- 

mano, Ildain  y  Beltran  de  Adaz,  cousiguieron 
rendirlos  y  aun  matar  á  dos  de  ellos,  dejando  con 
vida  á  los  otros  tres  por  los  ruegos  que  hizo  el  jo- 

ven Iriarte  para  que  se  cumpliera  la  palabra  que 
tan  solemnemente  había  empeñado:  después,  por 
una  orden  de  la  regencia,  fué  destinado  al  colegio 
militar  de  Potes,  desde  el  cual  ascendió  á  subte- 

niente del  mismo  regimiento  l.'de  Guipúzcoa,  con 
cuyo  cuerpo  se  halló  en  las  acciones  de  Motrico, 
Deba,  Segura,  Sacióla,  Loyola  y  Zarriz,  Sangüe- 

sa, y  en  la  memorable  de  San  Marcial,  en  la  que 
á  pesar  de  su  tierna  edad,  mereció  una  cruz  de 
distinción:  concluida  esta  campaña  se  refundió  su 
cuerpo  en  el  regimiento  infantería  de  Borbon  41 
de  línea,  siendo  destinado  de  subteniente  abande- 

rado por  ser  e!  líltimo  de  su  clase,  en  la  que  hizo 
el  servicio  eu  Saníoña  y  Santander,  desde  donde 
solicitó  el  pase  con  el  inmediato  ascenso  para  Amé- 

rica, conforme  estaba  prevenido  por  una  real  or- 
den: pero  el  gobierno  contestó  que  si  quería  mar- 
char en  su  propia  clase  sin  ascenso,  lo  verificase; 

á  pesar  de  la  oposición  de  sus  padres  y  hermanos, 
estimulado  por  los  deseos  de  adelantar  en  su  car- 

rera, y  ser  cada  vez  mas  útil  á  su  patria,  posó  el 
año  16  al  regimiento  infantería  de  Burgos  a  la 
isla  de  León,  y  con  su  primer  batallón  se  embarcó 

en  Cádiz  en  la  fragata  "Reina  de  los  Angeles," 
mandada  por  el  capitán  Vandini  cou  destino  al 
Perú,  y  pasando  el  cabo  de  Hornos  llegó  al  puer- 

to de  Arica,  desde  donde  se  reembarcó  para  el 

Callao  de  Lima:  aquí  se  formó  un  ejército  espedi- 
cionario  para  la  reconquista  de  Chile,  compuesto 
del  regimieuto  de  Burgos,  infante  D.  Carlos,  Are- 

quipa, lanceros  del  Rey  y  una  compañía  de  arti- 
llería volante;  fué  ascendido  á  teniente  de  caza- 
dores del  batallou  de  Arequipa  mandado  por  el 

general  Rodil,  con  quien  se  embarcó  en  el  Callao 
con  dirección  á  Talcaguano,  donde  desembarcó,  y 
reunido  con  las  tropas  que  mandaba  el  brigadier 
Ordoñez,  tomó  el  mando  de  todo  el  ejército  el  de 
igual  clase  de  artillería  Osorio,  con  quien  pasó  los 
ríos  Maule  y  Chillan,  acantonándose  en  Talca  so- 

lo las  compañías  de  cazadores  á  que  él  pertenecía, 
mandadas  por  Latorre,  y  los  dos  escuadrones  de 
dragones  de  la  frontera:  habiendo  salido á  recono- 

cer el  enemigo  sobre  el  rio  Ilcay,  y  vista  la  supe- 
rioridad de  éste,  se  pusieron  en  retirada;  pero  la 

caballería  enemiga  atacó  á  la  espedionaria,  y  la 

hizo  replegarse  al  abrigo  de  las  casas  de  Quichíre- 
guas,  desde  las  cuales  hicieron  los  cazadores  un 
fuego  nutrido  que  obligó  al  enemigo  á  retirarse, 

siguiendo  entonces  la  mencionada  columna  su  mar- 
cha hasta  Talca,  donde  incorporado  al  resto  del 

ejército,  principió  la  sangrienta  batalla  de  Can- 
chanayada,  que  duró  todo  el  día;  y  aunque  las 
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fuerzas  españolas  arriba  mencionadas  ascendian 
solo  á  5,000  combatientes,  cuando  las  del  enemi- 

go contaban  hasta  13,000,  35  piezas  de  artille- 
ría y  2  obuscs,  maniobraron  cou  mucha  destreza, 

siendo  mandada  la  infantería  por  el  entendido  co- 
ronel del  regimiento  infantería  de  Burgos  D.  José 

María  Bcza,  que  sostuvo  los  ataques  del  enemigo 
toda  la  tarde:  sin  embargo,  velase  ya  en  una  si- 

tuación muy  apurada,  cuando  al  oscurecer  se  re- 
solvió dar  un  ataque  al  enemigo,  el  que  verificado, 

tuvo  el  mas  feliz  éxito,  batiéndolo  en  todas  direc- 
ciones con  la  dispersión  total  de  sus  fuerzas  (es- 

cepto  3,000  caballos)  y  con  pérdida  de  toda  su 
artillería:  en  la  toma  de  una  de  sus  baterías  que 
constaba  de  diez  piezas,  se  distinguió  el  joven 
Iriarte  con  su  compañía,  la  que  como  era  consi- 

guiente tuvo  muchas  bajas,  debiendo  citar  entre 
otras  la  irreparable  pérdida  de  su  bizarro  capitán 
D.  Francisco  de  Paula  Enjuto:  si  se  hubiera  apro- 

vechado esta  ventaja  persiguiendo  al  enemigo  sin 
descanso,  indudablemente  se  habría  reconquista- 

do á  Chile;  pero  bien  fuese  por  las  pérdidas  que 
tuvo  el  ejército,  ó  por  otras  circunstancias,  se  per- 

dieron tres  dias  en  Talca,  tiempo  suficiente  para 
que  el  enemigo  se  rehiciera  y  pudiese  daí  la  des- 

graciada batalla  de  Maipú,  en  la  que  la  mayor 
parte  del  ejército  cayó  muerto  ó  prisionero,  con- 

tándose en  este  número  á  D.  Martiu  Iriarte,  que 
fué  conducido  primeramente  á  Mendoza  y  después 
á  la  Punta  de  San  Luis,  bajo  las  ordenes  del  go- 

bernador Dupuig,  hombre  sanguinario,  puesto  que 
por  orden  suya  fueron  asesinados  en  sus  mismos 
encierros  el  brigadier  Ordoñez,  el  coronel  Morga- 
do,  el  comandante  Moría,  Carretero,  Peinados, 
Burguillos,  González  y  tantos  otros  jóvenes  valien- 

tes y  distinguidos,  salvándose  Iriarte  de  esta  ca- 
tástrofe por  la  compasión  de  un  indio,  si  bien  des- 

pués fué  conducido  á  las  islas  de  Santa  Elena  ó 

Tordillo,  que  están  á  36°  S.  de  Buenos  Aires,  y  en 
las  que  haljia  mas  de  300  oficiales  españoles  pri- 

sioneros en  unas  malísimas  barracas  de  paja,  en 
una  de  las  cuales  vivió  Iriarte  con  Izaguirre,  Ro- 

mán, Frejenal  y  Larrañaga:  así  pasó  cerca  dedos 
años  con  sus  desdichados  compañeros,  casi  desnu- 

dos y  escasamente  alimentados,  y  para  complemen- 
to de  desdicha  con  nu  grillete  al  pié,  por  haber- 
se supuesto  una  fuga  de  parte  de  los  prisioneros: 

temiendo  de  un  momento  á  otro  que  les  tocase  la 
misma  suerte  que  á  los  desgraciados  de  San  Luis, 
resolvió  escaparse  comunicando  su  atrevido  plan 
á  todos  sus  compañeros;  pero  solo  se  atrevieron 
á  seguirle  Izaguirre  y  Román:  en  efecto,  en  una 
noche  tempestuosa,  d  favor  de  la  oscuridad  y  en 
ocasión  en  que  los  centinelas  estaban  descuidados, 
emprendieron  su  fuga  á  pié  y  descalzos,  y  después 
de  arrostrar  los  mayores  peligros,  y  toda  clase 
de  trabajos  y  privaciones  por  espacio  de  quince 
dias  que  duró  su  fatigosa  marcha,  llegaron  á  Bue- 

nos Aires,  en  cuya  capital  fueron  generosamente 
socorridos  pov  una  señora  rica  y  respetable ,  lla- 

mada D."  Melchora  Yelanstegui,  que  protegía  de- 
cididamente á  los  desgraciados  españoles,  y  la  cual 

les  proporcionó  uim  l)arca  para  pasar  el  rio  de  la 

Plata  y  llegar  á  la  colonia  del  Sacramento  donde 
estaban  las  tropas  de  D.  Pedro:  allí  se  embarca- 

ron para  Montevideo;  mas  antes  de  arribar,  como 
á  seis  leguas  distantes  de  la  costa,  les  cogió  un 
temporal  furioso  perdiéndose  el  buque  y  toda  la 
tripulación,  á  escepciou  de  los  tres  fugitivos  y  un 
guardia  marina  que  se  asieron  á  un  pedazo  de  bu- 

que, lo  cual  observado  por  el  navio  inglés  Venga- 
dor los  libró  de  una  muerte  inevitable,  desembar- 

cándolos al  día  siguiente  en  Montevideo:  al  poco 
tiempo  de  residencia  en  esta  ciudad,  y  olvidados 
ya  del  naufragio  que  en  tan  inminente  riesgo  ha- 

bía puesto  sus  vidas,  pensaron  embarcarse  nueva- 
mente para  el  Perú,  lo  cual  verificaron  en  una  go- 

leta, y  pasando  por  medio  de  la  escuadra  de  Chi- 
le mandada  por  el  lord  Kokrani,  llegaron  al  Callao 

de  Lima,  donde  estaba  el  mencionado  cuerpo  de 
Arequipa  nuevamente  formado  por  el  mismo  jefe 
Rodil,  ciuien  con  los  oficiales  lo  recibieron  perfec- 

tamente, destinándole  ?Ttra  vez  de  capitán  de  ca- 
zadores con  la  antigüedad  de  la  espresada  bata- 

lla de  Talca,  y  sus  otros  dos  compañeros  al  regi- 
miento de  Burgos:  en  esta  clase  con  su  compañía 

hizo  aquella  penosa  campaña,  formando  parte  de 
la  espedicion  al  valle  de  Jauja  y  Huancayo  en  com- 

pañía del  general  D.  Gerónimo  Yaldés,  y  reunién- 
dose en  la  Concepción  con  el  general  Ricafort,  si- 
guió aquella  espedicion  y  se  halló  en  la  batalla 

de  Huaichiry,  donde  quedó  hecha  prisionera  la 
compañía  de  cazadores  del  imperial  Alejandro  con 
su  capitán  Garrido,  y  salió  herido  el  mencionado 
general  Ricafort:  viendo  Valdes  que  era  indispen- 

sable flanquear  unas  inmensas  alturas,  lo  verificó 
felizmente  con  dicha  compañía  de  Arequipa,  y 

después  de  varias  acciones  bizarramente  sosteni- 
das, regresaron  á  Lima,  punto  de  su  partida:  des- 

de aquí  pasó  Iriarte  á  Huancayo,  haciendo  des- 
pués desde  el  valle  de  Tarma  algunas  espcdicio- 

nes  á  las  núnas  de  Pasco,  batiéndose  siempre  con 
denuedo,  y  en  la  última  que  hizo  con  el  general 
Loriga  cogieron  al  caudillo  Orrautia  con  todas 
sus  fuerzas;  posteriormente  se  halló  con  el  mismo 
general  en  las  minas  de  Iluaypacha,  donde  estan- 

do hablando  con  él  para  combinar  el  medio  de  ba- 
tir al  enemigo,  cayó  muerto  entre  sus  brazos  su 

amigo  eljcapitan  de  caballería  Cienfuegos,  atrave- 
sado de  una  bala  de  fusil  por  el  corazón:  no  tar- 

dó Iriarte  en  vengar  la  muerte  de  su  compañero, 
pues  destruyó  completamente  al  enemigo,  quitán- 

dole todas  sus  posiciones  y  mereciendo  ser  propues- 
to para  comandante  del  segundo  batallón  del  In- 

fante; pero  antes  de  venir  su  aprobación,  verificó 
su  espcdiciou  al  Callao  con  el  ejército  mandado 
por  el  general  Canterac,  y  posteriormente  con  el 
coronel  Barandalla  á  la  costa  de  lea:  después  de 
un  descalabro  que  les  hizo  sufrir  el  jefe  Soulangc, 

puesto  al  frente  de  32  hombres  de  caballería,  des- 
calabro debido  á  la  sorpresa  y  a  la  imprevisión, 

ocupó  con  el  general  Rodil  los  castillos  del  Callao, 
quedando  en  ellos  de  guarnición  con  el  segundo 
batallón  del  Infante:  digna  es  de  todo  elogio  la 
energía  con  que  Iriarte  supo  sofocar  con  la  rapi- 

dez del  rayo  una  sublevación  militar  que  tenia  por 
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objeto  asesinar  á  todos  los  jefes  y  oficiales  y  entre- 
gar  las  fortalezas  al  enemigo,  presentándose  en- 
medio  de  cuatro  compañías  que  ya  estaban  for- 

madas, y  acuchillando  y  desarmando  al  jefe  de  la 
rebelión  que  era  un  cadete  de  los  prisioneros  del 
enemigo  y  servia  en  clase  de  soldado  :  después 
de  este  suceso  marchó  á  las  órdenes  de  Villagra 
en  clase  de  jefe  de  estado  mayor  á  unirse  al  ejér- 

cito, lo  cual  verificó  en  Huancayo;  pero  la  pér- 
dida de  la  acción  de  Junin  los  obligó  á  retirar- 

se hasta  el  Cuzco,  en  donde  reforzado  el  ejérci- 
to y  puesto  el  virey  Laserna  á  su  cabeza,  tomaron 

la  iniciativa  y  vencieron  al  enemigo  en  varios  en- 
cuentros: en  la  última  batalla  de  Ayacucho,  fué 

ccido  prisionero  Triarte  debajo  de  su  caballo  muer- 
to por  una  descarga  del  batallón  de  rifles  enemi- 
go, salvándole  la  vida  el  jefe  de  brigada  peruana 

Benavides,  que  antes  habia  servido  con  él  en  el  ba- 
tallón de  Arequipa:  este  suceso  que  tanto  ruido 

ha  hecho,  era  consigu¡ente7  en  razón  á  que  la  ma- 
yor parte  de  los  oficiales,  sargentos  y  tropa  eran  hi- 
jos del  pais,  y  los  soldados  casi  todos  pertenecientes 

á  los  prisioneros;  de  modo  que  era  indispensable 
formar  cuadros  de  noche  y  poner  centinelas  de  ofi- 

ciales y  jefes  para  que  no  se  desertasen,  pues  el  jefe 
que  no  tomaba  estas  precauciones  se  quedaba  sin 
cuerpo,  y  solo  pudo  resistir  por  espacio  de  3  años 
á  fuerza  de  las  reiteradas  victorias  conseguidas : 
debe  decirse  también  en  justa  vindicación  de  los 
jefes  que  mandaron  aquella  malhadada  acción,  que 
el  gobierno  español,  á  pesar  de  los  varios  pedidos 
que  se  le  hicieron  de  refuerzos,  y  en  particular  de 
cuadros,  no  envió  absolutamente  ninguno  en  todo 
este  tiempo,  estando  reducida  Ja  fuerza  de  euro- 

peos el  dia  de  la  Ijatalla,  á  499  hombres  incluso  el 
virey:  no  debemos  dejar  pasar  desapercibida  una 
coincidencia  rara,  y  es  que  en  el  mismo  sitio  dieron 
la  batalla  Almagro  y  Pizarro,  esto  es,  que  se  per- 

dió el  Perú  en  el  mismo  sitio  en  que  se  habia  ga- 
nado: después  de  este  suceso  pasó  á  Lima,  y  desde 

allí  se  embarcó  para  Cádiz,  adonde  llegó  en  1825, 
recibiendo  poco  después  la  indefinida  para  Valla- 
dolid,  en  cuyo  estado  se  conservó  hasta  la  forma- 

ción del  cuerpo  de  carabineros  de  costas  y  fronte- 
ras, en  el  que  ingresó  en  clase  de  segundo  coman- 

dante de  la  4.',  Alto  Ebro  (Vitoria)  sirviendo 
como  tal  hasta  el  año  30  en  que  por  noticias  de  la 
entrada  del  general  Mina,  y  sospechando  de  él  el 

gobierno,  le  llamó  á  Madrid  á  recibir  órdenes:  des- 
de allí  pasó  á  Zamora,  cuya  comandancia  desem- 

peñó interinamente  hasta  que  fué  trasladado  á  la 
de  Sevilla:  en  esta  provincia  le  confió  el  capitán 

general,  marques  de  las  Amarillas,  varias  comisio- 
nes importantes,  que  despachó  á  satisfacción  suya, 

y  en  particular  la  que  se  le  confirió  en  la  aciaga  épo- 
ca del  cólera,  como  individuo  que  era  de  la  junta 

superior  de  sanidad  de  Andalucía ;  posteriormente 
el  general  Tacón  le  dio  otra  muy  delicada,  de  re- 

conocer la  villa  de  Cerpa,  en  el  reino  vecino  de  Por- 
tugal, en  el  que  se  suponía  hallarse  una  junta  car- 

lista, y  con  este  objeto  puso  á  sus  órdeues  las  tropas 
acantonadas  en  la  frontera:  verificado  el  reconoci- 

miento de  la  fortaleza,  no  sin  que  corriera  sangre 

española,  penetraron  las  tropas  españolas  en  el  ter- 
ritorio portugués,  donde  Iriarte  se  unió  á  Rodil  en 

Borba  y  Yillaviciosa,  haciendo  toda  aquella  cam- 
paña hasta  su  feliz  terminación  en  favor  de  D.  Pe- 

dro, ó  sea  de  la  dinastía  de  D.'  María  de  la  Gloria: 
después  marchó  todo  el  ejército  á  las  Provincias 
Vascongadas  y  Navarra,  á  las  órdenes  de  Rodil 
contra  el  caudillo  Zumalacárregui,  pasando  antes 

revista  á  todas  las  tropas  la  reina  viuda  D."  María 
Cristina,  acompañada  de  S.  M.  la  reina  D."  Isabel 
II:  dividióse  en  Burgos  la  fuerza  para  marchar  so- 

bre Logroño,  verificándolo  Iriarte  con  el  general 
Córdoba  (D.  Luis)  por  la  sierra  de  Cameros,  sin 
que  ocurriese  cosa  digna  de  mencionarse;  desde 
Logroño  pasaron  el  Ebro,  y  al  entrar  en  Navarra, 
el  general  Quesada  entregó  en  Mendavia  el  man- 

do á  Rodil,  marchando  en  seguida  á  Puente  la  Rei- 
na: organizóse  aquí  el  ejército  del  Norte  en  varias 

divisiones,  tocándole  á  Iriarte  en  la  vanguardia, 
como  coronel  primer  jefe  de  carabineros,  á  las  ór- 

denes del  brigadier  Figueras:  con  ella  se  halló  en 
varios  movimientos  y  acciones,  distinguiéndose  en 
la  de  las  Peñas  de  Artaza,  en  la  que  con  sn  bata- 

llón de  vanguardia  derrotó  y  dispersó  completa- 
mente á  dos  batallones  navarros:  así  se  pasaron 

algunos  meses  con  acciones  parciales,  hasta  que  lle- 
gada !a  división  á  las  órdenes  del  desgraciado  Odoi- 

le  á  Alegría,  recibió  éste  la  orden  del  general  Os- 
ma  de  dividirla,  á  pesar  de  que  Zumalacárregui  es- 

taba en  las  inmediaciones:  en  este  momento  todos 

los  jefes  de  los  cuerpos  le  hicieron  presente  la  con- 
veniencia de  no  llevar  á  efecto  la  orden  hasta  con- 

sultarla, mediiinte  el  peligro  que  su  ejecución  ofre- 
cía; pero  sordo  el  general  á  todas  estas  reflexiones, 

mandó  llevar  á  cabo  su  orden  y  se  dividió  el  ejér- 
cito en  tres  porciones,  situándose  dos  batallones  en 

los  pueblos  de  Ulibarri  y  Gamboa,  otros  dos  en 
Guevara,  con  el  coronel  de  la  Reina,  Bausa,  que- 

dando los  otros  dos  restantes  de  los  seis  que  se  com- 
ponía la  división,  en  Alegría:  apenas  Zumalacár- 
regui vio  esta  división  de  fuerzas,  atacó  á  la  mas 

próxima,  que  era  la  de  Odoile;  acción  que  produjo 
el  resultado  funesto  que  era  consiguiente,  perecien- 

do este  bizarro  militar  con  casi  la  totalidad  de  sus 

dos  batallones,  pues  aunque  Bausa  acudió  á  su  so- 
corro al  oir  los  primeros  tiros,  cuando  llegó  ya  es- 
taba terminada  la  acción,  y  tuvo  que  retirarse  á 

A'itoria:  al  dia  siguiente,  al  saberse  que  Zumala- 
cárregui tenia  sitiados  en  unas  casas  algunos  res- 

tos de  Odoile,  salió  Osma  con  cuatro  batallones 

restantes  y  dos  piezas  de  artillería  volante  y  un  es- 
cuadrón de  caballería,  en  dirección  á  las  Ventas 

de  Chavarry,  donde  se  dio  una  reñida  acción  con- 
tra las  fuerzas  de  Zumalacárregui  y  las  de  Guipúz- 
coa, atacando  Iriarte  ala  bayoneta  con  su  primer 

batallón ;  pero  como  ei"a  consiguiente  en  ataque  tan 
desigual,  fué  derrotado  y  dispersado:  como  el  ge- 

neral Osma  atribuyese  á  los  jefes  la  pérdida  de  es- 
ta acción.  Bausa  é  Iriarte  pidieron  ser  sumariados; 

pero  el  consejo  de  guerra  los  absolvió,  declarando 
que  debían  ser  indemnizados  de  los  perjuicios  en  su 

carrera,  y  obtener  los  ascensos  que  les  hubiesen  cor- 
respondido durante  aquella:  después  de  este  acón- 
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tecimiento,  como  los  cuerpos  de  carabineros  volvie- 
ron á  ser  civiles,  pasó  Iriarte  al  ejército  y  estuvo 

unos  pocos  (.lias  agregado  al  E.  M.  del  general  Cór- 
dova,  marchando  con  el  ejército  de  Cataluña,  á  las 
órdenes  del  bizarro  general  Mina,  á  la  toma  del 
santuario  de  Hort:  á  los  quince  dias  de  sitio,  tuvo 
que  marchar  á  Barcelona  el  general  Mina  con  el 
jefe  de  E.  M.  D.  Laureano  Sanz,  con  objeto  de  apa- 

ciguar los  alborotos  allí  ocurridos,  quetlando  Iriar- 
te encargado  del  mando  de  la  brigada  del  cuartel 

general  con  el  coronel  Niuvó,  y  después  de  varios 
ataques  esteriores  é  interiores,  fué  tomada  la  forta- 

leza por  Iriarte  y  Bellera;  en  seguida  regresó  el 
primero  á  Barcelona,  donde  fué  recibido  en  triun- 

fo, y  se  le  encargó  el  mando  de  la  quinta  brigada 
de  operaciones  de  Cataluña,  que  á  la  sazón  se  ha- 

llaba en  Tortosa;  entre  sus  varios  hechos  de  armas, 
ventajosos  á  la  causa  de  la  reina,  debemos  citar  el 
levantamiento  áel  sitio  de  Gandesa,  en  8  de  mayo 
de  1836,  cuya  villa  cercaban  y  atacaban  5.000  fac- 

ciosos, al  mando  de  los  cabecillas  Cabrera  y  For- 
ner:  á  poco  tiempo  (20  de  niarzo)se  apoderó  délos 
hospitales  de  heridos  y  enfermos  que  teuian  Cabre- 

ra y  otros  cabecillas  entre  Tortosa  y  Horta,  en  la 
cima  de  la  sierra  y  sitio  llamado  la  Roca  Benet  y 
María  de  las  Heras,  causando  alguna  pérdida  al 
enemigo  y  cogiéndoles  caballos,  armas  y  municio- 

nes: el  31  de  mayo  se  batió  en  Arnés  con  toda  la 
facción  de  Poruer,  en  número  de  1.600  hombres, 

y  ladispersó  completamente,  obligando  á  su  cabeci- 
lla á  repasar  el  Ebro  con  los  restos,  que  fueron  tam- 

bién destrozados  entre  Uldemolius  y  la  I'obla:  en 
1.°  de  mayo  se  dio  la  acción  de  la  Palma,  en  la  que 
Iriarte  causó  al  cabecilla  Arljones  la  pérdida  de 
62  hombres,  logrando  ademas  dispersarlo:  en  fin, 
cítanse  como  dignas  de  elogio  entre  las  demás  ope- 

raciones verificadas  por  el  coronel  Iriarte  en  el  cor- 
regimiento de  Tortosa,  la  acción  dada  cu  el  Marti- 

nete de  la  Cenia  el  24  de  mayo,  en  la  que  destruyó 
al  enemigo  sus  fortificaciones,  quemó  la  fundición 
de  cañones  y  le  tomó  varias  armas  de  fuego  y  to- 

dos los  moldes  y  enseres:  la  raiúdísima  marcha  que 
hizo  en  16  dejunio  para  salvará  Vinarozy  Benicar- 
16  del  sitio  puesto  por  las  fuerza  reunidas  del  Serra- 

dor, Cabrera,  Porner,  Quilez,  Carnicer  y  otros  ca- 
becillas, y  la  l)ien  entendida  retirada  que  ejecutó  des- 

de Uldecona  á  Amposta,  sosteniendo  un  combate 
contra  todas  las  tropas  de  Cabrera,  Quilez,  Serra- 

dor, Porcadell,  Llangostera  y  otros,  en  número  de 
S.OOOinfantesy  500  caballos,  logrando  salvar  la  co- 

lumna, que  solo  constaba  de  1.200  plazas,  sin  mas 
pérdida  que  la  de  85  hombres  de  ambos  cuerpos,  si 
bien  el  mayor  número  perecieron  ahogados  por  el 
escesivo  calor;  sin  embargo,  eu  este  penosa  jorna- 

da hubo  que  lamentar  la  pérdida  de  dos  compañías 
de  nacionales  de  Tortosa,  que  fueron  á  flanquear 
la  sierra  de  Godall  con  orden  de  reunirse  á  la  co- 

lumna si  se  veian  atacadas,  pero  como  no  tuviesen 
tiempo  para  verificarlo,  perecieron  víctimas  de  su 
valor  y  bizarría,  teniendo  Iriarte  el  dolor  de  con- 

tar entre  ellos  sus  mejores  amigos,  de  Pedro,  Pran- 
quet  y  Martí :  en  20  de  julio  tomó  el  mando  de  la 
provincia  de  Tarragona,  como  comandante  general 
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y  gobernador  de  la  misma,  debiéndosele  entre  otros 
brillantes  triunfos,  que  seria  largo  enumerar,  la  sor- 

presa hecha  al  cabecilla  Arbonés  en  Cinebre,  obli- 
gándole á  tirarse  al  Ebro,  donde  se  ahogaron  un 

gran  número  de  sus  soldados,  el  levantamiento  del 
sitio  de  Montblanch  el  dia  4  de  agosto,  en  cuya 
acción  pereció  el  cabecilla  D.  Juan  Seudrós;  el 

ataque  dado  á  la  ermita  de  San  Pedro  de  la  Sel-' 
va,  ocupada  por  las  fuerzas  del  Liare  de  Copons, 
Grisset  y  otros,  en  número  de  3.500  hombres  y  100 
caballos,  con  la  escasa  fuerza  de  900  hombres,  des- 

alojándolos de  aquellas  formidables  posiciones,  cau- 
sándoles la  pérdida  de  40  muertos  y  mas  de  80  heri- 

dos ;  la  sorpresa  hecha  el  23  de  agosto  en  la  Espluga 
del  Praucoli  al  cabecilla  Grisset;  el  ataque  dado  al 
cabecilla  Marcó  en  la  villa  de  la  Riva  el  30  de  idem ; 

la  gloriosa  acción  de  la  Espluga  Calva,  en  que  mu- 
rieron hasta  113  rebeldes,  y  se  rescataron  varios 

prisioneros,  y  por  último,  la  derrota  completa  de  la 
facción  del  Éabot,  en  12  de  enero  de  1831,  por  la 
que  mereció  de  S.  M.  el  ascenso  á  brigadier,  y 
una  corona  cívica  que  le  regaló  la  entusiasmada 
villa  de  Reus:  la  necesidad  de  someternos  riguro- 

samente á  los  límites  qne  nos  hemos  impuesto  en 
esta  obra,  nos  obliga  á  omitir  otros  hechos  de  me- 

nor importancia,  y  á  apuntar  ligeramente  todos 
aquellos  en  que  se  distinguió  Iriarte  desde  la  con- 

clusión de  las  facciones  de  su  distrito,  en  Cataluña, 
hasta  su  emigración  al  vecino  reino  de  Portugal  en 
1846,  á  consecuencia  de  los  deplorables  sucesos  de 
Galicia,  en  abril  del  mismo  año:  relevado  del  car- 

go de  gobernador  y  comandante  general  de  Tarra- 
gona, pasó  á  Madrid,  desde  donde  fué  destinado  de 

gobernador  á  Pamplona  á  las  órdenes  del  virey  en 
cargos  Ilibarren,  siguiendo  con  él  hasta  cpie  mar- 

chó S.  E.  con  las  fuerzas  reunidas  eu  persecución 
de  D.  Carlos,  quedando  entonces  interinamente  do 
virey  en  cargos  de  Navarra;  pero  habiendo  tenido 
que  salir  de  espediciou  sobre  Artajona,  dejó  encar- 

gado de  la  plaza  al  teniente  de  rey,  y  en  su  ausencia 
ocurrió  una  sublevación,  sin  objeto  político  mas  que 
el  de  insubordinación,  la  cual  tal  vez  no  hubiera  es- 

tallado si  hubiese  estado  presente  el  general  Iriarte: 
posteriormente  hizo  dimisión  y  fué  á  Madrid,  desde 
donde  se  le  destinó  á  Cataluña,  y  en  su  viaje  fué 
preso  en  Yillatoba  por  los  Palillos,  de  quienes  es- 

capó milagrosamente  desde  los  montes  del  Presno, 
y  regresó  otra  vez  á  la  corte:  marchando  después 
á  Cataluña,  recibió  en  Valencia  la  orden  de  no  se- 

guir adelante,  por  oponerse  á  ello  el  barón  de  Meer, 
que  sin  duda  confiaba  jwco  eu  sn  opinión  de  pro- 

gresista: vuelto  á  Madrid,  se  le  destinó  de  coman- 
dante general  á  Cuenca,  y  jefe  á  la  vez  de  su  bri- 

gada de  operaciones,  la  cual,  hallándose  dispersa 
y  poco  organizada,  se  dedicó  Iriarte  asiduamente  á 
restablecer  la  disciplina,  lo  cual  consiguió  en  poco 
tiempo,  y  con  ella  la  victoria  de  Utiel,  que  fué  com- 

pletísima, quedando  prisionero  ó  muerto  todo  el 
batallón  del  Turia,  perteneciente  á  Cabrera,  con  la 
destrucción  de  la  caballería  que  le  acompañaba,  por 
lo  (pie  fué  recibido  en  triunfo  en  Requena  y  Cuenca, 
y  el  gobierno  le  concedió  la  placa  de  San  Fernando; 
en  fin,  durante  su  mandó  sostuvo  varias  acciones  y 

39 



306 IRI mi 

no  pudo  Cabrera  penetrar  eu  la  Mancha,  á  pesar 
de  los  inauditos  esfuerzos  que  hizo,  poniéndose  per- 

sonalmente á  la  cabeza  de  todas  sus  fuerzas  y  con- 
tar con  el  apoyo  de  la  caballería,  mandada  por  el 

mismo  Balmaseda:  fortificado  Cañete  por  el  enemi- 
go, pidió  Iriarte  dos  cañones  de  á  16  y  dos  obuses 

de  á  10,  y  alguna  mas  fuerza,  con  cuyos  elementos 
respondía  de  la  toma  del  fuerte;  pero  el  gobierno 
no  tuvo  á  bien  acceder  a  su  proposición,  disponien- 

do mas  tarde  la  salida  del  capitán  general  de  Cas- 
tilla la  Xueva,  D.  Francisco  Xarvaez,  con  fuerzas 

suficientes,  quien  verificó  la  introducción  de  un  con- 
voy de  víveres  en  Moya,  y  el  reconocimiento  del 

mencionado  Cañete,  ocurriendo  entre  tanto  la  ac- 
ción de  Salinas  del  Manzano:  habiendo  dispuesto 

el  gobierno  el  relevo  de  Iriarte  con  el  coronel  Mata 
y  Alós,  pasó  aquel  á  Madrid,  y  a  los  15  dias  de  su 
llegada  se  supo  la  dolorosa  pérdida  de  aquella  bri- 

llante división,  á  la  que  Cabrera  hizo  un  batallón 
del  rey  prisionero,  otro  de  Bujalance,  alguna  fuerza 

de  la  reina  gobernadora  y  un  escuadrón  del  5.°  de 
ligeros:  posteriormente  se  le  destinó  en  la  clase  de 
coronel  efectivo  al  estado  mayor  del  ejército,  y  en  la 
misma  a  las  del  capitán  general  de  Galicia  D.  Lau- 

reano Sauz,  quien  le  mandó  de  comandante  general 
á  la  provincia  de  Orense,  en  la  que  persiguió  al  ca- 

becilla llamado  el  Ebanista  y  otros,  pacificando  al 
poco  tiempo  la  provincia  y  marchando  en  seguida 
de  comandante  general  de  la  izquierda  del  Ulla,  en 

persecución  de  la  gavilla  que  capitaneaba  Villanue- 
va,  y  á  la  cual  destruyó  completamente  con  muerte 
de  su  cabecilla:  al  ver  Iriarte  pacificada  toda  la 

provincia,  solicitó  marchar  al  ejército  de  operacio- 
nes, á  las  órdenes^del  duque  de  la  Victoria;  pero 

el  gobierno  no  tuvo  á  bien  acceder  á  su  petición, 
y  le  mandó  que  contiimara  en  el  pueblo  de  Lali 
(Galicia),  donde  permaneció  hasta  el  pronuncia- 

miento de  1840,  en  que  fué  nombrado  por  las  jun- 
tas de  la  Coruüa,  Ferrol,  Lugo,  Vigo,  Pontevedra 

y  todas  las  de  Galicia,  capitán  general  de  su  dis- 
trito y  jefe  de  sus  tropas,  cuyo  mando  resignó  des- 
pués en  el  general  D.  Santos  San  Miguel,  quedando 

solo  de  segundo  cabo:  elegido  diputado  por  la  pro- 
vincia de  la  Coruña,  marchó  á  Madrid,  tomó  asien- 

to en  el  congreso,  y  siguió  por  dos  legislaturas:  en 
este  intermedio  fué  separado  del  cargo  de  segundo 
eabo  de  Galicia,  y  destinado  de  cuartel  á  Madrid, 
sin  duda  por  sus  ideas  avanzadas  en  política,  siendo 
uno  de  los  que  apoyaban  la  regencia  trina,  si  bien 
tenemos  entendido  que  antes  de  emitir  su  voto  en 
contra  del  duque  de  la  Victoria,  se  presentó  al  mis- 

mo y  le  manifestó  francamente  las  poderosas  razo- 
nes que  le  asistían,  que  en  su  concepto  eran  de  con- 

veniencia pública,  para  sostener  aquella  opinión: 
<!n  la  lamentable  rebelión  del  7  de  octubre,  él  fué 

quien  tomó  el  palacio  y  los  ministerios:  nombrado 
después  mariscal  de  campo,  marchó  en  posta  para 
tomar  el  mando  de  ia  capitanía  general  de  Castilla 
la  Vieja,  y  concluyó  con  la  rebelión  Uribe,  sin  mas 
fuerzas  que  los  nacionales  de  Valladolid  y  Rio  Seco 
y  algunas  compañías  de  Oviedo:  después  pasó  con 
los  batallones  y  escuadrones  procedentes  de  Estre- 
tíJadura  y  Galicia  a  Tudcla,  en  donde  a  su  llegada 

se  encontró  con  la  orden  de  que  entregase  el  mando 
al  brigadier  Alvarez  y  volviese  á  Valladolid  en  la 
clase  de  segundo  cabo,  á  las  órdenes  del  capitán 
general  D.  Felipe  Rivero:  senador  por  la  Coruña, 
fué  elegido  su  secretario  en  las  dos  legislaturas  eu 
que  se  reunió  aquella  cámara:  habiéndole  nombra- 

do el  regente  inspector  general  de  carabineros  del 
reino,  se  dedicó  desde  luego  á  organizar  y  perfec- 

cionar dicho  cuerpo;  trabajo  importante  que  no  pu- 
do llevar  á  cabo  por  haber  sobrevenido  la  revolución 

de  junio,  eu  la  que  se  mostró  fiel  á  sus  principios  y 
al  duque  do  la  Victoria,  como  regente  del  reino,  á 
pesar  de  haber  sido  contrario  su  voto  como  diputa- 

do, dando  con  esto  una  prueba  de  la  independencia 
de  sus  opiniones:  en  esta  época  hizo  una  espedicion 
á  la  provincia  de  Cuenca;  y  tomando  por  último  el 
mando  de  la  división  Enna  y  las  que  mandaban  el 
capitán  general  de  Valencia,  Rodríguez  Vera,  y  su 
segundo  Beear,  entró  en  Madrid,  donde  fué  reci- 

bido con  mil  aclamaciones  por  parte  de  su  vecinda- 
rio y  la  milicia  ciudadana,  á  la  que  arengó  contes- 

tándole el  comandante  de  la  misma,  el  Sr.  Feliu  y 
Miralles:  nombrado  capitán  general  de  Galicia,  se 

disponía  a  marchar  cuando  ocurrió  el  suceso  de  Ar- 
doz;  entonces  hizo  dimisión  de  todos  sus  cargos  y 

pidió  su  cuartel  para  Madrid,  gracia  que  le  fué  con- 
cedida por  el  ministro  de  la  guerra  Serrano:  en 

seguida  solicitó  licencia  para  tomar  baños  eu  Fran- 
cia, y  habiéndosele  concedido,  marchó  á  París,  des- 

de donde  al  poco  tiempo  fué  llamado  por  sus  amigos 
de  Galicia,  cuando  estalló  el  movimiento  centralis- 

ta, eu  la  clase  de  teniente  general;  pero  como  aun 
no  se  hubiese  verificado  el  pronunciamiento  en  Vigo, 
á  su  llegada  a  aquel  puerto,  se  dirigió  á  Lisboa, 
donde  permaneció  hasta  que  supo  que  so  habia 
pronunciado  aquella  ciudad,  verificando  su  entrada 
en  España  el  6  de  abril  por  la  provincia  de  Zamora: 
el  8  se  pronunció  en  Villar  de  Ciervos  proclaman- 

do la  reina,  la  constitución,  la  libertad,  y  abajo  el 

sistema  tributario:  acto  continuo  emprendió  su  mar- 
cha para  la  villa  de  Mombuey,  desde  donde  se  di- 

rigió á  Santiago  Millas  pernoctando  en  este  pue- 
blo el  10:  en  la  madrugada  del  11  salió  para  As- 

torga,  y  ya  habia  mandado  al  capitán  D.  Ramón 
Maclas  con  las  estipulaciones  dirigidas  al  goberna- 

dor para  la  entrega  de  la  plaza,  cuando  de  improviso 
se  presenta  el  general  Concha  con  200  ginetes,  y  co- 
niola  posición  que  ocupaba  Iriarte  era  en  unos  lla- 

nos, no  pudo  oponer  resistencia  útil,  porque  su  co- 
lumna se  componía  esclusivamente  de  una  fuerza  de 

infantería  de  Zamora  de  600  hombres,  una  partida 
de  19  del  provincial  de  Pontevedra  y  otra  de  60 
paisanos,  viéndose  pues  obligado  á  emprender  su 
retirada  con  pérdida  de  la  fuerza  de  infantería: 
Iriarte  se  salvó  por  el  conocimiento  que  tenían  del 
terreno  los  paisanos  que  le  acompañaban,  pues  eu 
otro  caso  hubiera  caído  prisionero  y  sufrido  la  mis- 

ma suerte  que  los  desgraciados  del  Carral:  después 
de  esta  derrota  se  dirigió  Iriarte  á  Galicia  tenien- 

do que  vencer  muchos  obstáculos,  porque  estando 
los  rios  invadeables,  tuvo  que  pasar  por  pueblos 
donde  habia  fuerzas  de  la  guardia  civil  con  solos 

catorce  hombres:  por  último,  el  dia  11  del  preci- 
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tado  mes  se  presentó  en  Santiago,  ofreciendo  á  la 
junta  suprema  sus  servicios;  pero  como  no  fuesen 
estimados  marchó  á  Vigo,  donde  permaneció  has- 

ta que  tuvo  noticia  de  la  acción  ocurrida  con  So- 
lis  y  la  dispersión  total  de  la  fuerza  que  sostenía 
la  revolución,  desde  cuyo  momento  trató  de  volver 
á  abandonar  por  segunda  ve/  su  patria,  entrando 
en  Portugal  por  la  villa  de  Monzón:  luego  que  el 
ministro  cíe  justicia  D.  Bernardo  Costa  Cabral,  que 
ii  la  sazón  se  hallaba  en  Oporto,  snpo  la  entrada 
de  Iriarte,  dio  orden  para  que  se  le  encerrase  en 
la  fortaleza  de  Viana:  el  resultado  de  la  revolución 

de  aquel  país  le  puso  en  libertad,  dirigiéndose  en- 
tonces á  Lisboa,  donde  se  ocupó  en  aliviar  la  suer- 

te de  sus  compañeros,  hasta  que  forzosamente  se 
le  obligó  á  salir  para  Londres:  permaneció  en  es- 

ta capital  desde  agosto  de  i&  hasta  el  regreso  á  su 
patria  amnistiado  por  S.  M.:  el  general  D.  Martin 
José  de  Iriarte,  ademas  de  los  grados  y  condeco- 

raciones que  ya  hemos  espresado,  tiene  la  Gran 
Cruz  de  San  Hermenegildo,  la  de  comendador  de 
Isabel  la  Católica  y  otras  mnchas  distinciones  mi- 

litares, y  es  socio  de  varias  academias  literarias. 
IRIS:  mensajera  de  los  dioses,  era  hija  de  Thau- 

mas  y  de  Electra,  hija  del  Océano:  Juno  la  emplea- 
ba frecuentemente  en  sus  comisiones,  como  Júpiter, 

8u  marido,  empleaba  ordinariamente  á  Mercurio  pa- 
ra las  suyas :  su  principal  función  era  desprender  las 

almas  del  cuerpo  de  las  mujeres  agonizantes,  como 
la  de  Mercurio  hacer  salir  del  cuerpo  de  los  hom- 

bres las  almas  próximas  á  abandonarlo:  Iris  es  la 
misma  que  el  Arco-Iris,  y  los  poetas  la  representan 
con  alas  brillantes  de  toda  clase  de  colores,  senta- 

da al  lado  del  trono  de  Juno  y  dispuesta  á  ejecutar 
las  órdenes  de  esta  diosa. 

IRIS,  hoy  el  lEKIL  IRMAK:  rio  del  Asia  me- 
nor, salla  de  la  Capadocia,  atravesaba  el  O.  del  rei- 

no dePonto  y  desaguaba  en  el  Ponto  Euxino  cer- 
ca de  Amiso,  entre  el  Halys  y  el  Thermodonte. 
IRKUT:  rio  de  la  Rusia  asiática  (Irkutsk),  sa- 
le del  lago  Itchin  y  desagua  en  el  Angara  ó  Alto 

Tungu.ska  cerca  de  Irkutsk. 
IRKUTSK:  ciudad  de  la  Rusia  asiática,  capi- 

tal del  gobierno  de  Irkustk,  en  el  confluente  del  Ir- 
kut  y  del  Angara,  á  los  101°  10'  long.  E.,  52°  16' 
lat.  N.  á  420  leguas  E.  S.  E.  de  Tobolsk:  tiene 
20.000  hab.:  es  sede  de  un  arzobispado;  hay  33 
iglesias,  2  conventos,  gimnasio,  seminario,  escuela 
náutica,  escuela  japona  y  muchos  bazares:  hay  una 
fábrica  real  de  paños,  y  varias  de  jabón,  aguardien- 

te, espejos  &c.:  comercia  con  la  China  y  el  interior 
de  Rusia. 

IRKUTSK  (gobierno  de):  una  de  las  8  gran- 
des divisiones  de  la  Siberia  á  los  94°  124*  long.  E., 

51"  74°  lat.  N.,  tiene  por  límites  al  E.  la  provincia 
de  lakutsk,  al  O.  el  gobierno  de  Tomsk,  al  N.  es- 

te mismo  gobierno  y  al  S.  la  Mongolia:  hay  bosques 
inmensos,  algunos  distritos  muy  fértiles  y  minas 
(entre  otras  de  plata  y  de  plomo  en  Nertchinsk): 
su  capital  es  Irkutsk:  tiene  entre  otras  plazas,  las 
de  Kiakhta,  Nijnei-Oudinsk,  Nertchinsk,  Karensk, 
Balagansk,  Barguzin,  Yerknei-Oudinsk:  en  lo  an- 

tiguo se  estendia  el  nombre  de  Irkutsk  á  toda  Si- 
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beria  al  E.  del  gobierno  de  Tomsk,  y  se  dividía  en 
4  grandes  provincias:  Irkutsk,  lakutsk,  Nertchinsk 

y  Okhotsk. 
IRLANDA,  "Ireland"  en  inglés,  "Erin"  en  ir- 

landés, "Hibernia,  lernis,  Juvernia,  Scotia  major" 
de  los  antiguos:  una  de  las  islas  británicas  y  uno 
de  los  tres  reinos  que  componen  el  reino  unido  de 
la  Gran  Bretaña,  de  la  que  está  separada  por  el 

canal  de  San  Jorge  ó  mar  de  Irlanda,  entre  los  51° 
15'  55°  15'  lat.  N.,  y  8°  20'  13°  long.  O.:  tiene  80 
lenguas  de  estension  de  N.  N.  E.  á  S.  S.  O.  y  53  j 
de  anchura  de  E.  á  O.,  siendo  su  superficie  aproxi- 

madamente de  2.211  \  leguas  cuadradas:  su  pobla- 
ción ascendía  á  8'&20,000  en  1841:  su  capital  es 

Duldin:  la  Irlanda  se  divide  actualmente  en  cua- 
tro grandes  provincias:  Leinster  ó  Lagenia  al  E., 

Ultster  ó  Ultonia  al  N.,  Counaugh  ó  Connacia  al 

O.,  Munster  ó  Momonia  al  S.;  estas  provincias  es- tán subdivididas  en  32  condados,  á  saber: 

1.° 

Leinster. 

Condados. Capitales. 

Dublin. Dublin. 
Louth. 

Dundalk. 
East-Meath. Trim. Wiclokw. 

Wiclokw. 
Wexford. 

Wexford. Kilkenny. Kilkenny. 

Carlow. 
Carlov^^ Kildare. 
Kildare. 

Queen's  County. Maryborough. 
King's  County. 

Philipstown. West-Meath. MuUingar. 
Longford. Longford. 

2 
°  Ulster. 

Antrim. Belfast. 

Down. Downpatrick. Armagh. Armagh. 

Tyrone. 

Omagh. 
Londonderry. Londonderry. 
Donegal. Donegal. 
Fermanagh. Enniskillen. 
Cavan. 

Cavau. 
Monaghan. Monaghan. 

3." 

CONNAÜGOT. 

Leitrim. Carrick-on-Shannon 
Sligo. Sligo. 

Rescommon. Rescommon. 
Mayo. Castlebar. Galway. Galway. 4. 

°  Munster. 

Clare. Ennis. 
Limerick. Limerick. Kerry. 

Tralee. 

Cork. 

Cork,, 
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"Waterford. 
Tipperary. 

Waterford. 
Clonrael. 

La  superficie  de  la  Irlauda  es  genevalmeute  llaua, 
y  solo  al  E.  es  montuosa:  riéganla  multitud  de  rios; 
los  principales  son:  el  Shannon,  el  Bandon,  el  Lee, 
el  Blackwater,  el  Boyne,  el  Liffey,  el  Batrow,  el 
Slane,  &c. :  es  preciso  añadir  á  éstos  los  tres  gran- 

des canales  llamados:  Grau-Caual,  Canal  real  y 
Canal  de  Newry:  la  Irlanda  tiene  ademas  gran  nú- 

mero de  lagos,  de  los  cuales  son  los  mas  importan- 
tes: los  de  Swilly,  Foile,  Neagh,  Erne,  Corrib,  La- 

ñe ó  Killarney,  &c.:  las  costas  ofrecen  muchas 

bahías  litiles  para  la  uavegacion'y  puertos  muy  có- 
modos (Bantry),  Cork,  Belfast,  Dlingle,  Sligo, 

&c.):  hay  en  Irlanda  eseelentes  pastos;  pero  tam- 
bién muchos  pantanos;  los  bosques  han  desapareci- 

do casi  totalmente :  el  clima  es  templado  pero  húme- 
do y  variable;  los  principales  productos  del  suelo 

son  la  avena,  la  cebada,  y  sobre  todo  las  patatas, 
el  lino,  el  cáñamo,  &c.;  el  cultivo  del  trigo  está  to- 

davía muy  atrasado:  criase  mucho  ganado,  espe- 
cialmente caballos  de  corta  alzada  que  son  muy  es- 

timados, cerdos  y  cabras;  hay  laboreo  de  minas  de 

oro,  de  plata,  de  cobre,  de  plomo,  de  hiei'ro,  cobal- 
to y  hulla,  canteras  de  granito  y  piedras  calcáreas, 

&c.:  la  industria  está  poco  desarrollada  y  consiste 
principalmente  en  muselinas,  tejidos  de  algodón, 
aguardientes,  cerveza,  &c.:  el  campesino  irlandés 
se  halla  reducido  á  un  estado  de  miseria,  degrada- 

ción y  embrutecimienio  inaudito,  fruto  de  un  gobier- 
no tiránico,  de  la  escesiva  avaricia  de  los  propieta- 

rios de  tierras,  de  la  enormidad  de  los  impuestos, 
y  por  último  de  la  falta  de  instrucción:  el  gobierno 
de  este  pais  está  confinado  á  un  virey  ó  lord  lu- 

garteniente, nombrado  por  el  soberano  de  la  Gran 
Bretaña:  la  irlanda  está  representada  en  el  parla- 

mento por  32  pares  en  la  cámara  de  los  lores  y  100 
diputados  cu  la  de  los  comunes:  la  religión  del  es- 

tado es  la  de  la  Iglesia  anglicana ;  pero  las  siete 
octavas  partes  de  la  población  profesan  la  religión 
católica:  el  idioma  irlandés  es  un  dialecto  del  cél- 

tico, corrompido  por  la  mezcla  del  inglés. — La  his- 
toria primitiva  de  Irlanda  es  un  tejido  de  fábulas; 

sábese  solamente  que  en  el  siglo  IV  de  nuestra  era 
introdujo  en  ella  S.  Patrick  el  cristianismo:  hallá- 

base entonces  la  Irlanda  dividida  entre  muchos  je- 
fes independientes,  siendo  los  principales  O'  Xeit 

en  el  Mnnster  meridional,  los  O'  Brieu  en  el  Tho- 
mond  ó  Munster  septentrional,  los  O'  Connor  en  el 
Connaught,  &c. :  en  el  siglo  VI  vinieron  los  dane- 

ses y  se  apoderaron  de  casi  todas  las  costas,  y  á 
principios  del  XI  Brien-Borom,  rey  de  Munster,  se 
hizo  dueño  de  la  mayor  parte  de  la  isla,  pero  fué 
vencido  y  muerto  por  el  rey  de  Leinster  y  los  dane- 

ses sus  aliados  (1037):  en  fin,  en  1160  Enrique  II, 
rey  de  Inglaterra,  que  habia  incorporado  la  Irlan- 

da á  sus  posesiones  por  una  bula  del  papa  Adriano 
IV  (1155),  pasó  con  un  ejército  á  la  isla  (1171), 
y  atacados  los  irlandeses  por  fuerzas  superiores  tu- 

vieron que  someterse,  de  cuyas  resultas  fué  nom- 
brado primer  virey  de  Irlanda  Juac,  hijo  de  Enri- 

que II :  sin  embargo,  los  in  glcses  no  haWan  sometido 

mas  que  una  parte  pequeila  de  la  isla  (los  con- 
dados actuales  de  Dublin,  Meath,  Louth  y  Kilda-. 

re) ;  el  resto  estaba  todavía  independiente:  en  1310 
descmljarcó  en  la  isla  Eduardo  Bruce,  hermano  del 
rey  de  Escocia,  y  fué  proclamado  rey  en  Dundalk 
por  los  irlandeses  que  hablan  permanecido  libres; 
pero  filé  vencido  y  espulsado  en  1318:  el  matrimo- 

nio del  duque  de  Clareuce,  hijo  de  Eduardo  III, 
cenia  heredera  de  los  reyes  deUlster  (1361),  aca- 

bó la  sumisión  de  la  isla,  sobre  la  cual  los  ingleses 
comenzaron  desde  entonces  á  hacer  pesar  el  yugo 
mas  tiránico:  muchos  y  grandes  esfuerzos  hablan 
ya  intentado  los  irlandeses  para  sacudir  la  domina- 

ción inglesa,  cuando  en  el  siglo  XVI  su  oposición 
a  la  reforma  introducida  en  Inglaterra  por  Enri- 
([ue  VIII  atrajo  sobre  ella  nuevas  persecuciones: 
Isabel  despojó  á  los  católicos  irlandeses  de  la  facul- 

tad de  ocupar  los  empleos  públicos;  Jacobo  I  con- 
fiscó todas  las  tierras  de  los  insurgentes  y  los  bie- 

nes del  clero  católico:  en  1650  la  Irlanda,  que  habia 

tomado  partido  desde  1641  por  Carlos  I,  fué  aso- 
lada á  sangre  y  fuego  por  un  ejército  de  Cromwel: 

en  la  revolución  de  1688,  fieles  siempre  los  irlan- 
deses á  los  Estuardos  porque  eran  católicos,  se  de- 

clararon en  favor  de  Jacobo  II;  pero  la  victoria  de 

la  Boyne,  ganada  en  la  misma  Irlanda  por  Guiller- 
mo de  Orange  (1690)  anonadó  sus  esperanzas:  en 

1782  obtuvieron  un  parlamento  independiente;  sin 

embargo,  escitados  por  la  Francia,  se  insurreccio- 
naron en  1796;  pero  mal  apoyada  la  insurrección 

por  la  república,  fué  pronto  sofocada  y  volvieron  á 
levantarse  los  cadalsos:  en  1800  el  parlamento  in- 

glés, queriendo  abolir  la  nacionalidad  de  Irlanda 
decretó  la  uinon  definitiva  de  ambos  países,  y  su- 

primió la  sombra  del  parlamento  que  la  Irlanda  ha- 
Ijia  conservado;  verdad  es  que  se  dejó  á  los  irlan- 

deses la  facultad  de  enviar  los  diputados  al  parla- 
mento británico  (que  tomó  desde  entonces  el  nombre 

de  Parlamento  Imperial),  pero  se  privó  á  los  cató- 
lieos  del  derecho  de  elección  y  de  representación: 
desde  esta  época  no  ha  cesado  la  Irlanda  de  recla- 

mar la  emancipación  de  los  católicos  y  aun  la  revo- 
cación de  la  Union,  y  si  bien  en  1829  en  el  ministe- 

rio de  Roberto  Peel  se  acordó  la  emancipación,  la 
Irlanda  sigue  protestando  todavía  contra  la  unión; 
empero  como  este  desgraciado  pais  parece  hallar- 

se enteramente  condenado  á  llorar  y  padecer,  en  ini 
mismo  año  ha  visto  diezmada  su  población  por  el 
hambre  y  ha  perdido  á  su  principal  representante O'  Connell. 

IRLANDA  (mar  de)  :  desígnase  bajo  este  nom- 
bre la  parte  del  Océano  Atlántico  situado  entre 

la  Inglaterra  y  la  Irlanda:  comunica  con  el  Atlán- 
tico al  N.  por  el  canal  del  Norte,  entre  la  Escocia 

y  la  Irlanda,  y  al  S.  por  el  canal  de  San  Jorge:  ba- 
ña las  islas  de  Anglesey  y  de  Man. 
IRLANDA  (nueva):  isla  del  Grande  Océano 

equinoccial,  al  N.  E.  de  la  Nueva  Bretaña  y  al  S. 

E.  del  Nuevo-Hanovcr,  á  los  2°  30'-4"  59'  lat.  S. 
y  148°  18-150"  50'  long.  E.:  esta  isla  larga  y  es- 

trecha tiene  unas  64  leguas  del  N.  E.  al  S.  O.  y  C 
y  i  en  su  anchura  media:  esta  isla  es  montañosa  y 
esta  llena  de  bosques  poblados  de  pájaros  de  dife- 
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rentes  especies;  hay  abundancia  de  cocoteros  y  del 
árbol  de  nuez  moscada:  los  indígenas  son  muy  feos, 
menos  atezados  que  los  negros  de  África  y  sus  ca- 

bellos son  largos  y  lanudos;  son  dulces  en  su  trato, 
sobrios  y  muy  hospitalarios,  pero  desconfiados:  ha- 

cen con  mucha  destreza  sus  armas  y  sus  instrumen- 
tos para  la  pesca  y  la  caza:  alrededor  de  la  Nueva 

Irlanda  se  hallan  muchas  islas  menos  importantes, 
siendo  las  principales  las  de  San  Mateo,  del  Nuevo 
Hanover  y  la  isla  de  los  Pescadores. 
IRLANDA  (iNVAsiox  de  la):  Felipe  II  formó 

el  proyecto  de  invadirla  Irlanda,  animado  con  las 
ofertas  de  los  católicos  desconteutos  de  aquel  pais: 
envió  una  espedicion  al  mando  de  D.  Juan  de  Agui- 
lar;  y  a  pesar  de  que  en  el  derrotero  se  le  aparta- 

ron algunas  naves,  logró  desembarcar  con  4.000 
liomljres  y  apoderarse  de  Kinsale,  al  Sud  de  la  Ir- 

landa, donde  repartió  una  proclama  á  los  irlande- 
ses y  donde  sostuvo  el  bloqueo  de  una  flota  inglesa: 

Tyrone,  jefe  de  los  insurgentes  irlandeses,  quiso  pro- 
teger y  unirse  á  la  espedicion  española;  pero  der- 

rotado por  Montjoy,  virey  de  Irlanda,  no  pudo  lo- 
grar su  designio:  Aguilar  viendo  cuan  poco  podia 

contar  con  los  irlandeses  y  no  esperando  socorro  de 
España,  conoció  le  seria  imposible  resistir  á  todas 
las  fuerzas  de  Inglaterra,  y  se  retiró  con  todos  los 
honores  de  la  guerra,  entregando  la  plaza  á  los  in- 

gleses, bajo  capitulación,  y  siendo  trasportadas  en 
los  mismos  buques  ingleses  las  tropas  españolas,  su 
arfdlería  y  municiones. 
IRMINSUL  ó  COLONIA  DE  IRMIN  (Her- 

MAUN  Arminius):  ídolo  de  los  antiguos  sajones;  es- 
tafia  colocado  sobre  la  montaña  fortificada  de  Eres- 
burgo  (hoy  Stadbergó  Poderborn):  representaba 
un  hombre  armado  á  la  manera  de  los  germanos, 
llevando  en  uno  mano  un  estandarte  y  una  lanza 
en  la  otra:  era  el  dios  de  la  guerra:  Carlo-Magno 
destruyó  este  ídolo  en  172,  así  como  la  fortaleza 
que  le  defendía. 
IRNERIO,  WERNER  ó  GARNIER:  el  re- 

formador de  la  jurisprudencia  de  la  edad  media; 
nució,  según  unos,  en  Alemania,  y  según  otros,  en 
Milán,  ó  mas  bien  en  el  Bolones,  hacia  el  año  de 
1065:  su  vida  es  ])oco  conocida:  por  una  especie 
de  tradición  se  sabe  que  estudió  en  Constantinopla, 
pero  es  lo  mas  proljable  que  sus  adelantos  fueron 
debidos  á  su  propia  y  asidua  aplicación  á  la  lectura 
de  los  juri.sconsultos  antiguos:  contribuyó  mucho  a 
resucitar  el  estudio  del  derecho  romano  descuida- 

do hacia  mucho  tiempo,  y  al  principio  del  siglo  XII 
le  enseñó  en  Bolonia  con  tan  brillante  é.xito,  que 
no  pasó  mucho  tiempo  sin  que  la  escuela  de  esta 
ciudad  se  hiciera  tan  célebre  en  jurisprudencia  co- 

mo la  de  iáalerno  eu  medicina,  habiendo  llegado  al 
mas  alto  grado  de  esplendor  hacia  el  año  de  1110: 
la  gran  condesa  Matilde  que  reinaba  en  Toscana, 
y  el  emperador  Enrique  I,  llamaron  á  Irnerio  á  sus 
estados,  y  fué,  según  una  tradición  bastante  dudo- 

sa, canciller  del  emperador  Lotario  II:  parece  que 
su  muerte  ocurrió  entre  el  año  1138  y  el  de  1150: 
se  le  atribuye  la  institución  de  los  grados  científi- 

cos: se  conservan  suyas  algunas  glosas  que  justifi- 
can bien  poco  su  reputación :  dejó  sabios  discípulos. 

de  los  cuales  los  mas  conocidos  son:  Azzon,  Juan 
Búlgaro,  Martin  Gosia,  Hugo  y  Juan  de  Porta 
Ravegnana. 

IRNIS:  pueblo  de  Suiza.  (Véase  Giornico.) 
IRO:  mendigo  de  Itaca,  famoso  por  su  grande 

estatura  y  su  glotonería:  su  verdadero  nombre  era 
Arneo,  pero  los  amantes  de  Penélopc  le  llamaron 
Iro,  porque  era  el  encargado  de  sus  mensajes  (del 

griego  "eirein,"  hablar):  como  insultaba  a  Ulises, 
y  quiso  sin  conocerle  prohibirle  la  entrada  en  su 
palacio,  el  héroe  le  mató  de  una  puñada:  su  pobre- 

za pasó  á  ser  proverbio,  quedando  el  nombre  de 
Iro  al  que  se  halla  reducido  á  la  mayor  miseria. 

IROQUESES  ó  las  SEIS  NACIONES:  con- 
federación de  las  islas  de  la  América  del  Norte,  que 

habitan  hoy,  parte  en  los  Estados-Unidos  (Estado 
de  Nueva-York)  y  parte  en  el  Canadá:  estas  seis 
naciones  se  llaman  los  raohawaks,  los  oneidas,  los 

onondagas,  los  sénecas,  los  gayugas  y  los  tuscaro- 
ras:  los  iroqueses  no  cuentan  hoy  mas  que  12.000 
individuos;  son  orgullosos,  guerreros  y  valientes, 
muy  dados  á  la  hospitalidad,  amigos  fieles,  de  una 
imaginación  melancólica,  apasionados  por  el  juego 
y  las  bebidas  espirituosas:  el  abuso  de  estos  licores, 
cuyo  uso  ignoraron  hasta  la  llegada  de  los  europeos, 
los  ha  embrutecido  y  enervado. — En  1603,  cuando 
los  franceses  llegaron  al  Canadá,  los  iroqueses  for- 

maron una  poderosa  liga  para  hacer  la  guerra  á  los 
adirudaks:  éstos  pidieron  el  apoyo  de  los  franceses, 

y  acaudillados  por  Champlain,  desafiaron  descara- 
damente á  los  iroqueses;  pero  los  holandeses  que 

hablan  subido  el  Hudson  hasta  la  altiu'a  de  la  ciu- 
dad actual  de  Albany,  destruyeron  la  nación  de  los 

adirudaks:  en  las  guerras  que  tuvieron  los  france- 
ses y  los  ingleses,  los  iroqueses  se  dividieron  alter- 

nativamente y  sirvieron  a  loa  dos  pueblos:  en  la 
guerra  de  la  independencia  se  unieron  á  la  Gran 

Bretaña,  y  en  1779  las  tropas  americanas  asesina- 
ron gran  número  de  ellos  y  destruyeron  sus  pueblos: 

desde  esta  época  viven  mas  reducidos,  y  son  fre- 
cuentemente amenazados  por  los  colonos  america- 

nos, y  su  niímero  disminuye  insensiblemente. 
IRRAUADY:  rio  del  Asia.  (Véase  Iraitauiiy.) 
IKRIPPO:  ciudad  antigua  de  España  de  que 

no  hay  mención  en  los  autores  antiguos. 
IRT  YCnE  ó  IRTISCH :  gran  rio  del  Asia  sep- 

tentrional; nace  en  los  montes  Altai  en  Dzungaria 

á  los  93"  long.  E.,  45"  25'  lat.  N.,  atraviesa  el  la- 
go Dzarang,  baña  el  gobierno  de  Tomsk  (Rusia 

asiática)  al  N.  del  Turkestau  independiente,  al  S. 
del  gobierno  de  Toboisk  y  desagua  en  el  Obi,  mas 

allá  de  Samorovo,  á  los  60°  45'  lat.  N.,  y  los  66° 
15'  long.  E.,  después  de  un  curso  de  unas  520  le- 

guas: son  sus  afluentes  el  Ichim  y  el  Tobor. 
IRUIANE:  rio  del  Peni  formado  del  lacuma 

y  del  Mayusa;  corre  al  E.  N.  E.  y  se  junta  con  el 

Mamora  por  la  margen  izquierda,  á  los  12"  20'  lat. 
S.  y  á  62"  48'  long.  O.  después  de  uu  curso  de  unas 
64  legims  desde  las  fuentes  del  lacuma. 

IS'  ó  .'EIOPOLIS,  hoy  HIT:  ciudad  de  Babi- 
lonia ó  de  la  Mesopotamia  meridional,  en  el  con- 

fluente del  pequeño  rio  Is  y  del  Eufrates. 
IRVINE:  ciudad  de  Escocia  (Ayo),  á  3¿  leg. 
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S.  de  Ayr,  cerca  del  golfo  de  Clyde;  tiene  6.200 
hab.;  un  astillero,  importantes  hilanderías  de  algo- 

dón, una  gran  fábrica  de  curtidos,  otra  de  cuerdas 
y  un  blanqueo;  esta  ciudad  es  muy  antigua,  debió 
su  importancia  á  uu  convento  de  carmelitas  que  se 
fundó  allí  en  el  año  de  1412. 

ISA:  antiguo  nomlire  de  la  isla  de  Lesbos 
ISAAC:  hijo  de  Abraham  y  de  Sara;  nació  en 

el  año  1896  antes  de  Jesucristo:  su  madre  contaba 
90  años  y  su  padre  tenia  ya  cumplidos  100  cuando 
los  ángeles  que  iban  á  destruir  á  Sodoma  les  anun- 

ciaron el  nacimiento  de  un  hijo:  Sara  se  rió;  pero 
se  cumplió  el  vaticinio  de  los  ángeles;  sus  padres 
le  amaban  entrañablemente,  ya  por  su  docilidad, 
ya  porque  le  consideraban  como  un  don  que  Dios 
les  habia  concedido;  ademas,  fundaban  en  él  toda 

su  esperanza,  porque  le  miraban  como  el  único  apo- 
yo de  su  vejez;  pero  cuando  mas  satisfecho  y  com- 

placido se  encontraba  al  lado  de  su  hijo,  quiso  Dios 
que  lo  sacrificase,  sin  duda  para  probar  hasta  qué 
grado  llevaba  su  fe  para  con  el  Autor  de  todo  lo 
criado;  mas  Abraham  sin  titubear  un  instante  de- 

cidió cumplir  el  mandato  de  Dios,  para  lo  cual  un 
dia  salió  muy  de  mañana  de  su  casa  sin  que  nadie 
supiese  dónde  iba,  después  de  haber  mandado  á  su 
hijo  que  le  siguiera:  el  padre  y  el  hijo  penetraron 
en  un  bosque  y  cortaron  una  porción  de  leña,  que 
el  mismo  Isaac  condnjo  sobre  sus  espaldas  ha,sta  el 
monte  Moriah;  mas  cuando  á  él  hubieron  llegado, 
Abraham  dijo  á  su  hijo  Isaac  la  voluntad  del  Se- 

ñor, anunciándole  al  mismo  tiempo  que  se  prepa- 
rara al  sacrificio,  a!  cual  se  prestó  el  joven  lleno 

de  humilde  resignación:  ya  iba  á  descargar  el  gol- 
pe de  la  cuchilla  sobre  tan  querida  víctima,  cuando 

el  brazo  del  Señor  le  detuvo  y  dis])uso  que  en  vez 
de  Isaac  fuese  sacrificado  uu  cordero  que  se  pre- 

sentó á  la  vista  de  Abraham:  Isaac  continuó  en  la 

compañía  de  su  padre,  observando  siempre  la  mis- 
ma conducta,  los  mismos  sentimientos  de  obedien- 

cia y  sumisión:  su  padre  le  casó  con  Rebeca,  de  la 
cual  tuvo  á  Esau  y  a  Jacob;  murió  Isaac  á  la  edad 
de  180  años,  y  desde  los  primeros  de  su  vejez  se 
habia  quedado  ciego. 
ISAAC  (S.):  monje,  nació  en  Córdoba,  tenia 

siete  años  cuando  una  joven  vio  que  bajaba  del 
cielo  uu  globo  de  fuego,  y  que  él  solo  entre  otros 
muchos  tomó  la  llama,  que  llevándola  á  la  boca 
se  la  tragó.  Creció  en  virtudes  á  la  vez  que  en 
edad  y  se  hizo  monje:  combatió  con  su  elocuencia 
los  falsos  argumentos  de  los  sarracenos,  que  no 

pudiendo  sufrir  la  manera  como  trataba  á  la  sec- 
ta de  Mahoma,  le  colgaron  por  los  pies  é  hirieron 

en  el  rostro:  en  esta  posición  entregó  su  alma  al 
Criador  el  dia  3  de  junio  del  año  889. 
ISAAC  COMNÉNO:  emperador  griego,  hijo 

del  prefecto  de  Oriente;  proclamáronle  emperador 
en  105T,  en  lugar  de  Miguel  Estratiotico  que  aca- 

baba de  ser  derribado  del  trono:  débil  é  incapaz 
de  gobernar,  abdicó  en  favor  de  Constantino  Ducas 
el  año  de  1059,  y  se  retiró  á  uu  monasterio,  donde 
terminó  sus  dias  el  año  1061. 

ISAAC  (ei.  Angei,):  emperador  griego;  ocupó 
el  puesto  de  Andrónico  Coraneno  en  1185:  fué  ele- 

vado á  la  dignidad  de  emperador  poi'  el  pueblo  en 
el  instante  mismo  en  que  Andrónico  le  hacia  con- 

ducir al  suplicio';  pero  llegó  á  hacerse  odioso  por 
su  relajación  y  fué  destronado  por  su  hermano  Alejo 
que  también  mandó  que  le  sacaran  los  ojos  ( 1195) : 
Isaac  volvió  á  subir  al  trono  con  el  auxilio  de  las 

cruzadas;  pero  seis  meses  después  fué  nuevamente 
destronado  y  condenado  á  muerte  por  Alejo  Ducas 
á  la  edad  de  50  años. 

*  ISABEL  (Santa):  pueb.  de  la  muuicip.  de 
Guadalupe,  distr.  federal. 

*  ISABEL  (Santa):  pueb.  de  la  muuicip.  de 
Acajete,  part.  y  depart.  de  Tepeaca,  est.  de  Pue- bla. 

*  ISABEL  (Santa):  cabec.  de  la  municip.de 
su  nombre,  part.  de  Cholula,  depart.  y  estado  de 
Puebla. 

*  ISABEL  (Santa):  pueb.  de  la  municip.  de 
Atescal,  part.  de  Pepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est. 
de  Puebla. 

*  ISABEL  (Santa):  pueb.  cabec.  de  la  muni- 
cipalidad de  su  nombre,  part.  y  est.  de  Chihuahua. 

ISABEL  (Sta.):  hermana  de  S.  Luis,  rey  de 
Francia;  fundó  el  monasterio  de  Longcharap,  cer- 

ca de  París,  en  1260,  y  falleció  en  12Í1:  su  fiesta 
se  celebra  el  22  de  febrero,  dia  de  su  muerte,  y  el 
31  de  agosto. 

ISABEL  (Sta.):  judía,  esposa  de  Zacarías,  ma- 
dre de  S.  Juan  Bautista,  precursor  del  Mesías:_era 

de  la  familia  de  Aaron;  un  ángel  anunció  á  Zaca- 
rías, que  á  pesar  de  hallarse  su  mujer  en  nna  edad 

muy  avanzada,  parirla  un  hijo;  y  en  efecto,  conci- 
bió al  precursor  del  Mesías  y  ocultó  su  embarazo 

por  espacio  de  cinco  meses:  hallándose  en  el  sesto, 
su  prima  María  Santísima  atravesó  los  montes  y 
llegó  á  Hebron  á  visitar  á  Isaljel,  y  ésta  esclamó: 

"¿De  dónde  me  viene  tanta  dicha,  que  la  Madre  de 
mi  Redentor  venga  de  este  modo  á  verme?  Pues 
así  que  vuestra  voz  ha  herido  mis  oídos,  el  hijo  que 

llevo  en  mi  seno  se  ha  conmovido  de  gozo:"  acom- 
pañó María  á  Isabel  hasta  el  nacimiento  del  Bau- 
tista, á  quien  su  madre  quiso  que  se  le  pusiera  este 

nombre,  y  Zacarías,  que  era  mudo,  lo  escribió  so- 
bre una  tablilla:  los  orientales  creen  que  Isabel  sal- 
vó milagrosamente  á  su  hijo  cuando  la  degollación 

de  Herodes  de  los  niños  del  pais  de  Belén,  y  que 
después  se  retiró  á  un  desierto  en  donde  terminó 
sus  dias. 
ISABEL  DE  HUNGRÍA  (Sta.):  hija  del  rey 

de  Hungría  Andrés  II;  nació  en  1207,  murió  en 
1231;  se  casó  á  los  14  años  con  Luis  IV,  langrave 

de  Turingia,  ofreciendo  entonces  la  corte  de  Mar- 
burg,  residencia  del  langrave,  un  espejo  de  la  prác- 

tica de  todas  las  virtudes  cristianas:  fué  Isabel  tan 

caritativa,  que  sus  pingües  rentas  eran  el  verdade 
ro  patrimonio  de  los  pobres:  ella  misma  cardaba  é 
hilaba  la  lana  para  el  uso  de  éstos;  todos  los  dias 

se  distribuían  á  las  puertas  de  su  palacio  abundan- 
tes provisiones  á  los  que  se  presentaban ;  fundó  has- 
ta dos  hospitales,  uno  al  pié  del  monte  donde  es- 

taba situado  el  castillo  de  Marburg,  y  otro  en  que 

se  mantenían  constantemente  28  personas  necesi- 
tadas; con  una  paciencia  verdaderamente  santa  y 
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con  una  candad  ejemplar,  curaba  ella  misma  á  los 
leprosos  y  tiíiosos,  como  nos  mauifiesta  con  tanta 
verdad  el  magnífico  cuadro  de  nuestro  inmortal 
Murillo,  que  forma  boy  el  principal  adorno  do  los 
salones  de  la  Academia  de  nobles  artes  de  Madrid: 

su  esposo  el  langrave  Luis,  murió  eu  la  guerra  san- 
ta de  Palestina  en  11  de  setiembre  de  1227  de  re- 

sultas de  una  calentura  maligna:  Isabel  recibió  este 
golpe  con  la  resignación  que  le  acompañó  siempre 
en  todas  las  vicisitudes  de  su  vida,  y  dijo  llorando 

amargamente:  "Si  mi  marido  ha  muerto,  yo  pro- 
meto también  morir  para  mí  misma  y  para  el  mun- 

do en  todas  sus  vanidades:"  nombrado  regente  del 
reino  Enrique,  hermano  del  difunto  langrave,  bajo 
protesto  de  que  Isabel  disiparla  en  limosnas  todas 
las  rentas  del  estado,  sufrió  este  tratamiento  con 
una  paciencia  heroica  y  se  retiró  al  lado  de  su  tio, 
obispo  de  la  ciudad  de  Bamberg,  quieu  la  propor- 

cionó una  casa  muy  cómoda  cerca  de  su  palacio  y 
la  asistió  eu  todo  lo  necesario:  eu  los  últimos  años 
de  su  vida  fué  reintegrada  eu  todos  los  derechos 
que  como  á  viuda  de  un  príncipe  le  correspondían, 
y  se  le  restituyó  el  castillo  de  que  habla  sido  espul- 

sada y  en  el  cual  murió,  dejando  tres  hijos,  Her- 
nán II,  que  fué  langrave  de  Turingia,  Sofía,  que 

casó  con  Ernique  II,  duque  de  Brabante,  y  Ger- 
trudis, abadesa  de  Aldenberg,  canonizada  por  Cle- 

mente VI:  se  celebra  á  esta  santa  el  19  de  noviem- 
bre: Mr.  de  Montalembert  ha  escrito  su  "historia" 

cu  1838. 
ISABEL  DE  FRANCIA:  reina  de  Inglaterra, 

hija  de  Felipe  el  Hermoso;  se  casó  en  1308  con 
Eduardo  II  rey  de  Inglaterra:  viéndose  desprecia- 

da de  su  marido  á  quien  gobernaban  indignos  y 
desleales  consejeros,  pidió  socorros  estraujeros  y  se 
apoderó  de  la  persona  del  rey,  le  declaró  incapa- 

citado para  reinar,  y  se  hizo  proclamar  regente  de 
su  hijo  Eduardo  III  (1326):  concedió  toda  su  con- 

fianza á  un  joven  barón  amante  suyo,  llamado  Ro- 
gerio  Mortimer,  que  no  temió  terminar  los  dias  del 
desgraciado  Eduardo  II  por  medio  de  un  afrentoso 
suplicio  (1327):  el  joven  Eduardo  III,  indignado-, 
se  emaucipó  entouces  de  la  tutela  y  sorprendió  á 
Isabel  y  a  su  favorito  (1330),  envió  a  Mortimer  al 
cadalso  y  condenó  a  su  madre  á  una  eterna  prisión, 
donde  falleció  al  cabo  de  28  años:  como  Isabel  era 

la  iirimogénita  de  la  familia  real  de  Francia,  Eduar- 
do III  y  sus  succesores  pretendieron  tener  derecho 

a  la  corona,  derechas  que  después  de  la  ley  sálica 
no  eran  de  ningún  modo  fundados,  pero  sí  fueron 
un  pretexto  de  largas  y  sangrientas  guerras  entro 
las  dos  naciones. 

ISABEL  DE  B  A  VIERA:  reina  de  Francia, 
hija  de  un  duque  de  Baviera;  se  casó  en  1385  con 

(,'arlos  VI,  rey  de  Francia;  de  resultas  de  su  de- 
mencia ocurrida  eu  1392,  se  puso  Isabel  a  la  ca- 

beza de  un  consejo  de  regencia,  del  cual  formaron 
parte  el  duque  de  Orleans,  hernuxno  del  rey,  y  Juan 
Sin-Miedo,  duque  de  Borgoña:  no  trascurrió  mu- 

cho tiempo  sin  que  se  levantase  entre  estos  últimos 
personajes  una  funesta  rivalidad,  de  la  cual  nació 
la  querella  de  los  Borgoñones  y  de  los  Gascones: 
Isabel  favoreció  al  duque  de  Orleans,  con  el  cual 

aseguran  que  meditaba  proyectos  criminales;  el  du- 
que de  Borgoña,  para  vengarse,  mandó  asesinar 

al  de  Orleans  (1407):  Isabel,  á  pesar  de  su  resen- 
timiento, consintió  entrar  en  tratos  con  el  duque 

de  Borgoña,  á  ñn  de  conservar  el  poder,  y  hasta 
después  del  asesinato  de  Juan  Siu-Miedo  (1419), 
se  la  vio  siempre  unida  al  succesor  de  este  duque, 
Felipe  el  Bueno,  para  entregar  á  Francia  en  ma- 

nos de  los  estraujeros  y  despojar  á  su  propio  hijo 
Carlos  VII:  con  este  objeto  firmó  el  infame  trata- 

do de  Troyes,  que  hacia  pasar  la  corona  á  las  sie- 
nes de  Enrique  V,  rey  de  Inglaterra  (1420):  des- 

pués de  la  muerte  de  Carlos  VI  y  de  Enrique  V, 
no  hizo  ningún  papel  importante,  y  murió  univer- 
salmente  despreciada  el  año  de  1435. 
ISABEL  DE  AUSTRIA:  hija  de  Felipe  II, 

rey  de  España,  y  de  Isabel  de  Francia;  fué  pro- 
puesta por  el  gabinete  español,  como  nieta  del  pa- 
riente mas  próximo  de  Enrique,  para  ocupar  el 

trono  de  Francia,  con  perjuicio  de  Enrique  de  Na- 
varra: cuando  Felipe  II  perdió  del  todo  la  espe- 

ranza de  colocar  la  coroua  de  Francia  en  las  sienes 

de  su  hija,  la  casó  con  Alberto,  hijo  de  Maximilia- 
no II  (1598),  y  la  dio  en  dote  la  soberanía  de  los 

Países  Bajos  y  el  Franco  Condado:  Isabel  acom- 
pañó á  su  esposo  en  sus  guerras  contra  los  holan- 
deses: habiéndose  hallado  en  el  sitio  de  Ostende, 

dicen  que  juró  no  mudarse  de  ropa  blanca  hasta 
haber  tomado  la  plaza:  Ostende  se  estuvo  resistien- 

do por  espacio  de  tres  años,  de  suerte  que  la  ropa 
blanca  que  llevaba  puesta  esta  princesa  tomó  un 
color  leonado,  al  cual  se  dio  desde  entonces  el  nom- 

bre de  color  Isabel:  fué  privada  de  la  soberanía  de 
los  Países  Bajos  por  el  rey  de  España  Felipe  IV, 
su  sobrino,  que  no  la  dejó  mas  que  el  título  de  go- 

bernadora: defendió  á  Brabante  centra  los  repeti- 
dos ataques  del  príncipe  de  Orange,  y  desbarató 

una  conspiración  que  se  tramaba  para  erigir  á  los 
Países  Bajos  católicos  en  república:  falleció  el  año 
de  1633. 
ISABEL:  reina  de  Hungría,  hija  de  Vladislao 

Lokietek,  rey  de  Polonia;  casó  eu  1319  con  Caro- 
berto,  rey  de  Hungría:  después  de  la  mnerte  de  su 
hermano  Casimiro,  rey  de  Polonia,  gobernó  duran- 

te diez  años  este  pais  en  nombre  de  su  hijo  primo- 
génito, Luis,  rey  de  Hungría  y  de  Polonia;  pero 

lo.'i  polacos,  descontentos  de  su  administración,  la 
obligaron  á  retirarse  en  1380:  se  le  debe  la  inven- 

ción del  perfume  llamado  "agua  de  la  reina  de 

Hungría." ISABEL  DE  BOSNIA:  reina  de  Hungría,  hi- 
ja de  Esban,  rey  de  Bosnia,  se  casó  con  Luis  el 

Grande,  rey  de  Hungría  y  de  Polonia:  á  la  muer- 
te del  rey  (1382),  fué  nombrada  regenta  del  reino 

y  tutora  de  su  hija  María:  habiendo  Carlos  de  Du- 
razzo,  rey  de  Ñapóles,  invadido  la  Hungría  y  la 
Polonia,  encerró  á  la  madre  y  al  hijo  en  una  estre- 

cha prisión,  donde  permanecieron  hasta  1386,  épo- 
ca en  que  Durazzo  fué  asesinado:  Isabel  recobró  su 

corona;  pero  al  poco  tiempo  fué  destronada  por 
Gionard,  gobernador  de  Croacia,  partidario  de  Du- razzo. 

ISABEL  DE  INGLATERRA  :  hija  de  Eduar- 



312 ISA ISA 

do  IV  y  de  Isabel  Woodville;  nació  en  144(5,  era 
el  último  vastago  déla  casado  York:  casó  en  1486 
con  el  rey  Enrique  VII  de  la  casa  de  Lancaster: 
este  matrimonio  tuvo  por  objeto  estinguir  el  odio 
de  las  dos  familias  rivales,  confundiendo  sus  dere- 

chos, y  fué  acogido  con  júbilo  por  la  Inglaterra; 
pero  Isabel,  á  pesar  de  sus  virtudes,  no  pudo  con- 

cillarse el  afecto  de  Enrique  que  veia  en  ella  una 
rival  mas  qne  una  esposa,  y  murió  abrumada  de  pe- 

sares en  1502. 

ISABEL:  reina  de  Inglaterra,  hija  de  Enrique 
VIII  y  de  Ana  Bolena,  nació  eu  1533:  aunque  su 
padre  la  habia  declarado  ilegítima  é  incapaz  de  rei- 

nar, revocó  esta  declaración  en  su  testamento,  é 
Isabel  subió  al  trono  á  la  muerte  de  su  hermana 

María  en  1658:  uno  de  sus  primeros  actos  fué  res- 
tablecer la  religión  protestante  que  María  habia 

proscrito,  y  constituirse  jefe  de  la  Iglesia:  bajo  su 
reinado  florecieron  la  agricultura,  el  comercio  y  la 
marina,  y  se  hicieron  grandes  economías  en  la  ha- 

cienda; pero  empañó  su  gloria  por  la  conducta  que 
observó  con  la  infortunada  reina  de  Escocia  Ma- 

ría Estuardo:  irritada  contra  esta  princesa  que  ha- 
bia cometido  la  imprudencia  de  tomar  el  título  de 

i'eina  de  Inglaterra,  pero  cuya  principal  falta  con- 
sistía en  ser  mar  hermosa  que  ella,  promovió  dis- 

turbios en  sus  estados;  la  llamó  á  Inglaterra,  donde 
la  retuvo  prisionera,  la  envolvió  en  una  acusación 
de  atentado  contra  su  persona,  llevando  su  rencor 
hasta  mandar  decapitarla  (1587):  con  pretestode 
vengar  esta  muerte,  armó  Felipe  II,  rey  de  Espa- 

ña, contra  la  Inglaterra  una  escuadra  formidable, 
la  Armada  Invencible,  escuadra  que  como  es  sa- 

bido, pereció  en  una  borrasca  tremenda  (1588): 
Isabel  envió  en  seguida  socorros  á  Enrique  IV, 
ocupado  en  conquistar  su  reino  (1590),  reprimió 
a  los  irlandeses  que  la  España  habia  sublevado 
(1600),  y  defendió  muchas  veces  á  los  Países  Ba- 

jos atacados  por  los  españoles:  muchos  soberanos 
solicitaron  la  mano  de  esta  princesa,  y  en  mas  de 
una  ocasión  la  invitó  el  parlamento  á  fijar  su  elec- 

ción; pero  jamas  quiso  casarse:  sin  embargo,  tuvo 
muchos  favoritos:  los  mas  célebres  son  Dudley,  con- 

de de  Leicester,  y  Roberto,  conde  de  Essex;  ha- 
biéndose sublevado  este  último  contra  ella ;  hizo  que 

le  condenaran  á  muerte ;  pero  apenas  se  ejecutó  la 
sentencia,  se  arrepintió  de  su  conducta,  y  llena  de 
dolor  murió  al  poco  tiempo  en  1603,  designando  por 
su  succesor  á  Jacolio,  rey  de  Escocia,  é  hijo  de  Ma- 

ría Estuardo:  Isabel  gobernó  cou  un  despotismo 
casi  absoluto,  y  convocó  pocas  veces  el  parlamento: 
esta  princesa  reunía  a  las  cualidades  de  un  gran  rey, 
todas  las  debilidades  de  una  mujer:  coquetería,  va- 

nidad, celos  y  falsía. 
ISABEL  ESTUARDO:  reina  de  Bohemia,  era 

hija  de  Jacobo  I,  rey  de  Inglaterra,  y  casó  en  el 
año  1613  con  el  elector  Palatino  Federico  V,  á 
quien  los  estados  de  Bohemia  ofrecieron  la  corona 
en  1619:  mas  firme  y  mas  ambiciosa  que  Federico,  le 
decidió  á  aceptar  la  oferta  peligrosa  que  se  le  hacia, 
y  después  de  la  batalla  de  Praga  (1620)  que  les 
arrebató  la  corona,  quiso  participar  de  todos  los 

peligros  de  su  marido:  murió  en  Londres  en  el  año 
1632. 

ISABEL  DE  PORTITGAL:  esposa  segunda 
del  rey  D.  Juan  II  de  Castilla  y  de  León,  era  hija 
del  infante  D.  Juan  de  Portugal  y  de  D."  Isabel  de 
Barcelos:  el  condestable  de  Castilla  D.  Alvaro  de 
Luna,  que  dominaba  la  voluntad  de  su  soberano,  y 
sin  tomar  su  parecer,  contrató  el  matrimouio  de 
Isabel  con  D.  Juan,  el  cual  se  celebró  en  Madrigal 
en  el  mes  de  agosto  de  1447:  disgustado  D.  Juan 
de  la  conducta  de  su  ministro  D.  Alvaro,  consnltó 
con  su  esposa  acerca  de  su  prisión ;  y  ésta,  con  el 
talento  precoz  que  la  distinguía,  le  aconsejó  que  le 
trasladase  a  la  ciudad  de  Valladolid,  donde  ella, 
con  la  condesa  de  Rihadeo,  facilitaria  el  logro,  co- 

mo en  efecto  se  verificó  después  de  algún  tiempo, 
haciéndole  prender  eu  Burgos  y  trasladándole  á 
Valladolid,  donde,  según  el  maestro  Florez,  fué  de- 

gollado para  escarmiento  del  orgullo  y  ambición 
mundana:  D.*  Isabel  tuvo  dos  hijos  de  D.  Juan: 
D.'  Isabel,  después  reina  gloriosa  de  España  con 
el  nombre  de  Isabel  la  Católica,  y  D.  Alfonso,  á 
quien  el  rey  se  inclinaba  á  dar  el  cetro  por  algunos 
disgustos  que  le  habia  proporcionado  el  príncipe  D. 

Enrique,  hijo  de  su  primera  esposa  D."  María  de 
Aragón,  pero  cuya  idea  no  efectuó  por  no  esponer 
el  reino  á  una  guerra  civil:  murió  D.  Juan  en  Va- 

lladolid en  1454,  y  D.' Isabel  sintió  tanto  esta  pér- 
dida, que  fué  acometida  de  una  especie  de  enaje- 

nación mental,  por  lo  cual  y  por  no  ser  madre  del 
príncipe  heredero,  se  retiró  de  la  corte,  fijando  su 
residencia  en  Arévalo:  allí  era  tratada  con  la  ma- 

yor consideración,  y  visitada  de  tiempo  en  tiempo 
por  su  hija,  hasta  que  falleció  el  dia  15  de  agosto 
de  1496,  después  de  42  años  de  viudez,  y  reinando 

ya  en  Castilla  D.' Isabel  la  Católica:  su  cuerpo  fué 
sepultado  primeramente  en  el  son  vento  de  San  Fran- 

cisco de  aquella  villa;  pero  nueve  años  después  su 
hija  mandó  trasladarle  al  real  monasterio  de  Mira- 
flores  de  Burgos  al  lado  de  su  esposo  el  rey  D. 
Juan. 

ISABEL  DE  PORTUGAL:  reina  de  España 
y  emperatriz  de  Alemania:  nació  en  Lisboa  en  35 
de  octubre  de  1503:  era  hija  del  rey  D.  Manuel  de 

Portugal  y  de  D."  María,  hija  de  los  reyes  Católi- 
cos: casó  el  10  de  marzo  de  1526  con  su  primo  el 

emperador  y  rey  D.  Carlos  V,  celebrándose  las  bo- 
das en  Sevilla  con  la  mayor  niagníficencia:  era  tal 

la  hermosura  de  D.'  Isaljel,  que  su  espo.so,  según 
dice,  la  dio  por  divisa  las  "Tres  Gracias,"  tenien- 

do una  en  la  mano  una  rosa,  otra  una  rama  de  mir- 
to, y  la  última  otra  de  encina  con  fruto,  para  sim- 

bolizar cou  este  ingenioso  grupo  su  belleza,  el  amor 
que  la  tenia,  y  fecundidad:  las  Gracias  llevaban 
e.«ta  divisa:  "Hojc  habet  et  superal:"  nacieron  de 
este  matrimonio  el  célebre  príncipe  Felipe  II,  y  los 

infantes  D.  Juan,  D.  Fernando  y  D.'  María,  que 
también  llegq  á  ser  emperatriz:  cuando  las  aten- 

ciones de  la  guerra  obligaron  al  emperador  á  au- 
sentarse de  España,  D.'  Isabel  quedó  nombrada 

goljeruadora  del  reino,  y  nada  dejó  que  desear  á 
su  esposo  ni  á  sus  subditos:  contaba  solo  36  años, 
cuando  murió  en  Toledo  en  l.°de  mayo  do  1539: 



ISA ISA 
313 

su  cadáver  fué  trasladado  a  Granada;  pero  se  des- 
figuró tanto,  que  D.  Francisco  de  Borja,  marques 

de  Lombay,  uno  de  los  encargados  de  la  traslación, 
al  tiempo  de  verificar  la  entrega,  no  se  atrevió  á 
dar  fe  de  ser  aquel  el  cuerpo  de  la  emperatriz,  sino 

que  aseguró  que:  "según  la  custodia  con  que  lo  ha- 
bían llevado,  nopodiaser  otro:"  dícese  que  causó 

tal  impresión  en  el  marques  el  horroroso  aspecto 
del  cadáver  de  una  mujer  que  habia  sido  tan  her- 

mosa, que  aquello  y  no  otra  cosa  le  impelió  á  aban- 
donar el  mundo  y  entrar  eu  la  Compañía  de  Jesús, 

donde  se  hizo  tan  célebre  por  su  santidad. 
ISABEL  DE  CASTILLA:  princesa  de  Gales: 

en  la  "Historia  de  Inglaterra,  en  la  Galería  de  mu- 
jeres fuertes  del  P.  Lamoyne,  en  la  Colección  de 

biografías  de  mujeres  célebres"  de  Mad.  Dufrenoy, 
y  algunas  otras  obras  de  este  género,  se  hace  un 
cumplido  elogio  de  Isabel  de  Castilla,  esposa  de 
Eduardo,  príncipe  de  Gales,  con  motivo  de  cierto 
acto  que  prueba  hasta  qué  punto  llevaba  esta  prin- 

cesa española  el  heroísmo  de  su  amor  conyugal: 
Eduardo  fué  herido  en  un  costado  con  flecha  enve- 

nenada, y  los  médicos,  después  de  apurar  todos  los 
recursos  de  la  ciencia,  declararon  unánimemente  que 
era  inevitable  su  muerte,  si  no  se  hallaba  una  per- 

sona con  bastante  valor  para  aplicar  sus  labios  a  la 
herida  y  hacer  la  succión  del  veneno  en  ella  depo- 

sitado; en  la  inteligencia  de  que  aquel  servicio  cos- 
taría la  vida  á  cualquiera  que  lo  pres^tase:  nadie  se 

determinó  á  curar  al  priucipe  por  semejante  medio; 
pero  Isabel  de  Castilla,  en  cuanto  llegó  a  entender 
que  aun  quedaba  aquel  resto  de  esperanza  para  con- 

servar la  vida  de  su  amado  esposo,  aguardó  a  quu 
se  durmiese  y  practicó  con  la  mayor  eficacia  la  suc- 

ción indicada:  bien  se  debiera  a  esto,  bien  a  que  la 
herida  no  fuese  mortal  de  necesidad,  parece  lo  cier- 

to que  el  príncipe  de  Gales  curó  de  su  dolencia,  y  la 
princesa  no  esperimentó  el  resultado  funesto  que  los 
médicos  hal)ian  predicho:  los  escritores  coiitem)io- 
raucos  consideraron  esta  curación  como  un  prodi- 

gio del  amor  conyugal. 
ISABEL  DE  CASTILLA  ó  ISABEL  LA 

CATÓLICA:  reina  de  Castilla,  hija  de  D.  Juan  II 
y  de  Isabel  de  Portugal,  y  hermana  de  Enrique  IV 

llamado  "El  Impotente;"  nació  en  Madrid  el  dia  23 
de  abril  de  1451 :  pasó  sus  primeros  años  al  lado  de 
su  madre  en  la  villadeArévalo,  sin  fausto  ni  ostenta- 

ción, circunstancia  que,  como  dice  muy  bien  el  P. 
Flores,  la  libró  del  contagio  de  las  adulaciones,  mi- 
raudo  así  las  cosas  piar  su  mérito  para  cuando  llega- 

se a  ceñir  la  corona:  dotada  de  un  carácter  varonil, 
de  una  comprensión  y  amabilidad  encantadora,  se 
captó  fácilmente  el  aprecio  y  la  simpatía  de  los 
grandes  y  del  pueblo,  que  desde  luego  fijaron  en 
ella  sus  miras  para  elevarla  al  trono  de  Castilla, 
trono  que  rehusó  coa  el  mas  nol)le  desinterés  cuan- 

do se  lo  ofrecieron  en  Avila  los  parciales  de  su  her- 
mano el  príncipe  Alfonso,  porque  no  quería  privar 

de  sus  derechos  á  su  hermano  Enrique,  "merecien- 
do, dice  Flores,  mas  aplauso  por  lo  que  renunció, 

que  por  lo  que  hubiera  conseguido:"  sin  embargo 
de  esta  renuncia,  fué  jurada  en  1468  heredera  de 
os  rein  os  de  Castilla,  y  desde  luego  los  señores  prin- 
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cipales  empezaron  á  tratar  de  su  casamiento,  eli^ 
giendo  por  esposo  de  Isabel  a  D.  Alfonso,  rey  de 
Portugal;  pero  aquella  habia  ya  designado,  para 
dar  su  mano,  á  Fernando,  príncipe  de  Aragón  y 
rey  de  Sicilia;  y  aunque  su  hermano  Enrique  quiso 
estorbarlo,  nada  consiguió,  porque  ayudada  Isabel 
del  arzobispo  de  Toledo,  del  almirante  D.  Fadrique, 
y  sobre  todo  de  su  sagaz  política,  arregló  las  cosas 
de  manera  que,  sin  que  lo  supiera  el  rey  y  con  la 
mayor  cautela,  llegó  Fernando  á  Valladolid  acom- 

pañado de  varios  señores  de  Castilla  y  de  Aragón, 
verificándose  la  boda  el  19  de  octubre  del  año  de 

1469:  grande  enojo  causó  a  Enrique  el  matrimonio 
clandestino  de  su  hermana,  y  despechado  renovó  la 

herencia  á  D.°  Juana,  su  hija,  anulando  lo  que  ha- 
bia declarado  en  favor  de  D."  Isabel,  y  dando  lugar 

con  su  conducta  á  la  discordia  que  se  suscitó  en  Va- 
lladolid entre  cristianos  nuevos  y  viejos:  á  pesar  de 

las  instancias  que  hizo  la  princesa  para  reconciliarse 
con  su  hermano,  lejos  de  acceder  á  ellas,  llevó  su 
empeño  hasta  el  punto  de  querer  echar  fuera  del 
reino  a  Isabel  y  a  Fernando,  despreciando  los  sanos 
consejos  del  arzobispo  de  Sevilla,  que  le  hacia  ver 
la  coineniencia  de  un  arreglo  amistoso,  antes  que 
apelar  al  recurso  de  las  armas:  no  arredraron  a  la 
animosa  Isabel  tantos  y  tan  grandes  obstáculos; 
antes  bien,  aguijoneada  por  el  deseo  de  una  pronta 
avenencia,  resolvió  presentarse  a  su  hermano,  cre- 

yendo que  de  este  modo  le  seria  mas  fácil  zanjar 
cualquiera  dificultad  que  se  opusiera  a  su  noble  pro- 

yecto: lo^rvó  en  efecto  ver  al  rey,  y  a  pesar  de  la 
prudencia  y  circunspección  con  que  espuso  sus  que- 

jas y  sus  dtseos,  Enrique  continnó  obstinado  en  su 
enojo  y  en  su  resentimiento:  mantúvose,  no  obstan- 

te, Isabel  en  Segovia,  hasta  que  muerto  Enrique, 
en  1414,  fué  proclamada  solemnemente  por  los  se- 
govianos,  en  13  de  diciembre  del  mismo  año:  halla- 
base  a  la  sazón  en  Aragón  el  principe  Fernando, 
y  apenas  supo  la  iirochimacion  de  su  esposa,  vino  a 
juntarse  con  ella,  estalileciendo  para  el  gobierno  del 
reino,  según  dice  Flores,  las  bases  siguientes:  Que 
así  el  rey  como  la  reina,  sonasen  juntos  en  despa- 

chos, pregones,  monedas,  sellos,  &c.,  primero  el 
nomlire  del  rey,  y  luego  el  de  la  reina;  pero  que  en 
el  blasón  ó  escudos  de  armas  precediesen  las  de 
Castilla  n  las  de  Aragón  y  Sicilia;  que  los  homena- 

jes de  las  fortalezas  se  hicieran  a  la  reina;  las  pre- 
sentaciones de  obispos,  íSic,  en  nombre  de  los  dos, 

a  voluntad  de  la  reina;  los  corregimientos  los  pro- 
veyese el  rey  con  facultad  de  la  reina:  la  justicia  se 

administrase  en  nombre  de  los  dos  cuando  estuviesen 
juntos;  y  cuando  en  diversas  partes,  ti  que  quedase 
con  el  consejo  formado,  y  sobre  las  rentas  también  se 
estableció  el  modo  de  distribuirlas :  aunque  en  la  bio- 

grafía de  Fernando  el  Católico  hemos  hablado  ya 
con  bastante  estension ;  sin  embargo,  como  no  es  po- 

sible separar  los  actos  de  estos  dos  reyes,  tenemos 
que  recordar  algunos  de  los  hechos  de  Fernando:  el 
primer  cuidado  de  los  reyes  Católicos,  al  ceñirse  la 
corona,  fué  corregir  los  muchos  abusos  que  las  dis- 

cordias civiles  habían  introducido  en  sus  estados; 
horribles  atentados  se  cometían  á  la  sombra  de  la 
impunidad;  la  seguridad  individual  se  hallaba  á 

40 
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merced  de  los  bandoleros  que  infestaban  los  cami- 
nos; la  industria  yacia  en  el  mayor  abandono  por 

falta  de  protección ;  la  guerra  babia  talado  los  cam- 
pos; los  príncipes  habiau  perdido  sus  estados  por 

su  mucha  prodigalidad,  y  los  pueblos  estaban  agobia- 
dos bajo  el  peso  de  insoportables  tributos:  cuadro 

tan  desconsolador  Imbiera  arredrado  seguramente 
á  cualquiera  otro  monarca  que  no  hubiese  contado 
con  el  temple  de  alma,  con  la  constancia  y  con  el 

tesón  que  concurrían  en  D.  Fernando  y  D."  Isabel: 
esta  gobernaba  por  su  parte  con  un  espíritu  varo- 

nil y  con  una  prudencia  cnal  debia  esperarse  de  sus 
buenas  circunstancias,  así  que  apenas  fué  proclama- 

da en  Segovia,  confirmó  á  la  ciudad  sus  privilegios 
y  procuró  atraer  con  amabilidad  y  dulzura,  pero  sin 
desdoro,  a  todos  aquellos  que  no  eran  adictos  á  su 

persona,  entre  los  cuales  se  citan,  como  sus  mas  po- 
derosos enemigos,  el  marques  de  Villena  y  el  arzo- 

bispo de  Toledo:  rotas  las  hostilidades  con  el  vecino 
reino  de  Portugal,  en  ocasión  eu  que  el  reino  esta- 

ba exhausto  de  dinero,  marchó  Isabel  á  Segovia, 
echó  mano  del  tesoro  de  su  hermano  que  se  halla- 

ba en  aquella  ciudad,  y  mandó  acuñar  moneda; 
no  contenta  con  enviar  estos  recursos  pecuniarios 
á  su  esposo,  que  se  hallaba  empeñado  eu  la  lucha 
con  Portugal,  recogió  cuantos  soldados  habla  en 
tierra  de  Valladolid  y  se  fué  con  ellos  á  Falencia: 
en  seguida  pasó  á  poner  en  defensa  el  castillo  de 
Burgos,  en  cuyo  intermedio  supo  que  el  rey  de  Por- 

tugal venia  con  un  grueso  ejército  á  marchas  for- 
zadas para  reunirse  con  su  padre  en  Toro,  así  es 

que  marchó  apresuradamente  hacia  Tordesillas  y 
allí  supo  la  victoria  del  rey  contra  los  portugueses 
ganada  entre  Toro  y  Zamora  en  1476,  con  lo  cual 
se  concluyó  la  guerra,  logrando  ademas  con  su  há- 

bil política  que  todos  los  partidarios  de  D."  Jua- 
na, inclusa  la  mujer  de  Yillena  la  reconocieran  co- 
mo reina  de  Castilla:  imposible  es  seguir  paso  á  pa- 

so á  esta  ilustre  heroína  en  el  glorioso  camino  de 
sus  triunfos:  baste  decir  que  su  sola  presencia  des- 

vaneció completamente  una  conspiración  fraguada 
en  el  Alcázar  de  Segovia:  desde  allí  vuela  á  Tole- 

do, y  no  tarda  eu  rescatar  la  ciudad  del  poder  del 
duque  de  Marialva,  que  la  tenia  por  el  rey  de  Por- 

tugal :  temiéndose  después  graves  desgracias  en  Va- 
lladolid, con  motivo  de  la  elección  del  maestre  de 

Santiago,  que  habia  de  reemplazar  el  conde  de  Pa- 
redes, Isabel  marcha  iumediatamente  hacia  aquel 

paraje,  se  apodera  de  la  ciudad,  conquista  los  áni- 
mos de  los  caballeros,  y  logra  de  este  modo  que  re- 

ciban al  rey  por  administrador  de  aquella  orden : 
sabiendo  que  los  portugueses  hacían  mucho  daño 
en  Estremadnra,  se  dirige  á  Trujillo,  que  estaba 
bajo  la  tenencia  de  Yillena  y  que  servia  de  escu- 

do al  rey  de  Portugal  para  sus  correrías,  pone  cer- 
co á  la  ciudad  y  en  pocos  instantes  logra  rendirla: 

la  Andalucía  entre  tanto  reclamaba  imperiosamen- 
te su  presencia,  pues  los  bandos  de  los  Guzmanes 

y  Ponces  de  Leou  acrecentaban  de  dia  en  dia  sus 
estados  y  se  hacían  mas  imponentes  con  el  auxilio 
de  los  reyes  de  Granada  y  Portugal :  marcha,  pues, 
hacia  Sevilla,  recíbenla  los  sevillanos  con  las  ma- 

yores demostraciones  de  júbilo,  y  no  tarda  en  res- 

tablecer el  orden  y  la  tranquilidad  en  aquel  pais: 
Fernando  pasó  entonces  a  Sevilla,  donde  celebró 
el  triunfo  de  su  mujer,  y  luego  se  volvió  á  Madrid 
para  arreglar  las  disensiones  del  arzobispo  de  To- 

ledo: continuaba  auu  Isabel  en  la  ciudad  de  Sevi- 
lla, cuando  en  30  de  junio  de  14T8  dio  á  luz  un 

principe  que  se  llamó  D.  Juan,  colmando  así  de 
placer  á  sus  fieles  vasallos:  volviéronse  á  renovar 
las  competencias  de  Portugal ;  pero  Isabel  supo  ter- 

minarlas pronto  con  su  habitual  política,  firmando 
una  paz  ventajosa  y  duradera:  á  principios  de  1479 
se.  unieron  con  Castilla  los  reinos  de  Aragón  y  to- 

das sus  dependencias;  arreglados,  pues,  los  asuntos 
de  Castilla,  pasaron  los  reyes  Católicos  á  Aragón 
para  atender  al  mejoramiento  de  aquellos  nuevos 
estados  que  de  derecho  habían  tocado  a  D.  Fer- 
uando:  Isabel  salió  después  de  su  marido,  lleván- 

dose consigo  al  infante  I).  Juan  para  hacerle  jurar 
heredero  de  Aragón,  como  le  habiau  jurado  en  las 
cortes  de  Toledo:  después  de  haber  recorrido  los 
dos  esposos  todos  los  estados  de  D.  Fernando,  pa- 

só éste  á  las  cortes  de  Barcelona,  dejando  á  la  rei- 
na por  su  lugarteniente  en  las  de  Zaragoza,  y  en  13 

de  julio  salió  Isabel  para  Barcelona,  donde  fué  re- 
cibida con  la  mayor  pompa,  pasando  desde  allí  á 

Valencia,  siendo  jurado  en  todas  partes  príncipe 
heredero  el  hijo  de  Isabel:  en  1481  se  estableció  en 
Sevilla  el  tribunal  de  la  Inquisición,  más  que  por 
los  deseos  de  Isabel,  por  instigación  de  su  confesor 
Fr.  Tomas  Torquemada,  quien  fué  nombrado  pri- 

mer inquisidor  general:  otra  empresa  colosal  esta- 
ba reservada  á  Isabel  para  acabar  de  hacer  glo- 

rioso su  reinado,  y  era  esta  la  conquista  de  Grana- 
da, reiteradas  veces  aconsejada  por  Fr.  Hernando 

de  Talavera,  varón  insigne  en  virtudes  y  confesor 
de  la  reina:  determináronse  al  fin  los  reyes  Cató- 

licos á  dirigir  si3* armas  contra  los  moros,  apron- 
taron gente,  eligieron  capitanes  valientes  y  aguer- 
ridos, pusieron  en  pié  de  guerra  un  ejército  pode- 

roso, y  vióse  á  la  misma  Isabel  participar  de  las 
fatigas  del  soldado,  siendo  de  advertir  que  estas 
fatigas  recaían  poco  después  de  haber  dado  á  luz 
en  Córdoba  en  1482  á  la  infanta  D/  María,  que 
luego  fué  reina  de  Portugal:  finalmente,  cayeron 
en  poder  de  los  reyes  Católicos  una  tras  otra  las 
plazas  de  Illora,  Alhama,  Málaga,  Baeza,  Alme- 

ría, Gnadix,  Velez-Malaga  y  otras,  de  suerte  que 
eu  siete  campañas  llegaron  á  tocar  los  muros  de 
Granada,  cuyo  sitio  empezaron  en  26  de  abril  del 
año  1491,  y  acabaron  felizmente  con  su  entrada 
pública  cu  la  plaza  el  dia  4  del  siguiente  enero,  fe- 

neciendo así  el  poder  mahometano  que  por  espa- 
cio de  776  años  habia  esclavizado  a  la  España:  re- 

servado estaba  también  á  la  reina  Isabel  proteger 

la  arriesgada  empresa  de  Colon,  al  cual  propor- 
cionó embarcaciones,  gente,  dinero  y  todo  lo  nece- 
sario para  verificar  felizmente  su  cspedicion  col- 

mándole ademas  á  su  regreso  de  gracias  y  honores, 

y  declarándole  Fernando  almirante  del  Nuevo- 
Mundo,  ennobleciéndole  y  dándole  por  armas  un 
mar  de  plata  en  campe  azul,  cinco  islas  de  oro  y  el 
globo  de  la  tierra  por  cimera:  sin  embargo,  en  me- 

dio de  tanta  gloria  que  acompañó  siempre  á  los  re- 
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yes  Católicos,  su  felicidad  fué  alterada  por  grandes 
pesares  domésticos,  pues  uo  solamente  perdieron  a 
su  hijo,  D.  Juan  principe  de  Asturias,  y  á  su  hija 
D."  María,  reina  de  Portugal,  siuo  que  también  tu- 

vieron el  sentimiento  de  presenciar  la  locura  de  su 

otra  hija  D.'  Juana,  archiduquesa  de  Austria:  mu- 
rió Isabel  de  dolor  en  1504  en  Medina  del  Cam- 
po, después  de  haber  declarado  á  Juana  la  Loca 

heredera  de  sus  estados  en  Castilla,  juntamente  con 
el  archiduque  Felipe,  su  esposo. 
ISABEL  LA  CATÓLICA  (real  orden  de): 

el  rey  D.  Fernando  VII  creó  esta  real  orden  en 
24  de  marzo  de  1815  para  premiar  á  los  españoles 
que  hubiesen  prestado  eminentes  servicios  en  los 
dominios  americanos,  y  por  esta  causa  se  dio  á  la 
condecoración  el  nombre  de  Isabel  la  Católica,  en 

memoria  de  la  ilustre  promovedora  del  descubri- 
miento del  Xuevo-Mundo:  se  confiere  esta  conde- 

coración indistintamente  á  los  militares  y  á  los  pai- 
sanos, y  su  distintivo  es  una  cinta  blanca  con  dos 

fajas  de  oro  poco  distantes  de  los  cantos:  Lay  ca- 
balleros, comendadores  y  grandes  cruces:  los  caba- 

lleros llevan  la  cruz  en  el  ojal  de  la  casaca,  los  co- 
mendadores pendiente  del  cuello,  y  los  grandes  cru- 

ces llevan  la  placa  de  la  orden:  la  cruz  es  de  oro 
y  de  cuatro  brazos  iguales  con  puntas  de  esmalte 
rojo,  orlas  de  oro  y  ráfagas  del  mismo  metal  eu  los 
ángulos:  pende  de  una  corona  olímpica  y  eu  el  cen- 

tro tiene  un  medallón  ó  escudo  de  esmalte  blanco: 
en  el  anverso  las  columnas  de  Hércules  con  el  mo- 

te "Plus  ultra"  y  los  dos  mundos  entrelazados  con 
una  cinta,  cubiertos  con  la  corona  imperial,  y  des- 

pidiendo rayos  de  luz  en  todas  direcciones:  alrede- 

dor del  escudo  el  lema  "A  la  lealtad  acrisolada'"  y 
por  el  reverso  "Por  Isabel  la  Católica"  alrededor 
de  la  cifra  de  Fernando  VII  en  campo  azul:  la  pla- 

ca tiene  estas  mismas  inscripciones  y  es  también 
de  forma  de  cruz;  pero  los  brazos  son  de  escamas 
de  oro  y  en  los  ángulos  ráfagas  de  lo  mismo:  el  me- 

dallón del  centro  es  el  mismo  del  anverso  de  la 
cruz,  aunque  rodeado  de  laurel  y  de  una  faja  de 
esmalte  blanco:  en  la  parte  superior  de  la  placa 
está  la  cifra  del  augusto  fundador. 

ISABEL  DE  ARAGÓN :.  reina  de  Fran- 
cia, hija  de  Jaime  I  el  Conquistador,  rey  de  Ara- 
gón: nació  en  1246:  casó  en  28  de  mayo  de  1262 

con  Felipe  III,  llamado  el  Animoso,  rey  de  Fran- 
cia, y  se  hizo  muy  amada  de  sus  vasallos,  no 

obstante  tan  corta  edad,  por  sus  virtudes  subli- 
mes: acompañó  á  su  esposo  en  1210  en  su  via- 

je á  la  Tierra  Santa;  y  al  regresar  á  sus  estados, 
sufrió  una  calda  del  caballo  en  Cosenza  (Cala- 

bria), y  murió  de  sus  resultas  el  28  de  enero  de 

1271  á  los  24  años  de  edad:  su  pérdida  fué  muy 
sentida  por  todos  sus  subditos. 
ISABEL  DE  ARAGÓN:  duquesa  de  Milán: 

era  hija  de  Alfonso,  duque  de  Calabria,  y  se  hizo 
célebre  primero  por  sus  desgracias,  y  después  por 
su  mala  conducta:  en  1489  casó  con  Juan  Galeaz- 
zo  Sforcia,  duque  de  Milán:  Luis  Sforcia,  su  tio, 
habia  solicitado  también  su  mano;  pero  viéndose 
despreciado,  se  dedicó  esclnsivamente  á  perseguir- 

la y  á  hacerla  iufeliz:  parece  que  consiguió  su  ob- 

jeto, porque  los  escritores  antiguos  aseguran  que 
Isabel,  durante  muchos  años,  fué  la  princesa  mas 
desgraciada  de  su  época:  hacia  el  fin  de  sus  dias, 
la  duquesa  de  Milán  hizo  un  viaje  á  Roma,  y  allí 
perdió  completamente  todas  las  consideraciones 
á  que  sus  infortunios  anteriores  la  hablan  da- 

do derecho:  se  deshonró  escandalosamente,  soste- 
niendo relaciones  vergonzosas  con  Próspei'o  CO- 

lonna,  y  fué  de  todos  despreciada:  esta  princesa 
murió  en  el  año  1524. 
ISABEL  DE  ARAGÓN  Y  DE  CASTILLA: 

hija  de  los  reyes  Católicos  de  España  D.  Fernan- 
do y  D.'  Isabel,  y  reina  de  Portugal:  nació  en 

Dueñas,  cerca  de  Paleucia,  en  1.°  de  octubre  de 
1470,  y  fué  jurada  princesa  de  Asturias  por  las 
cortes  reunidas  en  Madrigal  eu  1476,  para  en  el 
caso  de  faltar  á  sus  padres  sucesión  varonil:  casó 
con  el  príncipe  D.  Alfonso,  hijo  primogénito  del 
rey  de  Portugal  D.  Juan  II,  verificándose  los  des- 

posorios en  Sevilla  con  la  mayor  pompa  el  18  de 
abril  de  1490:  las  fiestas  que  con  este  motivo  se 
celebraron  fueron  tan  brillantes,  que  hasta  el  mis- 

mo rey,  según  dice  el  P.  Florez,  mantuvo  por  sí 

una  justa  y  quebró  por  sí  muchas  varas:  conclui- 
das estas  los  embajadores  de  Portugal  condujeron 

á  D."  Isabel  á  Estremoz,  donde  se  celcljraron  las 
bodas  con  el  príncipe,  y  eu  Evora  hubo  nuevos  y 

magníficos  festejos:  poco  tiempo  disfrutó  D.°  Isa- 
bel de  la  amable  compañía  de  su  esposo;  pues  á 

los  ocho  meses  de  su  enlace  dio  D.  Alfonso  una 
caida  mortal  de  su  caballo  y  falleció  á  las  pocas 

horas:  D.*  Isabel,  llena  del  mayor  desconsuelo, 
volvió  á  Castilla  aliado  de  sus  padres  el  año  1491: 

cuatro  años  después  ascendió  al  trono  de  Portu- 
gal D.  Manuel,  llamado  el  Grande,  por  muerte  de 

D.  Juan,  quien  conociendo  las  relevantes  prendas 

de  D."  Isabel,  pidió  su  mano  y  la  obtuvo,  cuyo  su- 
ceso llenó  de  alegría  á  los  portugueses:  ambos  es- 

posos vinieron  el  año  1498  á  Toledo,  donde  fue- 
ron jurados  príncipes  de  Asturias,  por  fallecimien- 

to del  príncipe  D.  Juan,  ocurrido  eu  1497,  y  en  el 

mismo  año  murió  D."  Isabel  de  sobreparto:  fué 
sepultada  en  el  convento  de  Santa  Isabel  de  To- 

ledo; y  su  hijo,  llamado  D.  Miguel,  que  fué  reco- 
nocido como  heredero  de  sus  derechos  al  trono  de 

Castilla  y  de  Aragón,  siguió  á  su  madre  al  sepul- 
cro, antes  de  cumplir  los  dos  años. 

ISABEL:  princesa  palatina,  hija  del  rey  de  Bo- 
hemia Federico  V  y  de  la  precedente:  nació  en 

1618,  mostró  desde  muy  joven  su  afición  decidida 
á  las  ciencias,  y  recibió  en  Leída  las  lecciones  del 
célebre  Descartes:  el  temor  de  verse  distraída  de 

sus  estudios  favoritos,  la  movió  á  rehusar  la  ma- 
no del  rey  de  Polonia,  Vladislao,  IV  :  retirada 

á  Alemania,  obtuvo  la  abadía  luterana  de  Her- 
vorden,  donde  murió  en  1680:  Descartes  en  la  de- 

dicatoria, de  sus  "Principios  de  Filosofia"  dice  de 
esta  princesa  que  es  la  única  persona  que  ha  com- 

prendido perfectamente  sus  obras. 
ISABEL-PETROWJíA:  emperatriz  de  Ru- 

sia, hija  de  Pedro  el  Grande,  nació  en  1709,  su- 
bió al  trono  eu  1741,  á  consecuencia  de  una  re- 

volución que  derrocó  de  él  al  jóveu  Czar  Iwan,  y 
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que  fué  en  parte  tramada  y  dirigida  por  el  conde 
de  Lestocq:  los  partidarios  de  Iwaii  fueron  los 
unos  desterrados  y  los  otros  encerrados  en  calabo- 

zos, pero  á  ningnno  se  le  quitó  la  vida;  porque 
Isabel  no  quiso  que  en  su  reinado  fuese  castigado 
ninguno  de  sus  subditos  con  la  pena  capital,  así 
es  que  los  rusos  la  dieron  el  sobrenombre  de  Cle- 

mente: rechazó  a  los  suecos  y  los  obligó  en  1743 
á  concluir  un  tratado  que  les  quitó  parte  de  la 
Finlandia:  en  la  misma  época  desbai'ató  unacons- 
piraciou  que  se  tramaba  contra  ella,  y  que  diri- 

gían principalmente  el  marques  de  Botta,  señor 
húngaro,  Lapoukin  y  su  esposa:  en  1756,  con  mo- 

tivo de  la  sucesión  del  emperador  Cirios  YI,  pe 
declaró  contra  el  rey  de  Prusia  el  gran  Federico: 
después  do  algunos  combates  poco  decisivos,  sus 
tropas  mandadas  entonces  por  Soltikof,  ganaron  a 
Federico  una  memorable  victoria  en  Kuiicrsdorf 
en  1759:  a  esta  batalla  siguieron  algunos  otros 
triunfos;  pero  la  muerte im|iiilió  a  Isabel  sacar  de 
ellos  todo  el  fruto  que  se  prometía:  esta  princesa 
murió  en  1761,  dejando  por  snccesor  a  Pedro  III: 
los  defectos  que  se  achacan  a  Isabel  son  el  ha- 

berse entrcg.iilo  a  una  vida  voluptuosa,  haber  ali- 
mentado amores  desordenados  y  haber  tenido  mul- 

titud de  amantes  y  no  haber  querido  nunca  abra- 
zar el  estado  del  nwtriraonio:  fué  favorito  suyo  y 

principal  ministro  Restuclief:  protegió  las  letras, 
fundó  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Pe- 
tersbnrgo  v  la  universidad  de  Moscou. 
ISABEL  DE  FRANCIA  (conocida  bajo  el 

nombre  .le  Madama):  hermana  de  Lu  s  XVI,  na- 
ció en  1764,  se  hizo  notable  por  el  amor  entraña- 
ble que  profesó  a  su  hermano,  pues  no  le  aban- 

donó en  los  momentos  mas  ])eligrososy  fué  encer- 
rada en  el  Temple  con  toda  hufamilia  real:  subió 

al  cadalso  en  1794  y  sufrió  el  suplicio  con  resig- 
nación admiralile. 

ISABEL  WOODVILLE:  hija  de  Ricardo 
Woodville,  casó  primero  con  sir  Jonb  Gray  de 
Groby,  partidario  de  la  casa  de  Lancaster:  ha- 

biendo quedado  viuda  en  1461,  después  de  la  ba- 
talla de  San  Albans,  en  que  fué  muerto  su  mari- 

do, fué  á  reclamar  sus  bienes  á  Eduardo  IV,  que 
al  ceñir  la  corona  en  sus  sienes  acababa  de  hacer 

triunfar  al  partido  de  York,  y  apenas  la  vio  el  rey 
se  enamoró  de  ella  y  la  hizo  su  esposa;  pero  este 
matrimonio,  desaprobado  por  Warwick,  prolongó 
la  guerra  civil:  Isabel  turo  de  Eduardo  dos  hijos; 
pero  después  de  la  muerte  de  su  padre,  fueron  in- 

humanamente arrancados  de  los  brazos  de  su  ma- 
dre y  asesinados  por  orden  del  duque  de  Gloeester 

(Ricardo  III):  la  desgraciacJa  Isabel  fué  acusa- 
da mas  tarde  de  conspiraciorr  contra  el  rey  En- 

rique VII,  y  encerrada  en  1486  en  un  monasterio, 
donde  acabó  sus  dias. 

ISABEL  DE  BORBON:  reina-  de  España:  era 
hija  de  Enrique  IV  de  Francia  y  d'.e  María  de  Me- 

diéis, que  la  dio  á  luz  en  Fontainebleau  el  22  de 
noviembre  de  1603:  Enrique  IV  la,  prometió  co- 

mo esposa  al  príncipe  del  Piamonte  á  los  pocos 
meses  de  su  nacimiento;  pero  muerto  aquel  mo- 

narca, María  de  Médicis  contrató    con  D.  Felipe 

III  un  doble  enlace,  según  el  cual,  Ana  Mauricia 
de  Austria  casó  con  Luis  XIII,  é  Isabel  de  Bor- 
bon  con  el  príncipe  de  Asturias  D.  Felipe,  que 
después  reinó  con  el  nombre  de  Felipe  IV:  como 
éstos  príncipes  no  habían  llegado  a  la  edad  nubil,  el 
matrimonio  no  se  consumó  hasta  el  25  de  noviem- 

bre de  1620:  en  31  de  marzo  del  siguiente  año 
murió  D.  Felipe  III,  y  de  consiguiente,  entraron 
a  reinar  ios  principes:  Isabel  de  Borbon  era  her- 

mosa, instruida,  amable,  generosa,  estaba,  en  fin, 
adornada  con  todas  las  cualidades  projiias  par» 
cautivar  el  amor  y  la  confianza  de  su  esposo:  nun- 

ca la  faltó  éste  a  las  consideraciones  debidas,  co- 
mo suponen  los  biógrafos  franceses;  pero  causaba 

a  Isabel  un  mortal  disgusto  el  total  abandono  en 
que  dejaba  los  negocios  del  reino,  por  la  ilimitada 
confianza  que  hal)ia  depositado  en  el  conde-duque 
de  Olivares:  conocía  bien  todas  las  consecuencias 

de  aquel  descuido  y  lamentaba  el  estado  a  que  el 
primes  ministro  iba  reduciendo  el  poder  de  Espa- 

ña poco  antes  tan  formidable:  llegó  el  año  de  1640; 
perdió  la  España  el  Portugal;  estaba  en  guerra 
con  la  Francia;  la  Cataluña  se  hallaba  en  abierta 
insurrección,  y  habla  motivos  para  creer  que  en 

otrasprovinciasse  rebelasen  asimismo  sus  habitan- 
tes: la  España,  en  fin,  caminaba  rápidamente  á 

su  ruina  bajo  la  malhadada  dirección  del  conde- 
duque:  la  reina  no  pudo  sufrir  mas,  y  un  dia,  to- 

mando de  la  mano  a  su  hijo  de  tierna  edad,  el 

principe  D.  Carlos,  entró  en  la  enmara  de  D.  Fe- 
lipe y  le  dijo  con  energía:  "Hé  aquí  nuestro  hijo 

único:  esta  amenazado  de  llegar  a  ser  el  caballero 
mas  pobre  de  la  Europa,  señor,  si  no  apartáis  de 

vos  al  ministro  que  ha  puesto  la  monarquía  al  bor- 
de de  su  ruina."  Olivares  fué  en  efecto  destituido, 

y  aquel  primer  golpe  de  influencia  de  la  reina  hizo 
que  los  españoles  la  amasen  mucho  mas.  Contri- 

buyó también  eficazmente  á  levantar  el  ejército 
de  50.000  hombres,  con  el  cnal  pudo  contenerse  la 
decadencia  absoluta  de  esta  desgraciada  nación: 
D."  Isabel  enfermó  de  una  erisipela  maligna,  y  mu- 

rió en  Madrid  el  dia  6  de  Octubre  de  1644,  á  los 

41  años  de  edad  y  23  de  reinado.  "El  sentimien- 
to fué  tan  grande  (dice  el  P.  Florez),  que  anda- 

ban por  las  calles  de  Madrid  dando  gritos,  sin 
encontrar  consuelo,  como  que  cada  uno  perdió  el 
que  hallaba  en  semejante  madre.  El  cuerpo  fué 
¡levado  al  Escorial,  con  la  pompa  acostumbrada 

pero  con  dolor  estraordinario."  En  efecto,  los  es- 
pañoles sintieron  mucho  la  muerte  de  aquella  rei- 

na, y  no  fué  menor  el  sentimiento  de  Felipe  IV, 
que  comprendió  demasiado  tarde  la  incontestable 
superioridad  de  su  esposa.  Isabel  de  Borbon  dejó 
dos  hijos;  el  príncipe  D.  Carlos  que  la  sobrevivió 

poco  tiempo,  y  la  infanta  D."  María  Teresa,  que 
casó  con  el  rey  de  Francia  Luis  XIV. 

ISABEL  DE  BRAGANZA  (D."  María  Isa- 
bel Francisca  de  Asís  de  Bkaganza  y  Borbon): 

segunda  mujer  de  Fernando  VII,  rey  de  España; 

hija  de  Juan  VI  y  de  D."  Carlota  Joaquina  de 
Borbon,  reyes  de  Portugal:  nació  en  Lisboa  el  19 

de  Mayo  de  1797,  y  fué  educada  con  todo  el  es- 
mero correspondiente  á  su  alta  clase:  en  1816  se 
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contrató  el  doble  enlace  de  esta  princesa  y  su  her- 
mana D."  María  Francisca  de  Asis  con  el  rey  de 

España  D.  Fernando  VII  y  su  hermano  D.  Car- 
los María  Isidro:  el  rey  era  ya  viudo  de  D."  Ma- 
ría Antonia  de  Borbon  y  Lorena,  hija  de  los  re- 
yes de  Ñapóles: las  infantas  portuguesas  fondearon 

en  Cádiz  el  4  de  setiembre  del  mismo  año,  y  al 
inmediato  dia  se  verificaron  las  ceremonias  del 

desposorio,  emprendiendo  en  seguida  su  viaje  a 
Madrid,  donde  hicieron  su  entrada,  pública  y  so- 

lemne el  dia  28, — Isabel  de  Braganza,  sin  ser  ab- 
solutamente hermosa,  tenia  un  semblante  franco  y 

amable,  y  demostraba  en  él  una  candidez  tan  in- 
fantil, tan  graciosa,  que  cautivaba  el  cariño  y  el 

respeto  de  cuantos  la  veian:  esposa  fiel  y  tierna; 
amante  en  alto  grado  de  los  españoles;  protectora 
de  las  artes,  de  la  industria  y  de  los  hombres  sa- 

bios; virtuosa  y  llena  de  piedad,  sin  afectación; 
instruida  sólidamente;  dechado,  en  fin,  de  buenas 
reinas,  tardó  bien  pocos  dias  en  ser  el  ídolo  del 
rey  Fernando  y  de  todos  sus  siíbditos  sin  escep- 
cion. — D.*  Isabel  de  Braganza  hablaba  perfecta- 

mente cuatro  ó  cinco  idiomas,  y  poseía  en  alto 
grado  las  habilidades  propias  de  su  sexo:  su  talen- 

to para  los  arduos  negocios  de  la  política  era  tal, 
que  hemos  oido  decir  a  personas  bien  informadas 
que,  a  pesar  de  sus  ])Ocos  años,  el  rey  la  consultó 
algunas  veces,  y  nunca  tuvo  porque  arrepentirse 
de  haber  adoptado  sus  consejos:  apasionada  por 
las  bellas  artes,  se  dedicó  con  ardor  a  la  pintura, 
y  fué  su  maestro  de  dibujo  el  primer  pintor  de  cá- 

mara D.  Vicente  López;  y  según  el  juicio  de  este 
artista,  si  la  muerte  no  la  hubiera  arrebatado  tan 
tempranamente  al  amor  de  sns  pueblos,  habría 
llega<lo  a  ser  muy  pronto  célebre  como  pintora: 
así  lo  dejan  también  conocer  los  bellísimos  dibujos 
de  su  mano  que  posee  la  Academia  de  San  Fer- 

nando y  sirven  de  originales  en  el  estudio  de  la 
calle  de  Fuencarral:  esta  afición  á  la  mas  encan- 

tadora de  las  bellas  actes  fué  sin  duda  la  causa  de 

que  Madrid  debiese  á  D.'  Isabel  la  fundación  del 
magnífico  museo  de  pinturas,  envidia  de  las  cortes 
estranjeras:  en  él  se  ve  el  retrato  de  esta  sobera- 

na, como  fundadora,  teniendo  en  la  mano  un  plano 
que  indica  ser  el  proyecto  para  la  distribución 
de  las  salas  donde  los  lienzos  debían  colocarse: 
con  el  fin  de  animar  á  los  alumnos  de  la  misma 

Academia  de  San  Fernando,  repartió  por  su  mano 
en  1811  los  premios  que  aquella  corporación  artís- 

tica había  adjudicado  á  los  jóvenes  mas  distingui- 
dos: otros  estalilecíraientos  de  ciencias,  artes  y 

literatura  fueron  también  honradas  con  su  alta  y 
efectiva  protección :  su  caridad  no  conocía  límites; 
era  la  verdadera  madre  de  los  huérfanos  y  los  des- 

validos: visitaba  las  casas  de  beneficencia,  y  en 
particular  la  Inclusa,  adonde  iba  frecuentemente 
con  sus  damas,  y  no  se  desdeñaba  de  emplearse 
algunos  ratos  en  limpiar  y  empañar  por  sí  misma 
á  los  desgraciados  niños  expósitos:  para  propor- 
cianar  trabajo  á  un  sinnúmero  de  jornaleros  que 
vio  desocupados  en  varios  parajes  públicos,  orde- 

nó D."  Isabel,  con  el  beneplácito  de  su  esposo,  que 
se  emprendiera  la  obra  del  embarcadero  y  adya- 

centes del  canal  de  Manzanares:  en  25  de  Abril 
de  1811,  el  ayuntamiento  de  Madrid  regaló  á  la 
reina  un  terreno  estenso,  inmediato  al  portillo  de 
Embajadores:  allí  se  edificó  el  Casino,  que  es  una 
de  las  curiosidades  de  esa  corte  y  en  el  cual  se  ad- 

miran varias  preciosidades  debidas  á  la  misma 
mano  de  S.  M. — D.*  Isabel  dio  á  luz  en  17  de 
agosto  del  indicado  año,  una  infanta  qne  se  llamó 
D."  María  Isabel  Luisa,  y  no  permitió  que  otra 
mujer  la  sirviese  de  nodriza:  muchas  veces  se  vio 
a  esta  buena  reina  en  los  paseos  y  aun  en  las  ca- 

lles, pararse  y  empañar  también  con  sus  manos  á 
la  real  infanta,  que  murió  al  poco  tiempo  (el  9  de 
enero  de  1818):  hízose  embarazada  segunda  vez, 
y  muchos  dias  antes  de  que  se  acercase  el  parto, 

se  puso  en  una  de  las  iglesias  de  la  corte  de  ma- 
nifiesto al  Señor  Sacramentado,  adonde  concurrían 

todos  sus  habitantes  a  pedir  a  Dios  fervorosamen- 
te que  concediese  a  la  reina  un  feliz  alumbramiento: 

llegó  en  fin  el  28  de  diciembre  de  1818:  D."  Isa- 
bel fné  acometida  de  un  accidente  que  la  privó  de 

la  vida  a  los  pocos  instantes:  en  medio  de  la  con- 
fusión que  produjo  semejante  desgracia  (dice  un 

escritor  moderno),  los  facultativos  de  cámara  hi- 
cieron lo  posible  por  ver  si  podían  estraer  con  vida 

la  criatura  que  la  reina  llevaba  en  su  seno,  y  al 

efecto  practicaron  la  operación  cesárea,  pero  in- 
útilmente; era  una  niña  y  estaba  muerta:  entonces 

corrieron  rumores,  y  aun  hoy  dia  están  bastante 
acreditados  entre  gran  número  de  personas,  de 
que  al  tiempo  de  hacer  aquella  operación,  la  reina 
dio  señales  evidentes  de  que  no  estaba  muerta,  si 
bien  falleció  al  momento,  a  causa  de  la  incisión 
practicada  en  su  vientre:  escusado  sera  añadir  que 
estos  rumores  carecen  del  fundamento  necesario 

para  que  puedan  ser  referidos  aquí  con  el  carác- 
ter de  autenticidad. — Apenas  circuló  por  Madrid 

la  infausta  noticia  del  fallecimiento  de  S.  M.,  se 

vio  á  todos  sus  habitantes  vestirse  de  luto  y  pro- 
rumpir  por  las  calles  en  lamentos:  no  hay  en  esto 
la  menor  exageración;  las  gentes  vertian  lágrimas 

de  dolor  por  la  prematura  muerte  de  D.*  Isabel. 
¿Y  no  es,  referir  este  hecho  notorio,  innegable,  tri- 

butar este  elogio  á  su  memoria?  ¿Espresará  mas, 
por  ventura,  decir  qne  en  ella  perdió  la  España 
nna  de  sus  mas  escelentes  soberanas,  las  artes  su 
protectora,  los  pobres  su  refugio,  y  los  huérfanos  y 
desamparados  su  segunda  madre? — El  cuerpo  de 
D.°  María  Isabel  de  Braganza  descansa  en  el  pan- 

teón de  los  infantes  en  el  real  monasterio  del  Es- 
corial. 

ISABEL  II:  tan  enlazados  están  los  aconteci- 
mientos de  cierta  época  de  España  á  la  existencia 

de  esta  princesa  augusta,  que  el  presente  artículo 
mas  bien  tendrá  el  carácter  de  una  exacta  y  com- 

pendiada narración  de  los  sucesos  de  la  Península 
durante  el  periodo  de  17  años,  que  de  la  biografía 
de  esta  joven  soberana:  nació  Isabel  II  el  dia  10 
de  octubre  del  año  de  1830,  acontecimiento  tan  faus- 

to, como  ansiosamente  esperado  por  los  españoles, 
y  el  cual  se  anunció  al  pueblo  madrileño  por  medio 
de  una  bandera  blanca  que  se  enarboló  en  el  regio 
alcázar,  pero  acontecimiento  también  que  reanimó 
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las  esperanzas  de  los  carlistas:  la  última  revolución 
francesa  que  estalló  por  este  tiempo,  fué  causa  de 
que  todos  los  emigrados  españoles  que  residían  en 
aquel  pais  atravesaran  los  Pirineos,  y  con  ellos  al- 

gunos de  los  jefes  militares  que  mas  se  hablan  se- 
ñalado en  los  pasados  tiempos  de  revueltas  popula- 

res: uno  de  ellos,  D.  Francisco  Valdés,  puesto  á  la 
cabeza  de  unos  500  homl)res  penetró  en  Navawa 
proclamando  la  liljertad  de  España;  mas  con  el  fin 
de  sofocar  este  repentino  alzamiento  puso  en  pié 
Guipúzcoa,  sus  8- batallones  de  tercios,  y  Álava  y 
Vizcaya  se  unieron  también  para  atajar  el  intento 
délos  sublevados:  Mina,  que  al  p^irecer  habia  que- 

dado enfermo  en  Francia,  sabedor  de  lo  que  ocurría 
voló  desde  Bayona  al  socorro  de  los  suyos,  y  aun- 

que las  medidas  que  se  tomaron  contra  los  insurrec- 
tos eran  fuertes  y  enérgicas,  no  dejaba  sin  embar- 
go de  presentarse  temible  la  sublevación,  máxime 

cuando  entre  los  jefes  ya  citados  figuraban  ademas 
Eguia,  López  Baños,  Butrón,  Sancho,  Mancha  y 
algunos  otros  caudillos;  pero  la  columna  invasora 
fué  completamente  derrotada,  y  los  que  pudieron 
escapar  se  refugiaron  de  nuevo  en  la  corte  de  Fran- 

cia: por  Galicia,  Cataluña  y  Aragón,  aparecieron 
otras  partidas,  que  en  vista  del  resultado  que  tuvie- 

ron sus  escursiones,  no  hicieron  otra  cosa  que  em- 
peorar la  causa  de  la  libertad  española:  á  pesar  de 

los  descalabros  que  esperimentaron  volvieron  los 
emigrados  á  efectuar  una  nueva  intentona  á  la  ca- 

beza del  general  Torrijos,  que  desembarcó  en  Alge- 
ciras  el  28  de  feljrero  de  1831  con  solo  200  hom- 

bres ;  pero  tuvo  la  desgracia  de  ser  derrotado  por 
los  realistas,  y  á  duras  penas  logró  refugiarse  en 
Gibraltar:  siguió  á  este  jefe  el  caudillo  liberal  D. 
Antonio  Manzanares,  seguido  de  unos  150  hombres, 
los  cuales,  desalentados  con  la  perenne  persecución 
de  los  realistas,  fueron  poco  á  poco  desertándose  y 
dejando  á  Manzanares  casi  en  un  completo  aisla- 

miento, y  el  resultado  de  esto  fué  haber  sido  sor- 
prendido por  sus  enemigos  con  61  de  los  snyos,  que 

fueron  inmediatamente  fusilados,  y  Manzanares 
muerto  en  el  acto  de  la  sorpresa  por  los  mismos 
realistas:  después  ocurrió  el  pronunciamiento  de  la 
guarnición  de  Cádiz  y  la  de  la  Isla,  y  dieron  nue- 

vamente el  grito  de  libertad;  mas  perseguidos  por 
todas  partes,  aunque  se  defendieron  con  acalorado 
brio,  tuvieron  que  rendir  las  armas  y  ponerse  en 
completa  dispersión;  estos  acontecimientos  dieron 
lugar  á  que  cuando  la  infanta  Isabel  apenas  conta- 

ba un  año  de  existencia,-  la  España  tomara  de  nue- 
vo un  carácter  del  mas  insufrible  despotismo:  se  res- 

tablecieron las  comisiones  militares,  y  volvieron  las 
ya  casi  olvidadas  denominaciones  de  negros  y  franc- 

masones, siendo  ademas  innumerables  las  víctimas 

que  sucumbieron  en  los  patíbulos:  parecía  imposi- 
ble que  bajo  este  sistema  de  terror  hubiese  un  Jiom- 

bre  que  con  temerario  arrojo  proyectase  una  imeva 

tentativa  en  favor  de  la^causa  liberal:  el'dia  1.°  de 
diciembre  de  1831  se  presentó  Torrijos  por  segun- 

da vez  en  las  inmediaciones  de  Algeciras,  acaudi- 
llando unos  50  hombres,  que  aunque  resueltos  á 

triunfar  ó  perecer,  no  dejalía  de  ser  lo  segundo  lo 
mas  probable,  porque  poco  influye  el  heroísmo  cuan- 

do se  carece  de  los  elementos  que  constituyen  la 
victoria:  como  era  de  esperar,  los  liberales  esperi- 

mentaron una  perenne  persecución  por  parte  de  los 
realistas  que  mandaba  Moreno,  gobernador  enton- 

ces de  la  provincia  de  Malaga:  los  liberales  fueron 
cercados  eu  una  alquería  donde  se  hablan  hecho 
fuertes  con  su  caudillo,  y  por  condiciones  de  More- 

no se  rindieron  á  discreción,  pero  Torrijos  y  los  su- 
yos fueron  víctimas  de  sugenerosacredulidad,  por- 
que el  dia  11  del  espresado  mes  de  diciembre  fué 

pasado  por  las  armas  en  Malaga,  con  cuyo  desgra- 
ciado acontecimiento  terminó  el  año  de  1831:  el 

dia  30  de  enero  de  1832. s^ aumentó  la  descenden- 
cia de  los  soberanos  españoles,  con  el  nacimiento 

de  la  infanta  D.' María  Luisa  Fernanda:  las  qui- 
méricas esperanzas  de  D.  Carlos  iban  cada  dia  ad- 

quiriendo mayor  robustez,  puesto  que  el  cielo  no 
consentía  en  destruírselas,  concediendo  á  los  sobe- 

ranos un  varón:  el  afecto  que  en  otra  época  se  ha- 
bían profesado  D.  Carlos  y  Fernando  se  entibió  so- 

bre manera,  y  no  era  difícil  adivinar  un  estrepitoso 
rompimiento  entre  ambas  familias,  pues  la  regia 
morada  de  nuestra  joven  heredera  se  había  conver- 

tido en  un  centro  de  odio  y  do  falsedad  irreconci- 
liables: encontrábase  á  la  sazón  la  salud  de  Fer- 

nando bastante  quebrantada  por  los  frecuentes  ata- 
ques de  gota  que  padecía,  tanto  que  eu  setiembre 

de  1832,  hallándose  en  el  real  sitio  de  San  Ildefon- 
so esperimentó  uno  tan  violento  que  le  condujo  ca- 

si á  las  puertas  del  sepulcro,  dándole  algunos  facul- 
tativos por  muerto:  en  los  primeros  instantes  de 

turbación  se  despacharon  correos,  participando  la 

triste  nueva,  y  el  embajador  de  Francia,  dando  cré- 
dito á  tan  fatal  noticia,  la  puso  en  conocimiento  de 

su  corte,  lo  cual  produjo  una  gran  sorpresa,  y  con 

especialidad  en  el  ánimo  de  los  representantes  es- 
pañoles, á  quienes  fué  trasmitida;  pero  á  fuerza  de 

prolijos  cuidados  se  logró  poner  al  monarca  fuera 
de  peligro:  cortesanos  hubo  entonces,  que  sin  res- 

peto alguno  abusaron  de  la  triste  posición  de  Fer- 
nando con  exigencias  que  facilitaban  la  realización 

de  sus  proyectos:  estos  eran  los  partidarios  de  D. 
Carlos,  que  á  fin  de  destituir  á  la  reina  española  de 
la  succesion  al  trono,  trabajaban  incesantemente 
para  que  revocase  la  pragmática  de  Carlos  IV:  los 
adictos  á  Isabel  tampoco  se  descuidaban  en  buscar 
los  medios  de  burlar  las  pretensiones  de  sus  adver- 

sarios: Antonini,  enviado  eu  la  corte  de  las  dos  Si- 
cilias,  valido  del  gran  favor  que  gozaba  con  María 
Cristina,  y  decidido  á  trabajar  en  pro  de  los  par- 

ciales de  D.  Carlos,  se  presentó  á  aquella  princesa 

y  supuso  un  interés  muy  grande  en  favor  de  la  na- 
ción española,  pintando  con  los  mas  negros  colores 

las  tristes  escenas  de  desolación  que  se  preparaban, 
con  lo  cual  logró  mover  el  corazón  de  Cristina,  y 
ésta  corrió  al  lecho  de  su  moribundo  esposo,  y  tier- 

namente le  aconsejó  que  anulase  la  pragmática  de 

Carlos  IV,  haciendo  de  este  modo  descender  á  Isa- 
bel del  trono  que  tan  justamente  le  pertenecía:  el 

rey  consintió  en  ello,  y  Calomarde  estendió  el  acta 

de  revocación,  y  el  monarca  la  firmó  con  la  dificul- 
tad que  era  consiguiente  en  momentos  tan  angus- 

tiosos: afortunadamente  para  los  liberales,  cuando 



ISA ISA 
319 

Fernando  se  mejoró  de  sus  dolencias,  conoció  el 
abuso  que  habían  hecho  de  su  estado  de  postración; 
la  infanta  D.'  Luisa  Carlota,  que  se  hallaba  en  Se- 

villa, sabedora  de  las  maquinaciones  que  se  urdían, 
vino  en  posta  á  la  Granja,  y  despnes  de  haber  re- 

prendido á  su  hermana  D."  María  Cristina  por  ha- ber abandonado  así  los  intereses  de  sus  hijas,  tuvo 
con  los  ministros  una  escena  bastante  acalorada,  á 

los  cuales  llamó  pérfidos,  inicuos  y  traidores:  acon- 
sejado de  nuevo  el  rey  por  esta  ¡lustre  señora,  y 

peuetrado  aquel  de  su  desacierto  anuló  lo  hecho,  y 
el  partido  liberal  recobró  sus  ya  perdidas  esperan- 

zas: el  día  I.*  de  octubre  se  vio  planteado  un  nue- 
vo ministerio:  nombró  Fernando  á  su  esposa  gober- 

nadora del  reino  mientras  durase  su  enfermedad: 

Caiomarde  fué  desterrado  á  su  país  y  después  tu- 
vo que  emigrar  á  Francia,  al  saber  que  trataban 

de  encarcelarle,  por  resistirse  a  dar  la  minuta  del 
decreto  de  derogación:  durante  la  interina  admi- 

nistración de  Cristina  se  espidió  un  decreto  de  in- 
dulto ;  otro  mandando  abrir  las  universidades,  el  cé- 
lebre de  amuistía  publicado  en  15  del  referido  mes, 

y  otras  mejoras  con  que  se  señaló  la  infancia  de  la 
hija  de  Fernando:  el  5  de  noviembre  se  espidió  un 
nuevo  decreto  mandando  establecer  la  secretaría 
de  estado  y  del  despacho  del  Fomento  general  del 
reino,  cuya  providencia  anunciaba  una  reforma  en 
la  administración  de  bastante  gravedad:  sin  embar- 

go, el  plan  de  Cea  Bermudez  era  totalmente  irrea- 
lizable, no  porque  en  sí  fuese  absurdo  y  descabe- 

llado, sino  poi'que  indispensablemente  tenia  que  lu- 
char con  un  partido  casi  vencedor  que  le  reprobaba 

como  contrarío  a  sus  miras  y  deseos,  de  modo  que 
las  teorías  do  este  ministro  aumentaron  la  fiebre  de 

todos  aquellos  que  ya  hablan  comenzado  á  sentir 
las  consecuencias  del  mágico  nombre  de  libertad: 
el  rey  hizo  una  solemne  declaración  á  los  españo- 

les de  que  hablan  abusado  de  su  trastorno  intelec- 
tual en  los  angustiosos  instantes  de  su  peligrosa 

enfermedad;  en  esta  época  fueron  licenciados  cua- 
trocientos guardias  de  Corps,  quedando  solo  para 

el  servicio  un  escuadrón  compuesto  de  hombres  adic- 
tos á  la  reina,  y  se  crearon  dos  regimientos  de  ca- 

balloríaé  infantería,  que  se  denominaron  de  la  prin- 
cesa Isabel,  y  cuyos  oficiales  eran  casi  todos  libera- 
les: Fernando,  mejorado  un  tanto  de  sus  pasadas 

dolencias,  volvió  a  encargarse  del  despacho  de  los 
negocios,  y  todas  las  corporaciones  dieron  al  monar- 

ca sinceros  y  afectuosos  parabienes  por  su  restable- 
cimiento: aseguraron  al  rey  que  los  revoltosos  me- 

ditaban planes  contra  su  persona  y  en  favor  de  su 
hermano  D.  Carlos^  lo  cual  se  vio  poco  mas  tarde 
comproljado  con  el  repentino  alzamiento  de  León 
contra  el  gobierno,  siendo  el  obispo  Abai'cael  cau- 

dillo de  esta  sublevación;  mas  una  división  que  mar- 
chó contra  los  rebeldes  restableció  la  calma,  y  el 

P.  Abarca  tuvo  que  refugiarse  en  un  país  estranje- 
ro:  la  presencia  del  infante  D.  Carlos  en  la  corte 
era  peligrosa,  porque  mantenía  vivos  los  ánimos  de 
sus  adictos,  y  se  pensó  seriamente  en  alejarle  de 

ella,  y  el  día  16  de  marzo  ile  1833  salió  D'.  Carlos de  Madrid  acompañado  de  su  familia,  y  el  gobier- 
no se  creyó  mas  asegurado:  la  llegada  del  infante 

á  Portugal  escitó  los  mas  tívos  trasportes  de  ale- 
gría, porque  los  portugueses  volvían  á  ver  á  las 

hermanas  de  su  rey:  los  ministros  entre  tanto  no  es- 
taban de  acuerdo  en  la  marcha  que  se  seguía,  opi- 
nando unos  por  un  sistema  imparcíal  y  tolerante,  y 

otros  queriendo  ya  penetrar  desde  luego  por  la  sen- 
da de  las  reformas:  por  este  tiempo  se  convocaron 

cortes  para  la  jura  de  Isabel  como  princesa  de  As- 
turias, llamada  al  trono  según  la  pragmática  san- 

ción de  29  de  marzo  de  1830:  se  comunicó  una  or- 
den al  embajador  español  en  Portugal  para  que  en 

nombre  del  rey  pidiese  al  infante  su  consentimien- 
to de  reconocer  públicamente  como  princesa  de  As- 

turias á  su  amada  sobrina  D."  Mana  Isabel,  y  jurar- 
le obediencia  tan  luego  como  las  cortes  se  reunie- 

ran :  con  efecto,  presentóse  al  infante  el  embajador  y 
le  trasmitió  las  pretensiones  de  su  monarca;  pero 

D.  Carlos  respondió  que  él  mismo  se  entendería  di- 
rectamente con  su  hermano  sobre  el  asunto:  esto 

dio  margen  a  una  larga  correspondeucía  cutre  los 
dos  hermanos,  en  ¡a  cual  D.  Carlos,  con  estudiadas 
frases,  no  solo  se  negaba  á  reconocer  á  su  sobrina 
por  princesa  de  Asturias,  sino  que  se  manifestaba 
tenaz  en  querer  permanecer  en  el  vecino  reino  de 
Portugal,  á  pesar  de  las  reiteradas  amonestaciones 
de  su  hermano  para  que  le  abandonase:  el  4  de 
abril  se  comunicaron  órdenes  mandando  jurar  á  la 

infanta  D.'  María  Isabel  como  princesa  de  Astu- 
rias: el  dia  señalado  para  este  acto  tan  solemne  fué 

el  20  de  junio,  en  el  que  forzosamente  debían  encon- 
trarse en  la  corte  los  diputados  nombrados  por  sus 

respectivas  provincias  para  prestar  en  su  nombre 
el  juramento;  llegó  por  fin  el  anhelado  instante  en 
que  debía  verificarse  la  jura,  y  el  júbilo  y  el  conten- 

to cundió  por  todas  partes,  acudiendo  á  Madrid 
gran  concurso  de  forasteros  para  presenciar  la  ce- 

lebración de  un  acto  que  no  suele  verse  con  frecuen- 
cia: efectuóse  la  jura  en  la  iglesia  del  monasterio 

de  San  Gerónimo  del  Prado,  en  medio  de  la  mas 
brillante  ostentación:  el  arzobispo  de  Toledo,  D. 
Pedro  Iguanzo,  rehusó  asistir  á  esta  solemnidad, 
á  la  que  debía  concurrir  por  obligación,  porque  se- 
guu  los  antiguos  usos  de  la  monarquía,  en  manos 
de  esta  dignidad  como  privada  de  la  iglesia  espa- 

ñola, tenían  que  prestar  el  juramento  los  príncipes 
y  demás  grandes  del  reino:  muchos  individuos  del 

alto  clero  imitaron  al  ai'zobispo,  cuya  conducta  re- 
velaba tácitamente  una  protesta  y  un  acto  de  re- 

beldía contra  la  legitimidad  de  la  asamblea:  vino 
después  el  año  de  1834,  tan  fecundo  de  males  para 
la  poljre  España,  siendo  el  cólera-morbo  precursor 
de  todas  sus  desdichas:  apenas  invadió  el  reino  de 

Portugal,  se  presentó  en  España  haciendo  consi- 
derables estragos,  contagiándose  la  Península  en- 

tera á  pesar  de  las  precauciones  que  para  impedir- 
lo se  tomaron:  á  este  desastre  siguió  otro  no  menos 

fatal:  el  dia  29  de  setiembre,  á  las  tres  menos  cuar- 
to de  la  tarde  quedó  huérfana  de  ¡ladre  la  succeso- 

ra  del  trono;  el  monarca  fué  acometido  de  un  acci- 
dente de  apoplegia  tan  fulminante  que  espiró  á  los 

pocos  minutos:  la  capital  de  la  monarquía  quedó 
consternada  al  saber  tan  funesta  nueva:  después 
de  practicadas  las  diligencias  que  mas  urgían  en 
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momentos  tan  angustiosos,  se  abrió  el  testamento 
del  difunto  rey  otorgado  en  Aranjuez  el  12  de  ju- 

nio de  1830  ante  el  ministro  y  notario  mayor  del 
reino  Calomarde,  cuyas  cláusulas  couoce  el  públi- 

co demasiado:  la  joven  princesa  quedó  declarada 

reina  de  España;  pero  su  madre  D.'  María  Cristi- 
na, apoyada  en  las  cláusulas  del  testamento  de  su 

marido,  empuñó  el  cetro  en  nombre  de  su  hija:  la 
inocente  heredera  solo  contaba  por  este  tiempo  tres 
años  no  cumplidos,  y  l)ajo  su  minoría  ocurrieron  los 
sucesos  que  vamos  a  referir  con  la  mayor  concisión: 
cuando  D.  Carlos  supo  el  fallecimiento  del  rey,  pro- 

testó contra  las  últimas  disposiciones  de  la  regen- 
te, y  esparció  proclamas  al  ejército  y  al  pueblo, 

preparando  una  guerra  civil  larga  y  desastrosa:  va- 
rios puntos  de  la  Península  dieron  el  grito  de  insur- 

rección á  consecuencia  de  este  documento  suversi- 

YO,  pero  á  fin  de  sofocar  semejantes  planes  de  re- 
beldía se  pusieron  en  movimiento  todas  las  tropas 

de  la  reina  existentes  en  las  cercanías  de  los  pun- 
tos insurreccionados,  y  el  general  Lorenzo  obtuvo 

varias  victorias  contra  las  filas  carlistas;  pero  el 
lesentido  Zumalacarregui  se  esforzaba  en  sostener 
la  causa  de  D.  Carlos  con  imponderable  actividad,  y 
en  poco  tiempo  logró  reunir  un  ejército  numeroso  y 
disciplinado  que  en  adelante  pudo  hacer  frente  a  las 
tropas  de  la  reina  que  trabajaban  en  su  esterminio: 
el  25  de  octubre  de  1833  se  proclamaba  en  Ma- 

drid reina  á  D."  Isabel  II  con  las  formalidades  y 
ceremonias  de  costumbre,  cuyo  acto  se  celebró 

también  en  las  principales  capitales  de  la  monar- 
quía, y  en  todas  se  vio  patente  que  la  inocente  Isa- 

bel encontraba  entre  los  españoles  la  mayor  sim- 
patía; pero  los  realistas  eran  los  que  velan  con 

ojeriza  y  descontento  este  suntuoso  ceremonial: 
publicóse  el  decreto  del  desarme  general  de  los 
realistas,  y  esto  aumentó  las  filas  de  los  partida- 

rios de  D.  Carlos,  a  pesar  de  las  frecuentes  derro- 
tas que  esperimentaban:  Francia,  Inglaterra  y 

Portugal ,  se  unieron  desde  luego  para  apoyar  la 
causa  de  nuestra  reina,  pero  las  potencias  del  Nor- 

te no  quisieron  reconocer  d  nuestro  gobierno:  la 
situación  de  España  por  este  tiempo  era  harto  des- 

graciada, viéndose  dos  partidos  opuestos  en  prin- 
cipios: el  uno  absolutista  y  el  otro  liberal:  seme- 

jante contraposición  de  principios  no  podía  menos 
que  producir  los  funestos  resultados  que  por  des- 

gracia ocurrieron  entre  los  dos  bandos:  en  15  de 
febrero  de  1834  se  espidió  el  decreto  que  prescri- 

bía la  formación  de  una  milicia  urbana,  cuya  crea- 
ción se  limitaba  á  las  poblaciones  donde  se  con- 
tasen mas  de  700  vecinos,  pues  como  el  estado  de 

la  guerra  civil  se  presentaba  cada  dia  menos  li- 
sonjero á  los  ojos  de  los  españoles,  se  hacia  in- 

dispensable la  estraccion  de  tropas  del  ejército  pa- 
ra combatir  la  facción,  y  la  milicia  urbana  fué  uu 

auxilio  muy  poderoso  para  el  gobierno  en  las  ca- 
pitales del  reiuo:  el  general  Yaldes  encargado  en- 
tonces del  mando  de  las  tropas  de  las  provincias 

del  Norte,  con  el  objeto  de  esterminar  la  facción, 

empleó  medios  bastantes  rigurosos;  pero  los  suce- 
sos posteriores  demostraron  el  desacierto  de  seme- 

jantes medidas:  el  dia  10  de  abril  del  espresado 

año  se  firmó  en  Aranjuez  el  Estatuto  real  que  no 
satisfizo  á  muchos,  y  de  aquí  dimanaron  quejas  y 
severas  reconvenciones  contra  el  mismo  que  le  ha- 

bla formado;  el  22  de  este  mes  quedó  también 

terminado  el  pacto  que  se  llamó  "Tratado  de  la 
cuádruple  alianza,"  cuyo  convenio  alentó  á  los  li- 

berales, que  con  la  protección  de  las  naciones  es- 
tranjeras  creyeron  ver  finalizada  nuestra  sangrien- 

ta lucha:  D.  Carlos  á  pesar  de  la  incesante  perse- 
cución del  general  Rodil,  pudo  escaparse;  yaque 

no  para  entrar  en  España  como  quería,  á  lo  me- 
nos para  marchar  á  Inglaterra,  desde  cuya  nación 

consiguió  fugarse  y  penetrar  en  las  provincias  vas- 
congadas, donde  fué  recibido  con  entusiasmo  por 

sus  partidarios,  y  la  facción  creció  como  era  de 
esperar  con  semejante  suceso:  presentábase  á  la 
sazón  en  España  el  cuadro  mas  funesto  y  asola- 
dor:  el  cólera  morbo  después  de  haber  recorrido 
la  mayor  parte  de  las  provincias  del  reino,  pene- 

tró en  la  capital  déla  monarquía;  pero  de  tal  suer- 
te se  desarrolló,  que  todos  pensaron  que  Madrid 

iba  á  convertirse  en  un  desierto:  hubo  también 

quien,  no  contento  con  los  desastres  que  ocurrían, 
quiso  abusar  del  terrible  azote  de  la  epidemia:  hí- 
zose  creer  al  pueblo  que  los  estragos  y  mortandad 
que  ocurrían  eran  efecto  de  un  veneno  activo  que 
los  frailes  habían  arrojado  a  las  fuentes,  y  esta  fa- 

tal invención  produjo  los  horrorosos  sucesos  del  17 
de  julio:  el  dia  24  del  mismo  mes  se  verificó  la 
reunión  de  las  cortes  generales  del  reino,  cuya 
apertura  se  celebró  en  medio  del  mas  suntuoso 
ceremonial:  Rodil,  Córdov»,  y  Mina  fueron  los  que 
sucesivamente  tomaban  el  mando  de  las  tropas  de 

las  provincias;  pero  los  resultados  nunca  eran  en- 
teramente favorables  á  la  causa  de  los  liberales, 

á  pesar  de  los  diferentes  generales  que  se  nombra- 
ban :»eu  1835  comenzó  a  tener  ardientes  oposito- 
res el  ministerio  Martínez  de  la  Rosa,  no  obstan- 

te la  popularidad  con  que  nació,  y  no  tardó  mu- 
cho tiempo  sin  que  la  capital  de  la  monarquía  vie- 

se alterado  su  reposo:  un  teniente  graduado,  lla- 
mado D.  Cayetano  Cardero  sorprendió  la  guardia 

de  Correos  y  se  apoderó  de  este  edificio,  desde 
donde  se  liizo  fuerte  contra  las  tropas  que  vinie- 

ron á  hacer  que  se  rindiese;  mas  al  fin  salió  con 
admiración  de  todo  el  mundo,  libre  de  responsa- 

bilidad y  batiendo  marcha  después  de  una  capi- 
tulación: en  17  de  febrero  parece  que  á  consecuen- 

cia de  estos  sucesos,  se  cambió  el  personal  del  mi- 
nisterio: con  el  objeto  de  evitarlos  terribles  actos 

de  inhumanidad,  con  que  ambos  partidos  belige- 
rantes se  distinguían  en  las  provincias  del  Norte 

con  respecto  a  las  represalias,  se  procedió  a  uu 
tratado  llamado  de  Elliot,  el  cual  quedó  termina- 

do en  27  de  abril  del  referido  año  que  concluyó 
con  la  subida  al  ministerio  de  Mendizabal  y  varias 
victorias  obtenidas  por  las  tropas  que  defendían 
á  nuestra  inocente  Isabel:  deseosa  la  corte  de  D. 

Carlos  de  esplorar  el  espíritu  de  los  pueblos,  con- 
cibió el  proyecto  de  mandar  una  espedicion  que  re- 

corriese todos  aquellos  puntos  distantes  del  tea- 
tro de  su  dominio;  pero  este  peusamiento,  puesto 

eu  práctica,  tuvo  para  los  carlistas  muy  mal  resul- 
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tado :  el  fusilamiento  de  la  madre  de  Cabrera  ocur- 
rida en  el  año  36  fué  un  suceso  harto  trascendeu- 

tal  para  que  su  hijo  desplegase  contra  las  tropas 
liberales  todo  el  esceso  de  su  inaudita  crueldad: 
los  españoles  veiau  cou  notable  asombro  que  la 
lucha  de  los  partidos  era  cada  dia  mas  encarniza- 

da y  observaban  la  falta  de  recursos  para  conte- 
ner la  liza,  pues  los  sacrificios  de  los  ciudadanos 

no  bastaban  á  evitar  tamaños  males;  esto  apura- 
ba su  sufrimiento  y  daba  ocasión  a  que  el  pueblo 

manifestase  su  descontento  por  medio  de  asona- 
das de  todo  género:  Valencia,  Málaga  y  otros 

puntos  se  alzaron  contra  el  gobierno  repetidas  ve- 
ces: numerosos  grupos  recorrían  las  calles  de  Ma- 
drid, dando  vivas  á  la  constitución,  cuyo  código 

querían  restablecer,  y  la  Granja  fué  teatro  de  no- 
tables acontecimientos:  el  general  Quesada  que 

se  opuso  con  toda  la  energía  de  su  carácter,  fué 
víctima  de  la  plebe  y  el  código  del  año  12  se  pro- 

clamó; pero  tambieu  bajo  esta  nueva  institución 
esperimentó  la  minoría  de  nuestra  reina  los  vai- 

venes y  azares  consiguientes  á  una  época  de  re- 
volución: la  espedicion  del  general  Gómez  invadió 

varias  provincias  de  España,  dejando  en  todas  la 
huella  de  su  funesta  correría  :  el  primer  acuer- 

do de  las  cortes  constituyentes,  luego  de  procla- 
mada la  constitución,  fué  confirmar  la  tutoría  y 

regencia  de  Doña  María  Cristina,  y  á  éste  siguie- 
ron otros  muchos  de  no  meuor  interés  :  por  úl- 

timo, cerró  el  año  de  36  con  la  memorable  toma 

de  Bilbao  por  el  general  Espartero:  este  impor- 
tante trofeo  para  las  armas  de  los  liberales,  ami- 
lanó al  partido  Carlista,  que  desde  entonces  co- 

menzó a  decaer  visiblemente:  el  dia  18  de  junio, 
que  era  el  señalado  para  la  jura  de  ¡a  constitución, 
salió  de  la  regia  morada  la  gobernadora  acompa- 

ñada de  nuestra  inocente  Isabel,  cercada  de  pom- 
pa y  majestad  con  dirección  al  palacio  de  las  cortes, 

atravesando  por  medio  de  un  concurso  numeroso  y 
de  las  filas  de  la  milicia  y  guarnición:  colocada  des- 

pués en  medio  de  la  representación  nacional,  pres- 
tó el  debido  juramento  y  pronunció  el  discurso  de 

apertura  en  voz  alta  y  sonora:  D.  Carlos,  á  pesar 
de  sus  anteriores  descalabros,  se  encaminó  con  su 

ejército  hacia  la  capital  de  España  creyendo  pro- 
bable su  triunfo;  pero  el  pueblo  de  Madrid  y  su 

milicia  nacional  entusiasmada  con  la  presencia  de 
la  misma  reina  gobernadora,  tomó  entonces  una 
actitud  imponente  para  la  defensa:  Espartero  acu- 

dió con  su  ejército  y  los  partidarios  de  D.  Carlos 
tuvieron  que  desistir  de  su  empeño,  sin  embargo 
de  haber  dirigido  las  guerrillas  de  su  ejército  de 
vanguardia  hacíala  capital:  la  situación  de  Espa- 

ña al  finalizar  el  año  de  37  no  era  mas  lisonjera 
que  en  su  principio:  las  huestes  de  D.  Carlos,  a  pe- 

sar de  los  triunfos  obtenidos  por  las  armas  de  la 
reina,  recorrían  con  igual  impunidad  las  provincias 
de  Valencia,  Aragón  y  Cataluña:  no  obstante,  los 
descalabros  del  pretendiente  se  repetían  con  fre- 

cuencia, introduciéndose  la  desunión  y  la  mala  fe 
en  sus  filas,  lo  cual,  como  todos  saben,  produjo  pa- 

ra ellos  el  fatal  resultado  del  célebre  convenio  de 
Vergara  que  obligó  á  refugiarse  en  Francia  al  der- 
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rotado  infante:  Cabrera  y  algunos  otros  generales 
Carlistas  sostuvieron  por  algún  tiempo  su  causa 
después  de  su  fuga;  pero  Espartero,  Zurbano  y  al- 

gunos otros  generales  de  la  reina  esterminaron  com- 
pletamente los  restos  diseminados  y  dispersos  del 

proscripto  pretendiente:  la  marcha  del  gabinte, 
después  de  estos  sucesos,  no  era  la  mas  conforme 
con  los  deseos  de  los  liberales  progresistas,  que  des- 

aprobaban sobre  todo  la  ley  de  ayuntamientos  que 
se  pensaba  plantear:  ocurrió  por  entonces  el  viaje 
de  SS.  MM.  y  A.  á  Barcelona,  en  cuya  capital  en- 

traron el  30  de  junio  en  medio  de  victorea  y  acla- 
maciones: entonces  Espartero  aconsejó  a  Cristina 

la  separación  de  los  ministros,  la  disolución  de  las 
cortes  y  la  no  sanción  de  la  ley  de  ayuntamientos 
que  era  el  caballo  de  batalla  del  partido  progresis- 

ta; pero  la  gobernadora,  desestimando  todas  las 
razones  espuestas  por  el  general  Espartero,  firmó 
la  sanción  de  la  ley,  y  las  consecuencias  de  seme- 

jante paso  no  se  hicieron  esperar  por  mucho  tiem- 
po, pues  Barcelona  aclamó  la  constitución,  al  duque 

de  la  Victoria  y  pidió  la  separación  de  los  minis- 
tros y  la  derogación  de  la  ley  de  ayuntamientos: 

en  vista  del  estado  hostil  é  imponente  del  pueblo, 
la  regente  admitió  la  dimisión  del  ministerio  y  ofre- 

ció al  pueblo  derogar  la  referida  ley  de  ayuntamien- 
tos, con  lo  cual  se  restableció  la  calma  y  se  apaci- 

guaron los  irritados  ánimos  de  los  descontentos, 
nombrando  Cristina  un  ministerio  progresista  en 
su  mayoría:  en  22  de  agosto  salió  la  regia  comitiva 
de  Barcelona  y  el  23  arribó  á  la  ciudad  de  Valen- 

cia, donde  el  ministerio  recien  nombrado  presentó 
su  dimisión,  la  que  al  punto  le  fué  admitida,  y  un 
gabinete  moderado  vino  á  anular  cuanto  se  habia 
hecho  en  Barcelona:  apenas  llegó  á  la  corte  la  no- 

ticia de  este  acontecimiento,  se  puso  el  pueblo  so- 
bre las  armas,  y  se  nombró  una  junta  de  gobierno: 

este  pronunciamiento  fué  secundado  en  otras  mu- 
chas provincias,  lo  cual  obligó  á  Cristina  á  confiar 

al  general  Espartero  la  formación  de  nuevo  minis- 
terio: aceptó  aquel  dicho  encargo,  pasó  inmediata- 

mente á  Madrid,  donde  fué  recibido  cou  arcos  de 
triunfo,  y  después  de  varias  conferencias  con  la  jun- 

ta de  gobierno,  se  volvió  a  Valencia  con  su  candi- 
datura de  ministerio,  que  aceptó  desde  luego  la 

reina  gobernadora;  pero  apenas  prestaron  jura- 
mento los  nuevos  ministros,  entre  los  que  se  halla- 

ba el  Sr.  Cortina,  les  manifestó  su  irrevocable  re- 
solución de  abdicar  la  regencia:  en  vano  trató  de 

disuadirla  el  ministerio:  al  dia  siguiente  ( 17  de  oc- 
tubre de  1840)  surcaba  las  aguas  del  Mediterráneo 

el  vapor  español  Mercurio  conduciendo  á  Port- 
Vendree  á  la  reina  Cristina,  quedando  la  inocente 
Isabel  en  una  nueva  orfandad  cuando  apenas  con- 

taba 10  años  de  edad:  el  dia  28  de  octubre  entra- 
ban en  la  capital  de  la  monarquía  S,  M.  la  reina  y 

su  augusta  hermana,  acogidas  por  el  pueblo  madri- 
leño con  muestras  de  entusiasmo  y  adhesión:  el  19 

de  marzo  del  año  siguiente  se  abrieron  las  cortee, 
é  inmediatamente  se  ventiló  la  cuestión  sobre  la 

persona  ó  personas  que  debían  constituir  la  regen- 
cia, y  unos  optaban  por  la  regencia  linica  y  otros 

por  la  trina,  mas  al  fin  triunfó  la  primera,  y  Espar- 
41 
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tero  fué  nombrado  regente  del  reino  durante  la  me- 
nor edad  de  Isabel  II:  declaróse  después  vacante 

la  tutela  de  esta  princesa,  y  pasando  al  nombra- 
miento de  la  persona  que  debía  desempeñar  este 

encargo,  resultó  elegido  por  180  votos  el  presiden- 
te de  las  cortes  D.  Agustín  Arguelles;  pero  tan 

pronto  como  llegó  á  noticia  de  la  ex-regente  este 
acontecimiento,  protestó  contra  dicha  disposición, 
diciendo  que  uo  renunciaba  á  los  derechos  que  la 
pertenecían  como  reina  madre,  y  línica  tutora  y 
curadora  testamentaria  de  su  hija  D."  Isabel  II: 
entre  tanto  fermentaba  en  el  país  la  insurrección, 

y  todo  el  mundo  sabia,  menos  el  gobierno,  que  exis- 
tían planes  revolucionarios;  con  efecto,  el  día  2  de 

octubre  se  sublevó  O'Donell  en  Pamplona  y  Pique- 
ro en  Victoria,  instalándose  una  junta  suprema  de 

gobierno,  la  cual  presidió  e!  malogrado  Montes  de 
Oca;  esta  conspiración  estalló  tamlnen  en  la  corte 
de  España  el  7  de  octubre  y  dio  el  triste  resulta- 

do de  ser  pasados  por  las  armas  el  bizarro  Diego 

León  y 'algunos  otros  de  sus  compañeros:  en  no- 
viembre de  1841  ocurrió  en  Barcelona  un  levanta- 

miento en  sentido  republicano:  encaminóse  Espar- 
tero á  la  ciudad  sublevada,  y  después  de  haber  ar- 

rojado á  ella  1.014  proyectiles,  se  volvió  á  Madrid 
dejando  sofocada  la  rebelión:  el  bombardeo  de  Bar- 

celona y  las  disposiciones  posteriores  de  la  regencia 
tuvieron  mala  acogida  en  España:  la  estrella  del 
regente  iba  declinando,  y  no  pasó  mucho  tiempo 
sin  que  empezase  la  mas  encarnizada  lucha:  Mála- 

ga fué  la  primera  que  dio  el  grito  y  casi  toda  la 
nación  siguió  poco  después  su  ejemplo:  Espartero 
entonces  abandonó  también  la  capital  de  la  mo- 

narquía, quedando  Mendizabal  al  frente  del  minis- 
terio: mientras  el  duque  de  la  Victoria  se  encon- 
traba en  Albacete,  se  presentó  Aspiroz  delante  de 

Madrid  á  la  cabeza  de  algunas  tropas  procedentes 
de  Valladolid,  y  a  pesar  de  la  obstinada  resistencia 
de  su  milicia  nacional,  la  jornada  de  Ardoz  puso 
término  á  la  lucha,  y  los  pronunciados  entraron  en 
la  corte  de  España  bajo  la  fe  de  una  capitulación: 
Espartero,  que  á  la  sazón  se  hallaba  frente  á  los 
muros  de  Sevillii,  cuya  ciudad  fué  bombardeada 
por  Van-Halem,  sabedor  de  este  suceso,  creyó  su 
causa  perdida,  y  embarcándose  á  bordo  del  Mala- 

bar, dirigió  su  rumbo  a  Inglaterra  después  de  haber 
protestado  solemnemente:  la  marcha  del  gobierno 
no  había  satisfecho  las  exigencias  revolucionarias, 

y  Barcelona  y  Zaragoza  volvieron  á  insurreccio- 
narse bajo  el  lema  de  junta  central;  pero  tamliien 

sucumbieron,  y  la  reina  fué  declarada  mayor  de 
edad  el  día  26  de  octubre  de  1843,  siendo  presiden- 

te del  gabinete  el  Sr.  D.  Joaquín  María  López:  el 
dia  10  de  noviembre  de  1843,  la  reina  D.°  Isabel 
II  juraba  en  presencia  de  las  cortes  observar  la 
constitución  y  empuñaba  las  riendas  del  gobierno : 
los  primeros  actos  del  nuevo  ministerio  fueron  sus- 

pender la  reorganización  de  la  milicia  nacional  y 
mandar  la  elección  de  ayuntamientos  por  la  ley  vi- 

gente, decretada  el  1 9  por  S.  M.  con  acuerdo  del 
gabinete  anterior,  y  asimismo  la  presentación  á  las 
cortes  de  una  nueva  ley  electoral:  se  declararon  vá- 

lidos los  empleos,  grados  y  condecoraciones  dados 
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por  Espartero:  propuso  Olózaga  á  la  reina  la  di- 
solución de  las  cortes,  y  aun  cuaudo  S.  M.  rubricó 

e!  decreto,  se  aseguró  que  el  espresado  ministro  ha- 
bía violentado  el  ánimo  de  la  reina  para  que  firma- 

se aquella  medida,  y  en  su  consecuencia  apareció 
un  manifiesto  refrendado  por  el  Sr.  González  Bra- 

vo, como  notario  mayor  de  los  reinos,  fué  depuesto 
Olózaga  y  admitida  la  dimisión  que  los  demás  hi- 

cieron de  sus  respectivos  cargos:  el  1."  de  diciembre 
se  prestó  en  toda  la  monarquía  el  juramento  de  fi- 

delidad ala  reina,  declarada  mayor  de  edad  por  las 
cortes  en  8  de  noviembre:  en  26  del  mismo  diciem- 

bre fueron  suspendidas  las  cortes,  y  en  31  se  pu- 
blicó la  ley  de  ayuntamientos  que  la  reina  gober- 

nadora había  sancionado  en  Barcelona  el  14  de 

julio  de  dicho  año,  habiéndose  puesto  en  práctica 
inmediatamente,  sí  bien  con  modificación  de  algu- 

nos de  sus  artículos;  y  por  último,  el  13  de  enero 
de  1844,  se  rindió  al  barón  de  Meer  por  capitula- 

ción al  castillo  de  Figueras  que  ocupaba  todavía 
el  general  Ametller  con  los  centralistas,  y  por  es- 

pacio de  algún  tiempo  quedó  tranquila  la  Penín- 
sula.— En  noviembre  del  referido  año  se  sublevó 

Zurbano  con  escaso  número  de  hombres,  procla- 
mando la  junta  central,  pero  perseguido  con  acti- 

vidad, fué  pasado  por  las  armas  en  la  mañana  del 
21  de  enero  de  1845,  después  de  haber  sufrido  igual 
suerte  sus  dos  hijos,  un  cuñado,  un  asistente  y  va- 

rios amigos:  este  descalabro  amilanó  al  partido  pro- 
gresista que  permaneció  siendo  simple  espectador 

de  la  lucha  política  de  los  mismos  moderados,  has- 
ta que  ocurrió  el  pronunciamiento  de  Galicia,  del 

cual  todos  tienen  conocimiento  por  no  pertenecer 

á  época  muy  lejana,  y  por  lo  mismo  creemos  inne- 
cesario entrar  en  pormenores:  en  la  legislatura  del 

año  46,  se  comenzó  á  ventilar  con  mas  calor  que 
nunca  la  cuestión  relativa  al  casamiento  de  la  so- 

berana española;  habiendo  figurado  como  aspiran- 
tes a  su  regia  mano  el  conde  de  Trápani,  el  infante 

D.  Enrique  de  Borbon,  su  hermano  D.  Francisco 
de  Asís  y  un  príncipe  Coburgo:  la  corte  de  las  Tu- 

nerías sostuvo  con  la  de  España  una  corresponden- 
cia diplomática  sobre  este  asunto,  de  la  cual  resul- 

taron los  enlaces  de  Isabel  II  con  el  infante  D. 

Francisco  de  Asís  y  el  de  la  infanta  D."  Luisa  Fer- 
nanda con  el  hijo  menor  de  Luis  Felipe,  el  duque 

de  Montpensier:  estas  bodas  se  celebraron  simul- 
táneamente con  la  mayor  pompa  y  solemnidad:  D." 

Luisa  Fernanda  marchó  con  su  espo.so  el  príncipe 

francés  á  Paris,  y  la  soberana  española  quedó,  co- 
mo era  consiguiente,  rigiendo  al  lado  de  su  esposo 

los  destinos  de  esta  desventurada  nación:  á  los  po- 
cos meses  de  efectuada  esta  doble  boda,  el  pueblo 

español  ha  visto  con  notable  estrañeza  un  rompi- 
miento entre  los  monarcas  españoles,  ignorándose 

hasta  ahora  el  verdadero  motivo  que  pueda  haber- 
lo ocasionado,  á  pesar  de  las  muchas  y  diferentes 

versiones  que  han  circulado  entre  el  pueblo,  siguien- 
do á  este  deplorable  suceso  el  alejamiento  del  in- 

fante D,  Francisco  y  de  su  augusta  hija,  que  poco 

antes  eran  compañeros  inseparables  de  la  reina,  co- 
mo si  la  Providencia  hubiese  destinado  á  Isabel  á 

vivir  en  perpetua  orfandad  y  aislamiento:  por  úl- 



ISA ISA 
323 

timo,  dividido  el  partido  moderado  en  dos  parcia- 
lidades coa  la  denominación  de  simplemente  mode- 

rados los  unos  y  puritanos  los  otros,  se  han  estado 
haciendo  una  guerra  encarnizada  por  medio  de  la 
imprenta,  dando  lugar  con  sus  disensiones  á  que  el 
partido  progresista  abrigase  esperanzas  mas  ó  me- 

nos fundadas  de  subir  al  poder. 
ISABEL  DE  VALOIS  (llamada  también  de 

LA  taz)  :  reina  de  España,  tercera  mujer  de  Feli- 
pe II:  nació  en  Fontainebleau  en  2  de  abril  de 

1546,  siendo  sus  padres  Enrique  II  rey  de  Fran- 
cia, y  la  famosa  Catalina  de  Médicis:  siendo  toda- 
vía niña,  fué  prometida  como  esposa  al  hijo  de 

Enrique  VIII,  rey  de  Inglaterra,  que  reinó  con 
el  nombre  de  Eduardo  VI;  pero  uo  llegó  á  veri- 

ficarse este  matrimonio  por  la  temprana  muerte 
del  monarca  inglés,  y  en  1558,  terminada  la  guer- 

ra entre  Francia  y  España,  se  ajustó  el  casamien- 
to de  Isabel  con  D.  Carlos  de  Austria,  primogé- 

nito del  rey  de  España  Felipe  II:  verificáronse  los 
esponsales  en  el  mismo  año;  pero  uo  se  consumó 
el  matrimonio  por  la  corta  edad  de  los  príncipes: 
murió  por  aquel  tiempo  la  esposa  de  t>.  Felipe, 
María,  reina  de  Inglaterra,  y  como  en  uno  de  los 
artículos  del  tratado  de  paz  de  Cateau-Cambresis 
se  estableciese  que  el  rey  de  España  casase  con 
Isabel  de  Valois,  renunciando  ésta  á  los  derechos 
que  pudiera  tener  á  la  corona  de  Francia,  pasó  á 
Paris  el  duque  de  Alba  con  plenos  poderes  para 
firmar  definitivamente  el  referido  tratado  y  despo- 

sarse en  nombre  de  Felipe  con  Isabel  de  Valois; 
ceremonia  que  se  celebró  en  la  iglesia  de  Nuestra 
Señora  de  Paris  el  22  de  junio  del  mismo  año,  y 
como  las  paces  habian  sido  tan  deseadas  por  am- 

bas naciones,  se  dio  entonces  á  la  princesa  el  so- 
brenombre de  la  Paz:  en  31  de  enero  de  1560  fué 

ratificado  y  consumado  el  matrimonio  en  Guada- 
lajara,  siendo  padrinos  la  princesa  D."  Juana  de 
Austria,  hermana  de  D.  Felipe,  y  el  duque  del  In- 

fantado, en  cuyo  palacio  se  habian  hospedado  los 
reyes:  trasladáronse  éstos  después  á  Toledo  para 
asistir  al  juramento  del  príncipe  D.  Carlos  como 
succesor  á  la  corona:  en  1563  pasaron  al  Escorial 
para  presenciar  la  ceremonia  de  colocar  la  prime- 

ra piedra  del  monasterio  de  San  Lorenzo:  en  1566 
dio  a  luz  D.'  Isabel  á  la  infanta D.*  Isabel  Clara 
Eugeuia,  que  después  fué  esposa  del  archiduque 
Alberto  y  gobernadora  de  Flandes,  y  al  siguiente 
año  otra  que  se  llamó  Catalina  Micaela,  y  casó  con 
el  duque  de  Saboya  Carlos  Manuel:  en  1568  vol- 

vió la  reina  á  sentirse  embarazada;  pero  los  mé- 
dicos se  obstinaron  en  que  era  una  opilación  ma- 

ligna, y  comenzaron  á  propinarla  medicamentos 
tan  fuertes,  que  á  los  cinco  meses  malparió  un  hi- 

jo, y  falleció  de  resultas  el  2  de  octubre  del  mismo 
año  en  la  temprana  edad  de  22  años  y  medio:  su 
cuerpo  fué  sepultado  en  el  convento  de  las  Reales 
Descalzas  de  Madrid;  pero  en  1513  fué  traslada- 

do al  panteón  del  Escorial. 

^  ISABEL  FARNESIO:  reina  de  España,  hija 
única  del  príncipe  de  Parma  Eduardo  III  y  de 
Dorotea  Sofía,  condesa  palatina  del  Rhin  y  du- 

quesa de  Baviera:  nació  en  25  de  octubre  de  1692: 

pocas  mujeres  han  recibido  una  educación  tan  es- 
merada como  Isabel,  y  muchos  hombres  envidia- 

rían la  suma  de  conocimientos  que  la  adornaban, 

pues  estudió  con  mucho  aprovechamiento  gramá- 
tica, retórica,  filosofía,  geografía,  astronomía,  his- 
toria, música  y  pintura,  las  lenguas  latina,  francesa, 

española  y  toscana:  dotada  ademas  de  una  belleza 
cstraordinaria,  y  heredera  de  los  estados  de  Pal- 

ma y  Plasencia,  con  derecho  inmediato  al  de  la 
Toscana,  no  es  de  estrañar  que  se  mirara  en  aquel 
tiempo  el  matrimonio  con  esta  princesa,  como  de 
los  mas  ventajosos  que  podían  contratarse  entre 
las  familias  reinantes  de  toda  la  Europa:  cúpole 
esta  dicha  al  rey  de  España  Felipe  V,  que  pocos 

meses  después  del  fallecimiento  de  su  esposa  D.* 
María  Luisa  de  Saboya,  ocurrido  en  febrero  de 
1714,  comisionó  al  cardenal  Aquaviva  para  que 
pasase  á  la  corte  de  Parma  á  pedir  la  mano  de  la 
princesa  Isabel:  el  contrato  matrimonial  quedó 
concluido  y  se  publicó  en  Madrid  en  14  del  mismo 
año:  en  16  de  setiembre  dio  D.  Felipe  sus  poderes 

al  duque  de  Parma  para  que  en  su  nombre  se  des- 
posase con  la  princesa,  lo  cual  se  ejecutó  con  la 

mayor  pompa  y  magnificencia:  en  22  del  mismo 
mes  salió  D.'  Isabel  de  Parma  para  España  y  lle- 

gó el  11  de  diciembre  á  Pamplona,  donde  fué  re- 
cibida cou  grandes  fiestas  y  regocijos:  cuatro  dias 

después  se  dirigió  á  Madrid,  saliendo  á  recibirla 
el  rey  hasta  Guadalajara,  donde  se  ratificó  y  con- 

sumó el  matrimonio  el  dia  24  del  mismo  mes,  y  el 
2^  hicieron  los  monarcas  su  entrada  pública  en 
Madrid  en  medio  de  las  mayores  demostraciones 
de  alegría  por  parte  de  sus  habitantes:  el  maestro 

Florez,  hablando  de  esta  ilustre  reina,  en  sus  "Me- 
morias de  las  Reiuas  Católicas,"  dice  lo  siguiente: 

"Desde  luego  empezó  S.  M.  á  manifestar  las  be- 
nignas influencias  cou  que  habla  de  fecundar  la 

monarquía,  vaticinadas  desde  antes  de  llegar  á 
Madrid,  cuando  con  heroica  resolución  libertó  el 
palacio  de  la  gran  servidumbre  en  que  le  tenia 
puesto  una  ambición,  á  cu) o  nombre  se  habian  le- 

vantado nubes  de  varias  turbaciones,  no  menos 
que  en  los  tribunales  de  la  Santa  Inquisición  y  de 
Castilla;  pero  todo  se  calmó  luego  que  entró  S.  M. 
en  este  cielo;  y  por  cuanto  el  ministro  Orri  habla 
tenido  alguna  parte  en  las  desazones,  dispuso  S.  M. 

que  saliese  de  España  y  las  cosas  tomaron  un  cur- 
so de  pronta  tranquilidad,  que  casi  escedia  á  la 

esperanza:  á  estas  prerogativas  que  arrebataban 
la  complacencia  de  los  vasallos,  se  juntó  otra  de 

empezar  S.  M.  á  dar  mayores  seguridades  al  tro- 
no por  medio  de  la  sucesión  varonil ;  pues  en  20 

de  enero  de  1716  dio  á  luz  un  infante,  para  quien 

Dios  tenia  reservada  la  corona  y  el  adelantamien- 
to de  estos  reinos:  este  fué  su  primogénito  nuestro 

católico  monarca  D.  Carlos  III."  Hé  aquí  por 
su  orden  cronológico  la  real  posteridad  de  Isabel 
de  Farnesio:  Carlos  III,  de  quien  acabamos  de 
hablar;  Francisco,  infante  de  España,  muerto  en 
1717;  María  Ana  Victoria,  que  nació  en  1718  y 
fué  reina  de  Portugal  en  1729;  Felipe,  nacido  en 

1720  y  fué  duque  de  Parma  en  1749;  María  Te- 
resa, nacida  en  1726  y  delfina  de  Francia  en  1745; 
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Luis  Antonio  Jaime,  que  nació  en  1727,  y  fué  in- 
fante de  España,  cardenal  y  arzobispo  de  Toledo, 

y  María  Antonia  F.-rnanda,  que  nació  en  IISQ,  y 
en  liso  casó  con  Victor  Amadeo  III,  duque  de 
Saboya  y  rey  de  Cerdefia:  habiendo  renunciado 
Felipe  V  la  corona  de  España  en  1724  en  favor 

de  su  hijo  D.  Luis,  se  retiró  con  D.'  Isabel  a  vivir 
sin  pompa  ni  ostentación  al  real  sitio  de  San  Ilde- 

fonso; pero  eu  31  de  agosto  del  mismo  año  murió 
D.  Luis  de  Borbon,  y  como  no  dejaba  sucesión, 
dispuso  en  su  testamento  que  volviese  la  corona  á 
su  padre,  lo  que  se  verificó  con  graude  alegría  de 
los  españoles:  concluida  y  firmada  la  paz  entre  las 

cortes  de  Viena  y  Madrid,  después  de  la  desastro- 
sa guerra  de  sucesión,  comenzaban  los  españoles 

á  disfrutar  otra  vez  de  una  época  próspera  y  glo- 
riosa, cuando  sobrevino  la  muerte  de  Felipe  V, 

acaecida  en  9  de  julio  de  1746:  inconsolable  con 

esta  pérdida  D."  Isabel,  se  retiró  á  San  Ildefonso 
donde  fué  conducido  el  cuerpo  de  su  esposo,  y  allí 

vivió  por  mas  de  trece  años,  dice  el  P.  Florez,  "en 
un  encerramiento  superior  al  de  las  religiosas  mas 

austeras."  En  10  de  agosto  de  1759  falleció  ü. 
Fernando  YI,  que  habia  reinado  desde  la  muerte 
de  Felipe  V,  y  como  el  legítimo  succesor  D.  Carlos 

III  se  hallaba  ausente  en  Ñapóles,  D.*  Isaliel  tu- 
vo que  volver  á  la  corte  como  reina  madre  y  go- 

bernadora, por  testamento  del  difunto  soberano  y 

comisión  del  rey  católico  su  hijo:  el  dia  9  de  di- 
ciembre de  1759  llegó  á  Madrid  su  hijo  primogé- 

nito D.  Carlos;  pero  D."  Isabel  tuvo  solo  el  con- 
suelo de  pasar  algunos  años  á  su  lado,  pues  murió 

en  Aranjuez  el  dia  11  de  julio  de  1766  á  los  se- 
tenta y  cinco  años  de  edad,  llorada  de  todos  los 

españoles,  con  quienes  mas  que  reina  habia  sido 
madre  cariñosa:  sus  restos  fueron  trasladados  al 

real  sitio  de  San  Ildefonso,  en  cuya  iglesia  colegial 
descansan  al  lado  de  los  de  Felipe  Y. 

ISABEL  (Sta.)  :  hija  de  Pedro  III  rey  de  Ara- 
gón: resplandeció  desde  niña  en  virtudes,  y  de 

ocho  años  rezaba  el  Oficio  Divino:  casó  con  Dio- 
nisio, rey  de  Portugal,  y  de  este  matrimonio  tuvo 

á  D.  Alonso  y  á  D."  Constancia:  muerto  su  espo- 
so, distribuyó  cuanto  tenia  entre  los  pobres  y  entró 

en  un  monasterio  de  Santa  Clara,  donde  habiendo 

sido  ejemplo  de  virtudes,  murió  santamente  el  dia 
4  de  julio  del  año  1336. 

ISABELA  (puerto  pe  la):  situado  en  la  costa 

y  al  N.  de  Haiti,  á  73°  36'  long.  O.,  y  á  los  19"  58' 
íat.  N. :  Colon  fundó  allí  en  1493  el  primer  estable- 

cimiento español  de  la  isla  de  Haiti. 

ISABELA  (RE.iL  SITIO  DE  la):  véase  Sacedon. 

ISABRIA:  región  de  Asia  entre  la  Cicilia,  Pan- 
filia,  Caria  y  Capadocia,  en  el  monte  Tauro. 

ISAGORAS:  ateniense,  rival  de  Clisteno,  que 

estableció  el  gobierno  democrático  en  Atenas  des- 
pués de  la  espulsion  de  los  Pisistratos  (509),  y  con 

los  socorros  del  rey  de  Esparta,  Cleomeno,  procu- 
ró restablecer  la  oligarquía;  echó  á  Clisteno  é  hizo 

que  se  desterrase  a  300  familias  atenienses;  pero 

asediado  por  el  pueblo  eu  la  cindadela,  se  vio  obli- 
gado á  capitular,  y  fué  ásu  vez  desterrado:  Cliste- 

no entonces  subió  al  trono,  y  se  restableció  el  go- 
bierno democrático. 

ISAÍAS:  hijo  de  Amos  y  sobrino  de  Amarías, 

rey  de  .luda,  fué  el  primero  de  los  4  grandes  profe- 
tas: profetizó  bajo  los  reinados  de  Osias,  Joatan, 

Achazy  Ezeqnías;á  éste  último  principe  anunció 

de  parte  de  Dios,  primero,  que  iba  a.  morirmny  pron- 
to; después,  que  su  vida  iba  a  prolongarse  15  años 

mas,  y  para  confirmar  esta  promesa,  mandó  retro- 
ceder la  sombra  del  sol  10  grados  sobre  el  cuadran- 

te de  Acliaz:  al  fin  fué  condenado  á  muerte  y  ser- 

rado en  dos  partes  bajo  el  reinado  del  impío  Ma- 
nases, hijo  de  Ezequías,  hacia  el  año  694  antes  de 

Jesucristo;  tenia  entonces  130  años;  Isaías  pasa 

por  el  mas  elocuente  de  los  profetas:  sus  ideas  son 
sublimes,  sus  pinturas  enérgicas,  y  su  estilo  de  una 
vehemencia  estraordinaria;  se  admira  sobre  todo 

el  "Cántico  sobre  la  ruina  de  Babilonia:"  sus  pro- 
fecías han  sido  traducidas  por  M.  E.  de  Genoude, 

1615,  en  8." ISALA,  hoy  el  ISSEL:  rio  del  pais  de  los  bá- 
tavos.   (Yéase  Sala.) 

ISAR:  rio  de  Alemania  que  nace  en  el  Tirol,  a 

1|  leguas  N.  E.  de  Inspruck,  entra  luego  en  el  cír- 
culo bavaro,  y  atraviesa  del  S.  S.  O.  al  N.  N.  E., 

bajando  los  muros  de  Munich,  Freising,  Moes- 

burg  y  Landsuh ;  luego  dirigiéndose  al  E.  N.  E.  en- 
tra en  el  circulo  del  Danubio  Inferior,  y  se  une  al 

Danubio  por  la  mái'gen  derecha,  después  de  un  cur- 
so de  35  leguas:  sus  principales  afluentes  son:  el 

Loisach  y  el  Ammer  por  la  margen  izquierda,  y  el 

Senet  por  la  derecha:  en  sus  cercanías  se  encuen- 
tran partículas  de  oro. 

ISAR  (ciRcrLO  del):  una  de  las  divisiones  de  la 
Baviera,  entre  e!  círculo  del  Regen  al  X.  y  el  del 

Danubio  inferior  y  el  archiducado  de  Austria  al 
E.,  el  Tirol  al  S.  y  el  círculo  del  Danubio  superior 
al  O.:  cuenta  500.000  hab.;  su  capital  esAIunich: 

tiene  muchos  y  grandes  lagos,  hermosas  fortalezas 
y  fértiles  llanuras  en  el  X. 
ISARA:  nombre  común  á  dos  rios  de  la  Galia 

Transalpina:  1.°,  el  Isere  actual,  que  tomaba  su  orí- 

gen  en  los  Alpes  griegos,  atravesaba  la  X^arbone- 
sa  segunda  y  el  Yienesado,  pasaba  por  el  Gratia- 
nópolis  (Grenobleí,  y  desaguaba  en  el  Radanus 

(Ródano),  mas  alia  de  Yalentia;  2.°,  el  Oise  que 
nacia  en  los  confines  de  los  Ncrvihoi,  y  se  perdia  en 

Sequana  (Sena),  mas  allá  de  Lutetia  (Paris.l 
ISARDJIK:  ciudad  de  la  Bosnia,  al  X.  Ó.  de 

leni-Bazar  en  las  montañas;  ha  sido  mucho  tiem- 

po empleada  como  lugar  de  destierro  por  el  gobier- 
no otomano,  aunque  en  otro  tiempo  era  la  residen- 
cia de  los  reyes  de  Bosnia. 
ISATJRA  (Clemencia):  dama  ilustre  y  rica  de 

Tolosa,  que  se  cree  descendiente  de  los  antiguos 
condes  de  Tolosa,  instituyó  por  los  años  1490  los 

juegos  florales  en  dicha  villa  y  dejó  rentas  conside- 
rables para  subvenir  á  los  gastos  de  los  concursos 

de  poesía  (v^ase  Juegos  florales)  :  Clemencia  Isau- 
ra  no  hizo  con  esta  fundación  mas  que  renovar  un 

establecimiento  que  ya  existia  en  Tolosa  en  el  siglo 

XIII  bajo  el  titulo  de  "Colegio  de  la  gaya  cien- 
cia:" murió  hacia  el  año  1513  á  los  50  de  edad: 
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nada  se  sabe  de  su  vida,  pues  es  pura  fábula  lo  que 
se  refiere  de  sus  amores. 

ISAURIA:  pequeño  distrito  del  Asia  Menor, 
en  la  región  de  los  lagos  del  Taurus;  se  llamaba 
así  de  la  ciudad  de  Isaura:  sus  habitantes  eran  va- 

lientes hasta  la  ferocidad  y  célebres  por  sus  corre- 
rías y  latrocinios:  se  supone  que  eran  descendientes 

de  los  piratas  que  fueron  subyugados  por  Pompeyo: 
el  cónsul  P.  Servilio  logró  someter  a  los  isauros  y 
se  apoderó  de  su  ciudad  con  mucho  trabajo;  pero 
el  fruto  de  su  conquista  casi  se  redujo  a  los  hono- 

res del  triunfo  y  al  sobrenombre  de  Isauro  que  to- 
mó de  resultas  de  su  espedicion:  la  provincia  de 

Isauria  fué  cuna  del  emperador  Zenou,  apellidado 
el  Isauro:  la  capital  de  esta  provincia  era  Seleucia 
Traquea. 
ISAURO  (León,  llamado  el)  :  véase  León. 

*  ISAYOC  (San  Pablo):  pueb.  de  la  municip. 
de  Chicoloapan,  part.  de  Texcoco,  distr.  E.  del  es- 

tado de  jNIésico. 

ISBOSETH:  hijo  de  Saúl,  disputó  el  trono  á 
David  a  la  muerte  de  Saúl  (1040),  reinó  durante 
siete  años  sobre  once  tribus  de  Israel,  mientras  que 
David  reinaba  sobre  la  de  Judá.  Al  cabo  de  este 

tiempo  fué  abandonado  por  Abner,  el  mejor  de  sus 
generales,  y  pereció  asesinado  por  dos  bengamitas: 
residía  en  Mahanaim,  mas  alia  del  Jordán,  al  pa- 

so que  David  residía  en  Hebron. 
ISCA:  rio  de  la  Bretaña  romana,  hoy  el  Ex. 
ISC  A  DUMNONIORUM:  ciudad  de  la  Bre- 

taña primera,  capital  de  los  Dumnonii,  hoy  Exeter. 
ISCA  SILÜRUM:  ciudad  de  la  Bretaña  se- 

gunda entre  los  sulnres,  al  S.  O.  de  Venta  Silu- 
rum,  hoy  Caerleon. 

ISCALIS  ó  ISCHALIS:  ciudad  de  la  Breta- 
ña romana,  entre  los  belgas,  hoy  Ilchester. 
ISCANO  (Jost):  poeta  latino  del  siglo  XII, 

asi  llamado  porque  había  uacidoeii  Exeter  (en  la- 
tín Isca),  en  el  condado  de  Devon;  abrazó  la  vida 

monástica  y  murió  hacia  1224:  es  conocido  por  su 

poema  "De  bello  Trojano,"  largo  tiempo  atribuido 
a  Cornelio  Nepote. 

*  ISCAPANECA;  pueb.  de  la  municip.  de  Ix- 
cateopan,  part.  de  Teloloapan,  prefectura  de  Tas- 

co, est.  de  Guerrero. 
ISCARIOTE:  villa  de  Judea  al  E.  de  Sama- 

ría; fué  patria  del  apóstol  Judas,  llamado  el  Isca- 
riote. 

ISCARIOTISTAS:  en  la  historia  religiosa  se 
da  este  nombre  á  los  sectarios  que  veneraban  co- 

mo patronos  a  los  autores  del  mal  en  la  tierra;  por 
ejemplo,  a  Judas  Iscariote,  á  Caín  &c. 

*  ÍSCATLAN:  pueb.  del  distr.  de  Teotitlan, 
est.  de  Oajaca. 

*  ISCUINTLA  (Santiago):  villa  del  distr.  y 
part.  de  Tepic,  est.  de  Jalisco,  Está  situada  á  la 
margen  derecha  del  rio  Grande;  tiene  iglesia  par- 

roquial, dos  juzgados  de  paz,  administración  de  cor- 
reos, nna  escuela  y  receptoría  de  rentas:  sus  habi- 

tantes se  dedican  al  cultivo  del  algodón,  producién- 
doles cada  fanega  de  semilla  800  arrobas  de  fruto: 

el  temperamento  es  caliente,  dista  de  su  cab.  18 
leguas  al  X.  O.  y  cuenta  2.279  almas. 

ISCHIA,  UÑARÍA  ÍNSULA:  del  reino  de 
Nnpoles,  á  la  entrada  del  golfo  de  Ñapóles,  á  los 
40"  43'  lat.  N.,  11°  34'  long.  E.:  tiene  cerca  de  2 
leguas  de  largo  sobre  1\  de  ancho  y  unas  6J  de 
circuito:  su  población  asciende  á  24.000  hab.:  hay 
muchos  volcanes  y  la  última  erupción  ocurrió  en 
1303:  los  valles  que  separan  estos  volcanes  son  de 
estraordiuaria  fertilidad,  y  produce  algodón,  fru- 

tas, vino  esquisito,  aceite,  legumbres  y  seda:  la  pri- 
mera producción  mineral  es  el  azufre:  hallanse  en 

esta  isla  muchas  fuentes  termales,  que  atraen  gran 
uiimero  de  enfermos  y  convalecientes:  en  1801  se 
apoderaron  de  esta  isla  las  tropas  inglesas  y  sicilia- 

nas,— La  capital  de  la  isla  es  Ischia,  situada  en  la 
costa  O.  á  5  leguas  de  Ñapóles:  es  sede  de  un  obis- 

pado, hay  una  cindadela  y  ruinas  de  nna  fortaleza 
construida  en  el  siglo  XV  por  Alfonso  de  Aragón: 
esta  ciudad  es  antiquísima,  pues  según  Estrabou  y 
Plinio,  fueron  sus  fundadores  los  calcedonios  de 

Eubea:  apoderáronse  de  ella  los  griegos  y  los  ro- 
manos, ocupándola  sucesivamente  después  los  go- 

dos, los  lombardos  y  los  normandos.  (Véase  uña- 

ría.) 

ISENBURGO  (condado  de),  ISENBURGEN- 
SIS  COMITATUS:  condado  de  Alemania,  perte- 

neciente a  unos  príncipes  del  mismo  nombre,  bajo 

la  soberanía  del  gran  duque  y  del  elector  de  Hes- 
se:  parte  de  este  condado  está  situada  en  el  gran 
ducado  de  Hesse-Darmstadt  y  comprendida  en  las 
provincias  del  Hesse-Superior  y  de  Starkemburgo; 
otra  parte  está  en  el  Hesse  electoral  y  depende  de 
la  provincia  de  Hanau:  tiene  48.000  hab,:  su  ciu- 

dad principal  es  Budíngen:  el  terreno  es  montaño- 
so, pero  bien  cultivado,  y  abunda  en  cereales,  fru- 
ta, lino  y  vino:  críase  mucho  ganado  vacuno,  lanar 

y  de  cerda,  y  se  esplotan  minas  de  hierro  cerca  de 
Birstein:  este  condado  fué  antiguamente  poco  es- 

tenso y  debe  su  nombre  a  un  castillo  cuyas  ruiuas 
se  ven  entre  Coblenza  y  Andernach. 

ISEO:  orador  griego,  natural  de  Caléis  en  Eu- 
bea, pero  desde  muy  joven  pasó  á  vivir  en  Atenas; 

fué  discípulo  de  Lysias  y  de  Isócrates,  y  maestro  de 
Demóstenes:  nos  quedan  de  él  11  discursos,  en  los 
cuales  se  nota  con  mucha  elegancia  y  armonía  la 
sencillez  y  gravedad  que  caracterizan  la  elocuencia 
de  la  tribuna:  se  encuentran  en  los  "Oradores  grie- 

gos'" de  Reiske,  Leipsik,  1775,  y  han  sido  traduci- 
dos por  el  abate  Anger. 

ISEO  (lago  de),  SEBINUS  LACUS:  en  el  rei- 
no Lombardo-Véneto,  en  el  límite  de  las  provin- 

cias de  Brescia  y  de  Bergamo,  entre  las  de  Como 
y  de  Idro,  se  llama  así  de  Iseo,  aldea  situada  en  la 
margen  meridional  del  lago  al  N.  O.  de  Brescia  y 

que  cuenta  2.000  hab.:  su  industria  consiste  en  fá- 
bricas de  cobertores  de  lana:  esta  atravesado  por 

el  Oglio. 
ISER:  rio  de  Alemania.  (Véase  Isak.) 

ISEPv:  rio  de  Bohemia;  riega  el  círculo  de  Bunz- 
can  y  desagua  en  el  Elba  después  de  un  curso  de unas  16  leguas. 

ISERBIA,  ASERNIA:  ciudad  del  reino  de 
Ñapóles  á  7  leguas  O.  de  Campo-Rasso ;  tiene  5.200 
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hab.,  obispado,  una  catedral,  acueducto;  es  ciudad 
muy  antigua. 

ISERE,  ISARA:  rio  de  Francia;  nace  al  pié 
del  moute  Iseran  en  el  Piamoute,  pasa  por  Mou- 
tiers-de-Tarentaise,  baña  después  el  departamento 
del  Isere,  al  cual  dá  su  nombre,  pasa  por  Grenoble 
y  desagua  en  el  Ródano  á  1|  leguas  mas  arriba  de 
Valence  (Drome),  después  de  un  curso  de  unas  54 
leguas:  sus  principales  afluentes  son  el  Arly,  el  Are, 
el  Ozeins,  el  Drac  y  el  Bourne. 
ISERE  (depabtamexto  de):  departamento  de 

Francia  formado  de  la  antigua  provincia  del  Delfi- 
nado;  toma  el  nombre  del  rio  que  atraviesa  su  cen- 

tro del  N.  E.  al  S.  E.,  está  entre  los  44°  42'  y  los 
45°  52'  lat.  N.  y  entre  los  8°  24'  y  los  10°  2'  long. 
E.  y  linda  al  N.  con  el  departamento  del  Ain,  del 
cual  le  separa  el  Ródano;  al  E.  con  la  división  Sar- 

da de  Saboya  de  la  cual  está  en  parte  separada  por 
el  Guiers:  al  S.  E.  con  el  departamento  del  Róda- 

no del  cual  le  separa  en  parte  el  rio  de  este  nombre: 
su  largo  del  X.  O.  al  S.  E.  es  de  28  leguas,  su  an- 

chura media  de  12,  y  su  superficie  de  290  leguas 
cuadradas:  tiene  573.645  hab.:  este  departamento 
es  generalmente  montañoso,  y  está  cubierto  de  es- 

pesos bosques;  le  riegan  el  Ródano,  el  Isere,  el 
Drac  y  el  Romanche:  produce  cereales  con  abun- 

dancia, legumbres  y  pastos,  numerosos  rebaños  de 
toda  especie  de  ganado,  mulos,  caballos,  cerdos,  ca- 

bras, &c.;  gusanos  de  seda,  minas  de  hierro,  plata 
y  plomo,  mármoles  de  alabastro  y  de  granito:  po- 

see gran  número  de  fál)ricas  de  sedas  torcidas,  de 
paños,  telas  ordinarias,  lienzos,  cueros  y  papel:  se 
hacen  csquisitos  quesos  de  Sassenage  y  de  Oysans: 
su  comercio  es  muy  activo  y  alimentado  por  los  pro- 

ductos de  las  manufacturas  y  las  minas:  este  de- 
partamento tiene  4  divisiones  (Grenoble,  La  Tor- 

re del  Pino,  San  Marcelino  y  Viena) ;  tiene  45  can- 
tones, un  tribunal  real  y  un  obispado  en  Grenoble; 

pertenece  á  la  séptima  división   militar. 
ISERLOH:  ciudad  de  los  Estados  prusianos, 

provincia  de  Westfalia,  á  5  leguas  O.  de  Arens- 
berg  y  á  12  S.  de  Muuster:  tiene  5.300  hab.;  es 
pais  muy  industrioso,  posee  fábricas  de  terciopelo, 
pañuelos  de  seda,  &c.:  comercia  con  la  Francia,  la 
Italia,  &c. 

ISET:  rio  de  la  Rusia  asiática,  nace  en  el  go- 
bierno de  Perm,  pasa  por  el  de  Tobalsk  y  desagua 

en  el  Tobol  á  los  57°  lat.  N.,  después  de  un  curso 
de  una.s  80  leguas. 

ISGAUR  ó  ISKURIAH,  primitivamente 
DIOSCURIAS,  de-spues  SEBASTOPOLIS  ó 
SOTERIOPOLIS:  ciudad  arruinada  y  puerto  de 
la  Rusia  asiática,  en  la  Grande-Abasia,  sobre  la 
costa  oriental  del  mar  Negro,  a  5  leguas  S.  E.  de 
Sukgum-kalé:  era  en  otro  tiempo  la  principal  pla- 

za marítima  de  la  provincia;  pero  el  comercio  se 
ha  trasladado  á  Sukgum-kalé:  al  S.  O.  de  esta  ciu- 

dad avanza  al  cabo  del  mismo  nombre,  á  los  42°  47' 
O"  lat.  N.,  y  los  44°  51'  51"  long.  E. 

*  ISHUACAN:  pueb.  del  cantón  y  depart.  de 
Jalapa,  est.  de  Veracruz:  dista  10  leguas  al  S.  O. 
de  su  cabec. ;  produce  frutas,  tabaco  y  café :  habi- 

tantes 2,487. 

*  ISHUATLAN  (San  Cristóbal):  pueblo  que 
perteneció  al  Estado  de  Veracruz  y  hoy  correspon- 

de al  territorio  del  Istmo.  La  descripción  que  de 
él  hace  la  Estadística  publicada  en  1831,  lo  coloca 
al  N.  y  como  á  20  leguas  de  su  cabecera.  Acayu- 
can,  situado  al  lado  opuesto  de  la  margen  del  Coat- 
zacoalcos,  en  la  cumbre  de  una  montaña  enfilada 
que  se  dirige  del  O.  al  E.  sobre  2  leguas,  y  por  un 
declive  suave  sigue  hasta  las  sabanas  de  San  José 
Teposapa:  sus  habitantes  se  dedican  á  la  siembra 
demaiz,  caña  dulce,  algún  arroz  y  platanares;  pe- 

ro el  renglón  de  istles  fija  su  atención  en  126  ista- 
les  que  tienen  sus  montañas,  que  producen  zarza- 

parrilla; y  á  las  dos  leguas  hacia  el  Poniente  tiene 
la  margen  del  rio  Coatzacoalcos,  con  tres  potreros 
muy  buenos  para  agostar  ganados,  y  cinco  lagune- 
tas  conocidas  por  el  Potrero,  Tierra  nueva,  Que- 
tascolapa,  Jopalapa  y  los  Pajaritos:  á  su  inmedia- 

ción hay  dos  ranchos  de  ganado  mayor,  y  el  Novi- 
llero, propiedad  de  sus  naturales,  con  poco  menos 

de  500  reses  y  21  caballos  do  particulares.  Los  is- 
liuatecos  poseen  en  común,  por  compra  aunque  sin 
títulos,  12  leguas  cuadradas  de  tierra,  de  las  que 
la  mayor  parte  es  de  labor,  las  demás  de  pasto.. 
Tienen  un  alcalde,  suplente  y  síndico,  escuela  de 
primeras  letras,  y  esta  sujeto  en  lo  eclesiástico  á 
la  feligresía  de  Huimanguillo,  de  donde  dista  45 
leguas:  su  área  está  repartida  entre  su  vecindario 
en  126  solares  que  embellecen  veinte  palmeros  de 
coco.  Población: 

HOMBRES. MUJERES. TOTAL 

Casados   ...      126 126 252 
Solteros   2 1 3 
Niños   ...      107 100 

207 

Viudos   ...        10 25 35 

Total        245 252 
497 

En  su  reconocimiento  del  Istmo,  el  mayor  Bar 
nard  pinta  á  Ishuatlau  situado  sana  y  deliciosa- 

mente— "al  E.  del  Coatzacoalcos,  á  tres  millas  de 
la  orilla  del  rio,  y  á  nueve  de  la  costa.  Se  llega  á 
él  por  un  buen  camino  de  herradura,  desde  el  Pa- 

so nuevo  (cerca  del  lugar  en  que  estuvo  Espíritu 
Santo) :  contiene  680  habitantes  indios,  y  están  di- 

seminadas las  casas  entre  una  arboleda  de  cocos 

que  domina  un  pasaje  estenso  de  sus  alrededores. 
No  so  sabe  á  punto  fijo  la  época  de  su  fundación, 
pero  se  supone  que  fué  al  principio  del  siglo  XVII, 
cuando  los  piratas. saquearon  las  poblaciones  que 
estaban  á  las  orillas  del  rio.  Ishuatlan  contiene  99 

casas  y  una  bonita  iglesia  con  un  altar  de  escultu- 
ras toscas  y  algunas  tabletas  de  obsidiana  de  es- 

quisita  belleza.  Los  habitantes,  que  generalmente 
son  trabajadores,  se  dedican  á  cultivar  maiz,  cafta 
dulce,  arroz  é  istle.  A  pesar  de  los  ricos  potreros 
de  las  inmediaciones,  el  ganado  no  pasa  de  3  á  4 
mil  caberas.  Los  terrenos  inmediatos  son  de  una 

fertilidad  que  no  tiene'comparacion  con  nada,  y  los 
cerros  están  salpicados  de  maderas  de  gran  valor. 

Hay  una  escuela  de  primeras  letras,  y  está  gober- 
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nada  por  un  alcalde,  cuya  jurisdicción  se  estiende 
á  12  leg.  cuadradas;  y  en  lo  eclesiástico  depende  del 
distrito  de  Huimanguillo.  Se  dice  que  en  uu  llano  os- 

curo y  profundo,  situado  entre  unos  montes,  a  una 
legua  de  Ishuatían,  hay  un  ídolo  enorme,  al  cual 
tienen  un  terror  grande  los  indies,  pues  creen  que 
al  que  lo  ve  le  soBreviene  la  muerte,  cuya  absurda 
superstición  fué  un  obstáculo  insuperable  para  con- 

seguir un  guia  que  nos  llevara  á  verlo." 
*  ISHUATLANCILLO:  pueblo  de  indígenas 

del  cantón  de  Orizaba  en  el  departamento  de  Ve- 
racruz.  Dista  de  su  cabecera  legua  y  media  hacia 
el  N.  O.  Está  situado  á  la  falda  de  la  cordillera, 
á  la  margen  de  un  arroyuelo  nombrado  Palatlac, 
que  nace  al  pié  del  elevado  monte  de  Tepostecatl, 
Linda  por  el  Norte  con  el  rancho  de  Tepostlan,  por 
el  Oriente  con  el  rio  de  Orizalja,  por  el  Sur  con  el 
pueblo  de  la  Perla,  á  ¿  de  legua,  y  por  el  Ponien- 

te con  el  rincón  de  San  Antonio  Atzitzintla,  á  i 
de  legua.  Su  temperamento  es  frió  y  húmedo:  pro- 

duce maiz  y  alguna  fruta.  Sus  vecinos  se  ocupan 
en  la  saca  de  nieve  y  corte  de  maderas  del  volcan. 
Hacen  canastos  para  vender  y  se  ocupan  de  jorna- 

leros en  las  haciendas  inmediatas.  Tienen  67  toros, 
29  vacas,  1  caballo,  15  lleguas  y  160  cerdos.  Hay 
en  él  una  iglesia  de  mampostería:  su  población  es 
de  760  hab. 

ISI  ACÁ  (tabla):  uno  de  los  monumentos  mas 
precio.sos  de  la  antigüedad,  que  consistía  en  una 
plancha  de  cobre,  sobre  la  cual  estaban  representa- 

dos la  figura  y  los  misterios  de  ísis,  así  como  la  ma- 
yor parte  de  las  divinidades  egipcias,  cada  una  de 

ellas  con  sus  atributos  distintivos:  se  encontró  en 

Roma  en  1527,  y  hoy  se  conserva  en  la  galería  real 
de  Turin. 

ISI  ACOS:  sacerdotes  de  la  diosa  Isis  que  vivian 
en  medio  de  la  mayor  austeridad:  después  que  cu 
tonaban  himnos  en  loor  de  Isis,  desde  la  salida  del 

sol  empleaban  una  gran  parte  del  dia  en  pedir  li- 
mosna: pasaban  la  noche  de  pié  rogando  delante  de 

la  estatua  de  la  diosa:  se  vestían  con  unas  túnicas 

blancas,  se  rapaban  la  cabeza  y  andaban  descalzos; 
se  abstenían  de  un  sinnxímero  da  manjares,  del  uso 
de  la  sal  y  del  vino  puro,  y  no  comian  ni  cerdo  ni 
carnero. 

ISI  AS:  fiestas  que  los  egipcios  celebraban  en 
honor  á  Isis,  una  de  sus  primeras  divinidades:  es- 

tas fiestas  fueron  adoptapas  por  los  romanos,  pero 
después  vinieron  a  degenerar  en  libertinaje:  el  se- 

nado las  abolió  en  el  año  693  de  la  fundación  de 
Roma,  y  el  emperador  Cómodo  las  restableció 
200  años  después. 
ISIASLAV:  nombre  de  tres  príncipes  que  han 

reinado  en  Rusia:  Isiaslav  I,  hijo  de  laroslav  I, 
reinó  en  Kiev  desde  1054  hasta  1078;  su  reinado 
fué  una  época  de  guerra  y  anarquía:  este  príncipe 
estuvo  incesantemente  en  lucha  con  los  miembros 
de  su  familia,  especialmente  con  Igor,  su  hermano, 
y  con  Vseslav,  príncipe  de  Polotsk;  fué  destrona- 

do por  dos  veces,  y  pereció  en  un  combate  contra 
Oleg  su  sobrino. 
ISIASLAV  II:  reinó  en  Kiev  desde  1146  has- 
ta 1154,  después  de  haber  despojado  de  la  corona 

á  Igor  su  pariente:  por  tres  veces  se  vio  espulsado 
de  sus  estados,  mas  otras  tantas  volvió  á  conquis- 

tarlos y  últimamente  falleció  reinando. 
ISIASLAV  III:  fué  reconocido  gran  príncipe 

de  Kiev  en  1156  por  muerte  de  lourié:  debilitó  sus 
estados  con  las  reparticioues  que  de  él  hizo,  y  fué 
muerto  de  un  sablazo  que  le  dieron  delante  de  Biel- 
gorod,  cuya  población  sitiaba  inútilmente  en  1167 
ISIDORO  DE  CHARAX:  historiador  y  geó- 

grafo antiguo ;  vivió  tres  siglos  antes  de  Jesucristo, 
bajo  el  reinado  de  Tolomeo  Lago:  se  le  deben  di- 

ferentes tratados  históricos,  y  una  "Descripción  de 
la  Parthia"  que  ha  sido  publicada  por  David  Hces- 
chelieu  en  los  "Geógrafos  Griegos,"  Oxford  1703 
ISIDORO  DE  SEVILLA  (S.):  hijo  del  go- 

bernador de  Cartagena;  le  nombraron  arzobispo  de 
Sevilla  en  601,  y  falleció  el  año  de  636:  desde  su 
mas  tierna  niñez  se  dedicó  al  servicio  de  la  Iglesia, 
y  ayudó  á  su  hermano  S.  Leandro,  arzobispo  de  Se- 

villa, en  la  conversión  de  los  visogodos  que  profesa- 
ban á  la  sazón  la  secta  arriana:  por  muerte  de  S. 

Leandro  le  elevaron  á  la  dignidad  de  arzobispo,  y 
se  distinguió  tanto  por  su  piedad  evangélica,  cuanto 
por  su  vasta  erudición:  restableció  la  disciplina  en 
las  iglesias  de  España  por  medio  de  concilios  que 
mandó  celebrar,  en  los  cuales  sobresalió  de  una 
manera  notable  por  la  pureza  de  las  doctrinas  que 
esponia:  en  619  presidió  uno  de  estos  concilios,  y 
en  una  disputa  pública  convenció  á  Gregorio,  obis- 

po de  los  céfalos,  de  los  errores  que  él  mismo  ense- 
ñaba, y  en  aquel  mismo  instante  no  pudo  menos 

Gregorio  que  abrazar  la  fe  católica:  Isidoro  presi- 
dió también  el  cuarto  concilio  toledano  que  se  ce- 

lebró el  año  de  633,  á  pesar  de  la  asistencia  á  él 
de  Justo,  arzobispo  de  aquella  capital,  y  esto  es 
tanto  mas  de  estrañar,  cuanto  que  no  concedieron 
á  Isidoro  la  presidencia  por  el  privilegio  de  su  silla, 
sino  en  consideración  á  su  estraordinario  saber  y 
talento:  gobernó  su  Iglesia  por  espacio  de  40  años, 
y  hallándose  en  una  edad  muy  avanzada  y  bastante 
quebrantada  su  salud,  no  por  eso  interrumpió  sus 
trabajos  ordinarios;  y  últimamente,  el  4  de  abril 
del  año  arriba  mencionado,  falleció  después  de  ha- 

ber mandado  que  todo  cuanto  dinero  tenia  funse 
distribuido  entre  los  pobres:  el  4  de  abril  es  cuando 
la  Iglesia  celebra  su  fiesta:  entre  otras  obras,  de 

mérito  no  escaso,  ha  dejado  20  libros:  "Orígenes  ó 
Etimologías;  Comentarios  sobre  el  Antiguo  Testa- 

mento; un  Tratado  de  los  escritores  eclesiásticos; 
Crónica  desde  Adán  hasta  el  año  de  626:"  las  me- 

jores ediciones  de  estas  obras  son  las  de  Paris,  en 
foHo,  1601,  y  de  Roma,  1797-1803. 
ISIDRO  LABRADOR  (S.):  patrón  de  Ma- 

drid, en  cuya  villa  nació  el  año  de  1082  de  padres 
humildes,  pero  cristianos  viejos:  dicen  que  desde 
muy  niño  aprendió  las  verdades  del  Evangelio  y  no 
atendió  á  otra  cosa  mas  que  á  cuanto  tendía  á  la 
salvación  de  su  alma:  su  principal  ocupación  fué  la 
de  labrador,  en  cuyo  ejercicio  servia  á  un  caballe- 

ro de  Madrid,  llamado  Ivan  de  Vargas,  tronco  de 
esta  ilustre  familia:  todos  los  días,  antes  de  entre- 

garse á  suB  faenas  agrícolas,  ola  misa  cou  la  mayor 
devoción  y  visitaba  el  corto  número  de  iglesias  que 
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entonces  tenia  Madrid;  esta  devota  ©cnpacion  dio 
máriTen  para  que  los  jornaleros,  sus  compañeros  de 
labranza,  le  acusasen  á  su  amo  exagerando  su  con- 

ducta y  tachándole  de  holgazán:  Ivan  de  Vargas, 
con  el  objeto  de  cerciorarse  de  la  verdad,  salió  una 
mañana  con  dirección  á  su  caserío,  y  dice  la  tradi- 

ción que  vio  á  unos  ángeles  que  estaban  arando  por 
Isidro,  y  desde  entonces  le  entregó  toda  su  confian- 

za, y  con  ella  la  entera  administración  y  gobierno 
de  su  hacienda:  este  santo  fué  estremadamente  ca- 

ritativo en  medio  de  su  humilde  pobreza,  pues  daba 
á  todos  con  mano  liberal  de  su  propia  cosecha:  en 
sn  casa  daba  de  su  comida  á  cuantos  pobres  acudían 
demandando  su  caridad:  cuentan  que  una  vez  llegó 
un  mendigo  á  su  puerta  reclamando  su  cotidiana 
caridad  cuando  ya  el  santo  habia  acabado  de  co- 

mer, y  por  consiguiente  nada  habia  quedado  en  la 
olla;  sin  embargo,  Isidro  dijo  á  su  esposa  Toribia 
(hoy  Sta.  María  de  la  Cabeza)  que  diese  la»  sobras 
de  la  olla  al  pobre:  la  santa  obedeció,  y  aun  cuando 
sabia  que  nada  habia  quedado,  halló  con  notable 
sorpresa  la  olla  tan  llena  de  comida,  como  antes  lo 
habia  estado,  por  lo  cual  pudo  socorrer  abundante- 

mente á  este  mendigo  y  á  otros  que  vinieron  des- 
pués: á  su  caridad  unia  Isidro  una  humildad  sin 

límites,  teniéndose  siempre  por  el  hombre  mas  des- 
preciable del  pueblo:  concedióle  Dios  un  hijo,  al 

cual  educó  bajo  los  benéficos  auspicios  de  su  santa 

piedad,  guiándole  siempre  por  el  sendero  de  la  vir- 
tud: dicen  también  que  este  venerable  santo  pro- 

nosticó el  momento  de  su  muerte,  y  él  mismo  se  pre- 
paró con  la  mas  tierna  y  santa  resignación:  espiró 

eldia  15  de  mayo  de  1110:  se  atribuyen  á  este  santo 
un  sinnúmero  de  milagros,  ademas  de  los  que  hasta 
ahora  llevamos  referidos:  Isidro  fué  beatificado  por 
Paulo  V  en  el  año  de  1619,  á  instancias  de  Feli- 

pe III,  y  su  canonización  solemne  se  publicó  por 
Benedicto  XIII,  aunque  también  se  hizo  á  solici- 

tud del  rey  Felipe  IV:  la  fiesta  de  este  santo  se  ce- 
lebra el  dia  15  de  mayo,  y  el  pueblo  de  Madrid 

acude  á  su  ermita,  y  es  de  admirar  el  inmenso  con- 
curso que  en  medio  del  mayor  regocijo  ensalza  la 

memoria  del  patrón  de  Madrid,  perpetuando  el  cons- 
tante uso  de  esta  animadísima  fiesta  popular:  tra- 

bajo harto  prolijo  seria  el  hacer  una  lata  descripción 
de  todo  lo  que  contribuye  el  anual  festejo  de  S.  Isi- 

dro: baste  decir,  que  en  este  solemne  dia  la  capital 
de  España  aparece  casi  desierta,  y  desde  el  mas 
infeliz  artesano  hasta  el  mas  alto  personaje,  mar- 

chan en  pos  del  uso  y  del  entusiasmo  para  formar 
parte  en  los  festejos  de  dia  tan  señalado. 

ISIGNY:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Calvados  (Xormandia),  á  5J  leguas  O.  M.  O.  de 
Bayeus,  y  á  10  O.  N.  O.  de  Caen;  está  situada  en 
la  margen  izquierda  del  Esgues:  tiene  un  puerto  es- 

trecho, pero  muy  cómodo,  que  recibe  embarcaciones 
de  60  á  80  toneladas:  esta  villa  esporta  ulla  de  ks 
rpinas  de  Litry  y  mucho  aguardiente  de  sidra:  ce- 

lebra mercados  muy  concurridos,  en  los  que  se  ven- 
den 20.000  libras  de  manteca  para  Paris:  población 

3.000  hab. 
ISIGNY:  lugar  de  Francia,  departamento  de  la 

Mancha,  á  3  leguas  O.  de  Mortain,  y  á  10  S.  de 

St.  Lo;  celebra  una  feria  al  año  para  la  venta  de 
ganado,  granos  y  mercería:  población  430  hab. 

ISILI:  villa  de  Cerdeña,  división  del  cabo  Ca- 
11er,  á  9|  leguas  N.  de  Caller  está  situada  al  pié 
de  una  montaña,  en  una  llanura  fértil  en  trigo,  vino 
blanco  y  pastos:  se  elabora  en  esta  villa  pólvora  muy 
acreditada:  población  2.062  hab. 

ISIS:  una  de  las  principales  divinidades  de  los 

egipcios;  fué  hermana  y  mujer  de  Osiris;  reinó  mu- 
cho tiempo  con  su  hermano  en  Egipto,  y  ambos  hi- 

cieron florecer  la  agricultura:  Osiris  fué  asesinado 
á  su  vuelta  de  la  conquista  de  las  Indias,  por  su 
hermano  Tison,  por  lo  cual  Isis  levantó  un  ejército 
para  marchar  contra  aquel,  y  dio  el  mando  del  mis- 

mo á  Horus,  su  hijo,  que  venció  al  enemigo  en  dos 
batallas  campales:  Isis,  después  de  su  muerte,  fué 
elevada  al  rango  de  los  dioses,  y  unas  veces  la  to- 

mamos por  la  tierra  y  otras  por  la  naturaleza,  y  con 
frecuencia  solemos  confundirla  con  la  vaca  lo:  el 

Egipto  celebraba  en  su  honor  ciertos  misterios  que 
se  estendieron  por  toda  la  Grecia  y  por  Italia:  te- 

nia sacerdotes  llamados  isiacos,  y  sus  misterios  se 
ven  representados  en  la  tabla  isiaca.  (Véase  esta 
palabra.) 

ISKANDERIEH.  (Véase  Alejandra  y  Scu- 

T.ÍEI.') 

ISKANDEROUN.  (Véase  Ale.iandretta.) 
ISKER:  rio  de  la  Turquía  europea  que  nace  en 

Romelia,  sanjacato  de  Sofía,  á  1 1  leguas  S.  de  Sa- 
makov,  pasa  por  esta  ciudad  dirigiéndose  hacia  el 
N.,  gira  al  N.  E.  cerca  de  Sofía  y  continúa  en  esta 
dirección  hasta  su  entrada  en  Bulgaria,  donde  vuel- 

ve á  tomar  la  dirección  N. ;  forma  el  límite  entre  los 
saujacatos  de  Rustchuk  y  de  Widdin,  y  se  une  al 
Danubio  por  la  margen  derecha,  entre  Nikopol  y 
Rahova,  después  de  un  curso  de  48  leguas:  es  muy 
ancho,  y  su  paso  es  á  menudo  dificultoso. 
ISKER:  ciudad  de  la  Rusia  Asiática.    (Véase SiBIR.) 

ISKURIAH  ó  ISKURIA:  ciudad  de  la  Rusia 
Asiática.    (Véase  Isgaür  ) 

*  ISLA  (P.  Josí;  Francisco  de)  :  nació  de  pa- 
dres nobles  en  el  pueblo  de  Vidanes,  del  reino  de 

León  (en  España),  cerca  de  la  ciudad  de  Valde- 
ras,  á  24  de  de  marzo  de  1103.  Apenas  concluidos 

sus  once  años  recibió  el  grado  de  bachiller  en  filo- 
sofía, suficientemente  instruido  así  en  esta  ciencia 

como  en  latinidad  y  retórica,  y  principió  el  estudio 

de  las  leyes:  á  29  de  abril  de  1119,  vistió  la  sota- 
na de  jesuíta  en  la  provincia  de  Castilla,  y  en  1124 

ya  se  le  vio  enseñar  con  mucho  aplauso  filosofía  y 

teología  en  uno  de  sus  colegios.  Ordenado  de  sa- 
cerdote descubrió  tan  grandes  talentos  para  el 

pulpito,  que  el  arzobispo  de  Zaragoza  tomó  el  ma- 
yor empeño  en  que  predicase  la  cuaresma  en  su 

catedral ,  honor  que  no  se  concedía  sino  á  los 
mas  célebres  predicadores  de  España,  y  que  lla- 

mó tanto  la  atención,  cuanto  que  aun  no  cumplía 
el  P.  Isla  los  treinta  años.  Igual  empeño  tomó  la 
reina  D."  María  Bárbara,  esposa  de  Fernando  VI, 
á  la  que  llamaban  la  portuguesa  para  que  dirigie- 

se su  conciencia;  pero  el  modesto  jesuíta  se  resis- 
tió  con  todas  sus  fuerzas,  y  por  mas  diligencias 
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que  se  hicieron,  siempre  se  negó  á  aquel  empleo, 
al  par  que  honorífico  sumameute  espinoso  y  deli- 

cado. En  1739  hizo  su  profesión  solemne  de  cua- 
tro votos,  seguii  partee  eu  el  colegio  imperial  de 

Madrid,  donde  residió  algunos  años.  Cuando  la 
espulsion  de  su  orden  en  ITüT,  moraba  en  el  cole- 

gio de  Pontevedra,  y  se  cuenta  de  él  un  hecho 
muy  singular  en  esta  ocasión.  Hal)iéndoseles  noti- 

ficado a  los  jesuítas  el  destierro  de  España,  juz- 
gando el  P.  Isla  que  se  haria  por  los  comisionados 

un  severo  escrutinio  de  todos  sus  papeles,  reunió 
cuantas  cartas  le  hablan  dirigido  los  padres  pro- 

vinciales, reconviniéndole  fuertemente  algunas  fal- 
tas en  que  habia  incurrido  por  su  genio  natural- 

mente jocoso  y  satírico,  é  incluyéndolas  todas  ba- 
jo una  sola  euijierta,  las  puso  sobre  su  mesa  con 

el  siguiente  lema  eu  letras  muy  grandes:  "Sepan 
todos,  que  si  Isla  no  ha  sido  religioso  tan  ejem- 

plar como  debia,  no  ha  dejado  de  ser  siempre  re- 
prendido y  castigado  por  sus  superiores."  Tras- 

ladado á  Italia,  prosiguió  eu  las  mismas  tarcas 
literarias,  c|ue  habían  formado  su  principal  ocupa- 

ción desde  niño.  Pero  aun  allí  tuvo  que  sufrir  por 
su  genio  festivo,  y  como  ya  hemos  dicho  satírico. 
Residía  en  Bolonia  sumamente  apreciado  de  toda 
la  ciudad  por  su  literatura  y  amabilidad  de  su 
trato;  mas  habiendo  tenido  la  inadvertencia  de  es- 

presarse burlescamente  sobre  la  causa  de  beatifi- 
cación del  Illmo.  Sr.  Palafox,  que  entonces  se 

agitaba  con  el  mayor  ardor,  fué  llevado  con  to- 
do escándalo  á  la  cárcel  pública,  mezclándolo  en 

ella  con  los  mayores  criminales,  sin  consideración 
alguna  ni  a  su  carácter,  ni  á  su  avanzada  edad 
de  setenta  años,  ni  al  respeto  que  merecían  .sus 
grandes  talentos  y  su  profundo  saber.  Permane- 

ció en  ese  lugar  de  horror  por  alguuos  días,  has- 
ta que  á  instancias  de  lo  mas  florido  de  la  ciudad 

fué  escarcelado,  aunque  haciéndosele  salir  de  Bolo- 
nia, relegándolo  al  pueblo  de  Budrio,  en  que  per- 

maneció hasta  1175,  que  se  le  alzó  el  destierro 
y  volvió  á  Bolonia  á  la  casa  de  los  condes  Tedes- 
chi,  que  se  encargaron  de  su  subsistencia  hasta  su 
muerte.  La  vengauza  que  tomó  el  P.  Isla  del  de- 

lator que  le  habia  ocasionado  aquella  prisión,  fué 
propia  de  un  virtuoso  sacerdote  y  un  verdadero 
jesuíta.  Habiendo  sabido  que  su  hija,  por  la  indi- 

gencia de  sus  padres,  no  tenia  dote  para  entrar 
de  religiosa  como  lo  deseaba,  el  P.  Isla  valién- 

dose de  su  s  relaciones  y  aun  mendigando  se  lo 
proporcionó  ,  así  como  todos  los  gastos  necesa- 

rios hasta  que  llegó  á  hacer  su  profesión.  Las 
obras  que  escribió  el  Padre  Isla  sou  las  siguientes: 

— "El  Héroe  español,  historia  del  emperador  Teo- 
dosio,  traducción  de  la  que  escribió  en  francés  el 

Illmo.  Flechier,"  2  tomos,  Madrid,  1731.^ — "La  ju- 
ventud triunfante,"  ó  sea  las  vidas  de  S.  Luis  Gon- 

zaga  y  S.  Estanislao  de  Kostka,  seguidas  del  fa- 
moso discurso  que  predicó  en  la  canonización  de 

ambos  santos. — "La  historia  de  España,"  2  tomos, 
Madrid,  1779. — "Día  grande  de  Navarra,  ó  pro- 

clamación de  Fernando  el  VI,  rey  de  España;" 
obra  sumamente  festiva,  y  de  que  se  han  hecho  mul- 

titud de  ediciones,  así  como  de  la  defensa  no  menos 
Tomo  IV. 

erudita  que  hizo  de  ella. — "Historia  del  famoso  pre- 
dicador Fr.  Gerundio  de  Campazas,  alias  Zote," 

obra  que  hará  inmortal  siempre  al  P.  Isla,  como  á 
Corvantes  su  Quijote,  que  tanto  influyó  en  refor- 

mar el  pulpito  español,  que  habían  prostituido  mil 
necios  predicadores,  que  desde  entonces  se  llaman 
"Gerundios,"  y  devolvió  a  la  oratoria  sagrada  toda 
la  decencia  y  dignidad  que  se  merecen.  Esta  obra, 
cuyo  primer  tomo  se  imprimió  en  Madrid  en  1758, 
y  que  recogió  la  Inquisición  por  la  polvareda  que 
en  su  contra  se  levantó,  ha  sido  traducida  en  fran- 

cés, en  inglés  y  en  alemán,  mereciendo  generales 

aplausos. — "Año  cristiano,  ó  ejercicios  devotos  pa- 
ra todos  los  dias  del  año,"  traducción  del  francés, 

de  la  que  escribió  el  famoso  P.  Croisset,  con  el  au- 
mento de  las  vidas  de  los  santos  españoles:  esta 

obra  la  tradujo  el  P.  Isla  hasta  el  mes  de  noviem- 
bre; los  restantes  tomos,  que  no  pudo  concluir  por 

la  espulsion,  fueron  traducidos  por  el  Sr.  Castellot. 
■ — "Arte  de  encomendarse  á  Dios,  ó  sea  virtudes 
de  la  oración,"  traducción  del  italiano  de  la  del  P. 
Bellatí,  Madrid,  1788. — "Cartasfamiliaresescritas 
á  su  hermana  D."  María  Francisca  de  Isla,"  8  to- 

mos, Madrid,  1785, — "Cartas  de  Juan  de  la  Enci- 
na," impresas  en  Madrid  por  Aznar. — "Reflexio- 

nes cristianas  sobre  las  grandes  verdades  de  la  fe," 
Madrid,  1785, — "Sumario  de  la  historia  eclesiás- 

tica en  verso  heroico:"  la  segunda  edición  se  publi- 
có en  1804. — "Respuesta  á  Murr,  eu  defensa  de  las 

acusaciones  que  le  habia  dirigido  Capdevila,"  se 
imprimió  en  las  sabias  Efemérides  de  ese  literato 
alemán,  con  suma  recomendación,  en  uno  de  los  nú- 

meros del  año  de  1781. — "Gil  Blas  de  Santíllana," 
traducción  del  francés  Le  Sage,  7  tomos,  Madrid, 

1752. — "Cartas  á  Nicolás  de  Ayala,"  2  tomos,  Ma- 
drid, 1786. — Seis  tomos  de  "Sermones,"  publica- 

dos eu  dicha  corte  eu  1792,  de  que  algunos  no  son 

suyos. — "El  Rebusco."— "El  Mercurio." — "Sueño 
en  verso ....  cuando  la  exaltación  al  trono  de  Es- 

paña del  Rey  Nuestro  Señor  (Carlos  III),  Cartas 
atrasadas  del  Parnaso:"  estas  tres  obras  se  publi- 

caron por  el  citado  Aznar  en  1785. — Ademas  de 
estas  obras,  y  de  otras  muchas  que  so  perdieron 
cuando  la  espulsion,  y  que  desde  Italia  reclamó  el 
autor  al  conde  de  Aranda,  entre  ellas  8  tomos  de 
la  traducción  de  las  eruditas  cartas  que  escribió  en 

italiano  el  abogado  Constantini,  permanecen  inédi- 
tas, seguu  las  noticias  que  da  el  P.  Caballero  Dios- 

dado  en  su  Biblioteca  de  los  escritores  de  la  Com- 

pañía de  Jesús,  las  siguientes. — "Observaciones  al 
concilio  de  Burgofonte."  —  "Cuatro  cartas  al  P. 
Marquina  en  defensa  de  la  historia  de  Fr.  Gerun- 

dio."—"Apología  de  la  historia  de  Fr.  Gerundio 
contra  el  Método  de  estudiar  propuesto  por  Bar- 
badiño." — Apología  de  las  órdenes  de  los  siervos 
de  María  y  de  S.  Juan  de  Dios:  respuesta  al  abo- 

gado romano  Zanobetti."— "La  vida  de  Cicerón," 
tomo  primero,  traducción  de  la  que  escribió  en  ita- 

liano Passeroni. — "Notas  á  los  libros  de  Cicerón 

de  la  amistad  y  de  la  senectud."  Últimamente,  ce- 
loso defensor  de  su  madre  la  Compañía  de  Jesús,  y 

no  pudiendo  ver  con  indiferencia  lo  que  se  la  habia 
calumniado,  escribió  las  dos  famosas  obras  que  si- 42 
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guen,  que  no  se  atrevió  á  publicar,  temeroso  de  qne 
no  se  hiciera  efectivo  el  inicuo  artículo  de  la  prag- 

mática de  espulsion,  en  que  prevenía  el  rey  se  pri- 

vara de  la  pensión  concedida  a  "todos  ios  jesuitas 
sus  siíbditos,"  en  el  caso  de  que  uno  solo  escribiera 
alguna  apología  ó  defensorio  de  su  orden,  y  las  ti- 

tuló, a  la  primera:  "El  espíritu  de  los  magistrados 
esterminadores  (los  que  fuerou  parbuir  atarlos  fran- 

ceses), analizado  en  la  demanda  del  Sr,  Goullon 

presentado  al  Parlamento  de  Metz;"y  a  la  segun- 
da: "Anatomía  de  la  carta  pastoral  (que  obede- 

ciendo al  rey)  escribió  el  Illnio.  y  Rmo.  Sr,  D.  Jo- 
séph  Xavier  Rodríguez  de  Arellano,  arzobispo  de 

Bi'.itt'os,  del  consejo  de  S.  M."  Supuso  el  P,  Isla 
que  estas  cartas  lialiian  sido  escritas  en  italiano  por 

un  eclesi'istico  de  Roma  a  otro  de  Florencia,  y  se 
habian  traducido  al  castellano:  son  cuatro  tomos 

en  cuarto:  el  primero  contiene  once  cartas,  el  se- 
gundo seis,  otras  tantas  el  tercero,  y  nueve  el  cuar- 

to. Según  entendemos,  se  ban  impreso  ya  en  Ro- 
ma, en  la  famosa  obra  en  que  se  estin  publicando 

todas  las  piezas  justificativas  de  los  jesuitas  en  el 

ruidoso  negocio  de  su  espulsion  de  los  reinos  católi- 
cos y  de  su  estinciou  por  Clemente  XIV  en  el  siglo 

pasado.  Antes  de  morir,  según  cuenta  el  citado  P. 

Diosdado,  entregó  al  fuego  el  P.  Isla  no  pocos  ma- 
nuscritos, acaso  movido  de  algunos  escrü]ndos.  Sin 

embargo,  no  se  crea  que  en  medio  de  aquel  genio 
festivo  y  de  tantos  escritos  profanos  traducidos  ó 
compuestos  por  el  P.  Isla,  fué  un  religioso  disipado 
ó  acaso  escandaloso.  Sus  costumbres,  así  como  su 

conversación,  respiraban  suma  honestidad,  aliorre- 
cia  la  murmuración,  era  religiosísimo  en  el  culto  de 

los  santos,  muy  observante  de  las  reglas  de  la  Com- 
pañía, incansable  en  el  pulpito  y  confesonario,  y 

lejos  de  ser  vengativo  con  sus  enemigos,  fué,  como 

hemos  visto,  su  generoso  bienhechor:  murió  en  Bo- 
lonia á  2  de  noviembre  de  1801,  de  noventa  y  o(ho 

años  de  edad,  poniéndosele  sobre  el  sepulcro  el  si- 
guiente epitafio: 

D.  O.  M. 
JosEPH.  Francisco.  Islae vigo 

IXGENII 

lepidi.  foecvndi.  perpoliti 
eleganti.  varietate.  amoenissimi 

mentís 
amplae.  svblimis.  apertae 

ad.  omnes.  sciextias.  natvra.  comparatae 
in.  omnibvs.  fere.  excvi,tae 

JVDICII 

AD.  CRlriCES.  REGVLAS.  PLAÑE.  COMPOSITI 

RHETORI.  VEBANISSIMO 

SACRAE.  ELOQVENTIAE.  VINDICI.  FESTIVISSIMO 

MIRIS.  VBIQVE.  L.iVDIBVS.  CELEBRATO 

QVEM 
NVNQVAM.  MOROSVS.   FASTIDIVIT.  AVDITOR 

NVNQVAM.   KASTIDIET.   LECTORI 

IN.  PATRIA.  ORATORIA.   TVLLmi 

.       IX.  HISTORIA.  LIVIVM 

]N.  LIRICIS.  AC.  LVDBICIS.  HORATIVM 
DIXERIS 

QVI 

NATVS.  VILLAVIDIANAE.  IN.  LEGIONENSI.  BEGNO 

DIE.  XXIV.  MARTII.  MDCCIII 

EXIMIA.   PECTORIS.  INGENVITATE 

AC.  INCVLPATA.  MORVM.   PKOBITATE 

INTniIS.  CHABVS 

EXTERIS.   PUOBATISSIMVS 

EXSVI,.   EXJESVITA 

RERVM.   HVMANARVM.  FLVCTIBVS.  DIRÉ.   \^EXATVS 
SED.  INFRACTVS.   ANIMO 

ÍNTER.   EXJESVITAS.  EXVLES 

PIE.  OBIIT 

BONONIAE.  DIE.  II.  NOVEMBRIS 

ANNO.  DOMINI.  MDCCCI 

AMICI.  MOERENTES 
POS. 

La  vida  del  P.  José  Francisco  de  Isla  la  escribió 

el  P.  Tülra,  también  jesuíta,  dedicándola  a  su  her- 
mana D.'  Mana  Francisca  de  Isla  y  Lozada,  y  se 

titTpvimió  en  Madrid  por  la  viuda  de  Iljarra,  el  año 
de  1803.— J.  M.  D. 

*  ISLA  (San  Juan  i,a).  pueb.  de  la  municip. 
de  Calimaya,  part.  de  Tenangodel  Valle,  distr.  de 
Toluca,  est.  de  México. 

*  ISLA  (San  Antonio  la):  pueb.  cabec.  de  la 

municip.  de  su  nombre,  part.  de  Tenango  del  Va- 
lle, distr.  de  Toluca,  est.  de  México:  2.161  son  los 

liab.  de  la  municip. 

ISLA  DE  LEUN  ó  SAK  FERNANDO:  ciu- 
dad de  España,  cabeza  del  part.  jud.  de  su  nombre 

en  la  prov.  y  dióc.  de  Cádiz,  con  1.945  vec.  y  9.129 
hab.:  esta  situada  en  terreno  llano,  entre  la  Carra- 

ca y  Puerto  Real,  fortificada  y  un  famoso  puente 
llamado  de  Zuazo:  es  de  fundación  antigua,  y  algu- 

nos historiadores  dicen  se  llamó  en  lo  antiguo  Ga- 
des,  Cotimora,  y  otros  Eritrea  y  Afrodisia,  y  en 
tiempos  remotos  existió  en  la  islita,  que  hoy  llaman 
Santi  Petri,  el  célebre  templo  de  Hércules,  objeto 

de  la  mayor  veneración  entre  los  gentiles:  el  parti- 
do judical  es  de  ascenso,  y  comprende  los  dos  pue- 

blos de  la  Isla  de  Iieon  y  Puerto  Real,  con  5.46T 

vec.  y  22.613  hab. 
ISLAM-ABAD:  ciudad  del  Indostan,  en  las 

inmediaciones  do  los  Seyks,  a  8  leguas  E.  S.  E.  de 
Cachemira:  esta  situada  en  la  margen  derecha  del 

Djeiem,  que  se  pasa  sobre  un  puente  de  madera  de 
5G0  pies  de  largo:  es  muy  grande  y  sus  casas  son 
de  piedra  con  azoteas:  su  comercio  es  muy  activo: 
se  fabrican  en  ella  chales  de  cachemira. 

ISLAM-ABAD:  ciudad  del  Indostan  inglés, 

presidencia  y  provincia  de  Bengala,  esta  situada 
en  la  margen  derecha  del  rio  de  este  nombre,  á  2| 
leguas  de  su  embocadura,  en  el  golfo  de  Bengala, 

a  38^  S.  de  Dacca,  y  a  56  E.  de  Calcuta:  lat.  X. 

22°  22',  long.  E.  96"  24':  es  residencia  de  un  tribu- 
nal superior:  en  esta  ciudad  se  construyen  muchos 

buques  que  se  venden  en  Calcuta:  la  entrada  del 
puerto  es  muy  peligrosa,  pues  el  rio  ha  formado  una 

barra  que  solo  deja  28  pies  de  agua  en  algunos  pa- 
rajes: perteneció  alternativamente  á  los  reyes  af- 

ghaneses  de  Bengala  y  a  los  radjahes  de  Aracan; 

los  mogoles  la  conquistaron  de  estos  últimos  en  el 
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año  1666,  y  su  nombre  de  Tchittagong  fué  muda- 
do en  el  que  lleva  actualmente:  en  1689  los  ingle- 
ses intentaron  en  vano  apoderarse  de  ella;  en  1760 

les  fué  cedida  con  el  distrito  de  que  es  capital  por 
Djaffier-Aliklian. 
ISLAMISMO:  nombre  con  el  cual  se  desigua 

la  religión  de  Mahoma;  procede  del  árabe  "islam," 
que  significa  sumisión  á  Dios.  (Véase  Mahome- 
tismo.) 

ISLANDIA,  ICELAÍs^D  (es  decir,  TIERRA 
DE  HIELO):  grande  isla  de  la  Europa,  en  el 

Océano  glacial  ártico,  situada  entre  los  63°  V — 
66°  W  lat.  N.,  y  entre  los  18°  40'— 21°  54'  long.  O., 
á  256  leguas  IS^.  O.  de  Escocia,  y  140  E.  de  Groen- 

landia: tiene  cerca  de  50.000  liab.  (en  otro  tiempo 
se  contaban  mas  de  100.000):  su  principal  ciudad 
es  Reikiavik:  esta  isla  pertenece  á  Dinamarca,  y  es- 

tá dividida  en  tres  jurisdicciones,  á  saber:  Sonder- 
Amtel,  Yester-Amtel  y  Xorder-og-Oster-Amtel 
(jurisdicciones  del  S.,  del  O.  y  del  N.  y  del  E.), 
que  tienen  por  capitales  á  Reikiavik,  Stappen  y 
Madruvel:  debe  citarse  ademas  a  Skahott  (en  el 
Sonder-Amtel),  antigua  capital  de  la  isia. — La  Is- 
landia  contiene  muchos  volcanes,  y  presenta  el  es- 
traño  contraste  de  los  hielos  eternos  en  su  superfi- 

cie, con  la  abundancia  de  fuego  que  encierra  en  su 
seno:  sus  costas  ofrecen  multitud  de  cabos  y  golfos 
estrechos;  entre  todos  los  cabos  se  distingue  el  ca- 

bo Norte  al  N.  O.,  el  Langoness  al  N.  E.,  y  los  de 
Hekla,  Reikianess  y  Onvardaness  al  O.;  entre  los 
golfos  el  Shaga-fiord,  el  Tseide-fiord  y  el  Sona- 
fiord  al  O.:  cubre  la  isla  eu  casi  toda  su  estension 

una  vasta  cadena  de  montañas  semicircular;  con- 
tándose allí  10  volcanes,  de  If^s  cuales  el  mas  co- 

nocido es  el  Hekla:  las  numerosas  erupciones  de 
estos  volcane.s,  han  trastornado  la  superficie  de  la 
isla;  se  conocen  42  desde  el  año  1000  hasta  1783, 

época  de  la  última  (la  del  Skapta-Joekull  i :  en  va- 
rias partes  de  la  isla  se  encuentran  manantiales  de 

agua  hirviendo,  mezclado  de  'piedras  y  de  lodo: 
los  mas  importantes  son  el  Gran-Geyser  y  el  Strok: 
los  rios  principales  de  Islandia  son  el  Laxaa,  el 
Thiorsna,  el  Skaptaa,  &c.;  también  hay  multitud 
de  lagos,  algunos  de  los  cuales  exhalan  vapores  y 
humo:  el  clima  de  esta  isla  es  mas  templado  de  lo 
que  podia  creerse;  se  coge  poco  grano,  patatas  y 
liquen;pero  esta  casi  desprovista  de  madera:  crían- 
se  bueyes,  vacas,  la  mayor  parte  sin  cuernos,  carne- 

ros que  dan  mucha  lana,  caballos  pequeños  de  l)ue- 
na  raza,  rengíferos,  &e.;  se  cazan  zorras,  cuya  piel 
es  muy  estimada:  la  pesca  que  se  hace  en  sus  costas 
es  muy  productiva:  las  montañas  encierran  minas 
de  hierro,  de  cobre,  de  plomo,  y  sobre  todo  de  azu- 

fre, pórfido,  cristal  de  roca,  calcedonias,  ágatas, 
ónices,  &e.:  los  prados  dan  turba  y  madera  fósil 
carbonizada:  los  irlandeses  son  de  mediana  estatu- 

ra y  poco  vigorosos,  probos,  fieles,  hospitalarios  y 
aman  estremadamente  á  su  patria:  su  industria  se 
limita  a  fabricas  de  telas  groseras,  y  á  la  prepara- 

ción de  los  cueros:  su  idioma  es  un  dialecto  norue- 

go, y  profesan  la  religión  reformada. — Los  anti- 
guos no  conocían  probablemente  la  Islandia,  aun 

caando  han  querido  ver  en  ella  la  líltima  Thula: 

un  pirata  noruego  descubrió  en  861  esta  isla,  y  la 
llamó  Sneeland  (es  decir.  Tierra  de  nieve):  en  868 
tomó  el  nombre  que  actualmente  lleva:  cansados 
los  Northmans  de  la  tiranía  de  Haraldo,  dejaron 

la  Noruega  y  fueron  a  fundar  en  Islandia  la  prime- 
ra colonia  bajo  la  dirección  de  Ingolf :  en  928  la  co- 

lonia era  ya  floreciente,  y  poseía  una  especie  de  go- 
bierno aristocrático:  en  981  fué  introducido  en  ella 

el  cristianismo,  y  permaneció  pacífica  y  feliz  hasta 
el  año  1261,  en  que  una  revolución -la  sometió  á  la 
Noruega:  la  unión  de  Calmar  la  hizo  pasar  bajo  la 
dominación  de  los  daneses,  que  la  oprimieron,  sien- 

do ademas  desolada  por  las  erupciones  volcánicas, 
por  el  hambre  y  por  los  ataques  de  los  piratas:  en 
1530  se  introdujo  la  reforma  eu  Islandia,  la  cual 
pertenece  todavía  hoy  á  Dinamarca,  que  en  estos 
últimos  tiempos  ha  hecho  los  mayores  esfuerzos  pa- 

ra mejorar  la  suerte  de  sus  habitantes. 
ISLAY  ó  ILA:  una  de  las  Hébridas,  en  la  cos- 
ta occidental  de  Escosia,  á  los  55°  50'  lat  N.,  y  los 

2°  8'  long.  O. :  el  angosto  canal  de  su  nombre  la  se- 
para al  N.  E.  de  la  isla  de  Jura:  tiene  6i  leguas 

de  largo,  sobre  una  anchura  de  2^:  su  clima  es  muy 
húmedo,  y  reman  calenturas  con  bastante  frecuen- 

cia: el  suelo  es  estéril,  y  presenta  áridos  peñascos: 

hay  escelentes  pastos,  en  los  cuales  se  crian  caba- 
llos de  hermo.sa  casta:  en  esta  isla  se  encuentra  gran 

variedad  de  minerales;  los  principales  son:  la  nan- 
ganesa,  el  cobalto,  hierro  escelente,  plomo,  barrita, 
esmeril,  algún  mercurio,  cobre,  marga  y  cal:  el  dis- 

trito de  Islay  se  divide  en  seis  parroquias;  Bowmo- 
re,Jura,  Kildalton,  Kilchoman,  Kilmenny,  y  Noth- 
Knapdale,  y  contiene  16.089  hab.,  sin  comprender 
la  isla  de  Gollonsay,  que  cuenta  904. 

ISLE:  rio  de  Francia,  que  nace  en  el  departa- 
mento del  Alto-Vienne,  a  1^  leguas  S.  E.  de  Ne- 

xon,  entra  luego  en  el  departamento  del  Dordoña, 
donde  baña  los  muros  de  Excideuil,  Perigueux, 
Astier,  Mucidan  y  .Montpont,  pasa  eu  seguida  por 

el  departamento  del  Gironda,  y  se  junta  con  el  Dor- 
doña por  la  margen  derecha,  en  Liburno,  después 

de  un  curso  de  41  leguas  en  dirección  O.  S.  O.:  sus 
afluentes  son:  el  Alto  Vezere  por  la  izquierda,  y  el 
Dronne  por  la  derecha:  antes  de  1790,  era  navega- 

ble este  rio  por  medio  de  presas. 
ISLEWORTH:  Ingar  de  Inglatera,  está  situa- 
do en  |)OS¡c¡on  amena,  en  la  orilla  izquierda  del  Tá- 

mes¡.«,  cerca  y  al  S.  O.  de  Brentford,  y  a  2|  leguas 
O.  de  Londres:  sus  cercanías  producen  muchas  fru- 

tas, y  principalmente  frambuesas,  que  se  envían  á 
Londres:  la  parroquia  contiene  5.269  hab. 
ISLINGTON:  lugar  de  Inglaterra,  al  N.  de 

Londres,  de  la  que  forma  un  arrabal :  hay  en  él  gran 
número  de  casas  de  buena  fabrica,  tabernas  muy 
concurridas,  y  un  vasto  pantano,  en  el  cual  entra 
el  Newriver,  y  desde  donde  se  distribuye  la  aguaá 
varios  cuarteles  de  la  capital:  el  aire  que  en  él  se 

respira  es  saludable;  su  industria  con.iiste  en  fabri- 
cas de  alfombras  y  de  cartones,  zurrerías  y  fabri- 
cas de  paño  impermeable:  la  parroquia  contiene 

22.417  hab. 
ISMAEL:hijo  de  Abrahamy  delaesclava  Agar; 

vino  al  mundo  el  año  2280  antes  de  Jesucristo,  se- 
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gun  el  "Avte  de  comprobar  las  fechas,"  ó  el  año 
1906,  según  la  cronología  vulgar:  después  del  na- 

cimiento de  Isaac  (2266),  fué,  a  petición  de  Sara, 
echado  de  la  casa  paterna,  así  como  su  madre;  an- 

duvo errante  mucho  tiempo  por  el  desierto,  y  se  fi- 
jó al  fin  cerca  de  Bersabée,  al  estremo  meridional 

de  la  Palestina,  en  las  fronteras  de  la  Arabia:  ca- 
só con  una  egipcia,  de  quien  tuvo  muchos  hijos;  los 

árabes  le  consideran  como  el  padre  de  su  nación,  y 
el  autor  de  su  idioma:  vivió  137  años. 

ISMAEL:  hijo  del  imán  Giafar-el-Sadic,  y  ses- 
to  descendiente  de  Alí;  murió  hacia  150,  y  dio  su 
nombre  á  la  secta  musulmana  de  los  ismaelitas. 
(Véase  este  nombre.) 
ISMAEL  I  ó  CHAM  ISMAEL:  fundador  de 

la  dinastía  de  los  Sofis  de  Persia,  era  hijo  del  go- 
bernador de  Chirvan,  nieto  de  Sofi,  y  pretendía  des- 

cender de  Alí,  yerno  de  Mahomet,  por  Muza,  el 
sétimo  de  los  imanes:  habiendo  salido  de  su  pro- 

vincia en  1499,  sacudió  el  yugo  de  la  dinastía  tur- 
comana, se  apoderó  sucesivamente  de  Tauris,  del 

Irak,  del  Farsistan,  del  Kurdistan,  del  Diarbekir, 

eu  una  palabra,  de  toda  la  Persia;  entró  en  Bag- 
dad (en  1509),  y  colocó  en  el  trono  á  la  secta  de 

los  chyitas;  pero  fué  detenido  en  sus  conquistas  por 
Selim  I,  que  le  derrotó  en  Tchaldir,  en  1514:  rei- 

nó hasta  1523,  y  repartió  sus  estados  entre  sus  hi- 
jos: los  persas  le  tienen  todavía  hoy  en  gran  vene- 

ración: Ismael  II,  rey  de  Persia,  nieto  del  anterior, 
se  hallaba  preso  á  la  muerte  de  su  padre  Chah- 
Thahmasp  (1576):  pasó  de  la  prisión  al  trono,  y 
afirmó  su  poder  con  el  asesinato  de  sus  ocho  her- 

manos; pero  él  mismo  fué  envenenado  por  su  her- 
mano á  los  dos  años  de  reinado. 

ISMAELITAS:  nombre  de  una  secta  musulma- 
na cuyo  origen  se  remonta  al  siglo  II  de  la  era  mu- 

sulmana, es  decir,  en  el  siglo  VIII  de  Jesucristo: 
los  ismaelitas  son  una  rama  de  los  chyitas  ó  parti- 

darios de  Alí:  en  lugar  de  admitir  una  sucesión  de 
doce  imanes  ó  soberanos  pontífices,  como  hacen  los 
demás  chyitas,  solo  admiten  siete  y  pretenden  que 
á  la  muerte  de  Ismael,  hijo  mayor  de  Giafar-el- 
Sadic,  se  cometió  grande  error  é  injusticia  en  tras- 
ferir  la  cualidad  de  imán  á  Muza,  hermano  segun- 

do de  Ismael,  y  que  esta  dignidad  pertenecía  de 
derecho  á  Moharamed,  hijo  de  Ismael,  pues  habien- 

do aquel  desaparecido  cuando  todavía  era  muy  jo- 
ven, los  ismaelitas  no  quisieron  creer  en  su  muerte, 

antes  bien  pretendieron  que  se  habia  conservado 
su  raza  y  que  se  perpetuaba  poruña  filiación  secre- 

ta hasta  la  llegada  del  último  imán,  especie  de  Me- 
sías que  haria  triunfar  su  secta:  los  ismaelitas  pro- 

fesaban una  doctrina  misteriosa  que  esplicaba  por 
medio  de  alegorías  los  dogmas  del  islamismo  y  que 
dispensando  a  sus  adeptos  de  toda  obligación,  era 
igualmente  contraria  d  la  moral  y  á  la  religión:  los 
ismaelitas  representan  un  gran  papel  en  ia  historia 
del  Oriente  desde  el  .siglo  VIII  al  XII:  de  esta  sec- 

ta han  salido  los  karmatas  que  asolaron  la  Persia  y 
ia  Siria  en  el  siglo  VIII;  los  califas  Fatimitas,  el 

primero  de  los  cuales,  Obeid-Allah,  pretendía  de.s- 
cend»'r  de  Alí  por  Ismael,  y  que  reinaron  en  Egip- 

to desde  el  año  909  al  1174,  los  asesinos,  llamados 
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también  ismaelitas  del  Este,  que  durante  cerca  de 
200  años  (desde  1090  hasta  1260)  esparcieron  el 
terror  por  todo  el  Oriente;  los  druzos,  que  todavía 
son  hov  muy  numerosos  eu  Siria  (véase  Druzos)  ;  y 
por  iiltimo  también  se  hace  derivar  de  esta  secta  á 
los  Wahabitas. 

ISMAIL:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  provin- 
cia de  Besarabia,  a  o8|  leguas  S.  de  Kichenau; 

está  situada  eu  la  margen  izquierda  del  Danubio, 

llamado  Kiliia,  al  O.  del  lago  Ialpukh:lat.  N.  45° 
21',  long.  E.  32°  32':  tiene  un  magnífico  palacio, 
una  iglesia  griega  y  otra  armenia:  bajo  la  domina- 

ción de  los  turcos  habia  en  ella  17  mezquitas,  mu- 
chos kanes  ó  bazares,  y  gran  número  de  bellos  edi- 

ficios: el  distrito  de  Ismail  ocupa  la  parte  meridio- 
nal de  la  provincia. 

ISMAILOVO:  pueblo  de  Rusia  (Moscou)  al 
N.  E.  de  Moscou:  tiene  400  hab.:  hay  un  palacio 

antiguo  de  los  Czares. 
ISM  ARO:  villa  y  monte  de  Tracia,  al  S.  entre 

los  cicones,  entre  Maronea  y  Stryma. 
*  ISMATITLAN:  pueb.  de  la  muuicip.  y  par 

tido  de  Yautepec,  distr.  de  Cuernavaca,  est.  de  Mé 
xico. 

ISME2iE  (el):  rio  de  Beocia,  consagrado  á 
Apolo,  nacia  al  N.  de  Tebas  y  desaguaba  en  el 

Hylica. ISMENE:  hija  de  Edipo  y  de  Yocasta,  fué  con- 
denada á  muerte  por  Creon  con  su  hermana  Autí- 

gone,  por  haber  tributado  los  honores  fúnebres  á 
su  hermano  Polinice. 

ISMID:  ciudad  de  la  Turquía  asiática.  (Véase 
ISN'IKMID.) 

ISMID:  ciudad  de  la  Turquía  asiática.  (Véa- se  EsMIRXA.) 

ISXARD  (Maximino):  individuo  de  la  asam- 
blea legislativa  y  de  la  convención;  nació  en  Gras- 

se  (Var)  en  1655,  murió  hacia  1830:  en  la  asam- 
blea legislativa  no  se  hizo  notable  mas  que  por  la 

exaltación  de  sus  sentimientos  patrióticos  y  por  la 
violencia  de  las  medidas  que  proponía;  eu  la  con- 

vención se  mostró  mas  moderado,  y  se  afilió  en  el 
partido  de  los  girondinos  contra  el  de  la  Montaña: 
en  el  mes  de  octuln-e  de  1793  fué  declarado  fuera 
de  la  ley  y  solo  pudo  salvarse  de  la  muerte  ocul- 

tándose: después  del  9  de  thermidor  volvió  á  en- 
trar en  la  convención,  y  formó  luego  parte  del  con- 
sejo de  los  Quinientos;  pero  después  del  adveni- 

miento de  Bonaparte,  permaneció  alejado  de  los 
negocios:  se  le  deben  algunos  folletos  políticos,  en- 

tre otros  la  "Proscripción  de  Isuard,"  1795. 
ISXIK:  ciudad  de  la  Turquía  asiática  eu  la 

Anatolia,  cabeza  del  sanjacato  de  Codjah-eili;  es- 
tá situada  en  la  orilla  oriental  del  lago  de  su  nom- 

bre, á  7§  legua  S.  S.  O.  de  Lsmird,  y  á  16  S.  E. 
de  Constantinopla:  se  compone  de  unas  300  casas 
dispersas  entre  ruinas  de  monumentos,  en  un  vas- 

to recinto  de  antiguas  murallas  con  majestuosas 
puertas,  y  que  encierran  también  una  infinidad  de 
jardines:  contiene  algunas  mezquitas,  un  convento 
de  derviches,  un  gimnasio  griego,  hospederías,  y 
baños  públicos:  su  población  se  calcula  en  1.500 
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habitantes,  entre  los  cuales  se  cuentan  muchos  ju- 
díos: esta  ciudad  fué  fundada  por  Antígono,  hijo 

de  Pilipo,  rey  de  Macedonia,  quien  le  dio  el  nom- 
bre de  Antigonia,  y  Lisaraaco  le  dio  en  seguida  el 

de  Nicea. 

ISNIK-MID:  ciudad  de  la  Turquía  asiática  en 
la  Anatolia,  cabeza  del  sanjacato  de  Codjab-eili: 
está  situada  en  la  estremidad  del  lago  de  su  nom- 

bre, á  16  leguas  E.  S.  E.  de  Constantinopla,  y  á 
16|  N.  E.  de  Brusa:  es  residencia  de  un  metropo- 

litano griego  y  de  un  arzobispado  armenio:  se  le- 
vanta en  forma  de  anfiteatro  sobre  el  declive  me- 

ridional de  uua  colina:  su  puerto  es  de  poca  im- 
portancia y  se  hace  en  él  algún  comercio  y  poco 

cabotaje:  esta  ciudad  es  el  punto  adonde  van  á 
parar  las  grandes  caravanas  al  fin  de  sus  viajes  y 
á  esta  ventaja  deben  en  ciertas  épocas  la  actividad 
que  en  ella  se  observa:  población  3.500  habitantes, 
entre  los  cuales  hay  150  familias  turcas,  300  grie- 

gas, y  150  armenias. 
ISOCRATES:  célebre  orador  ateniense;  nació 

el  año  436  antes  de  Jesucristo;  fueron  sus  maes- 
tros Prodico  y  G orgias:  su  timidez  natural  y  la  de- 

bilidad de  su  voz  no  le  permitían  hablar  en  públi- 
co, y  se  dedicó  á  la  enseñanza  de  la  elocuencia: 

compuso  también  defensas  para  los  que  no  podían 
hacerlas  por  sí  mismos:  tan  recomendable  por  su 
carácter  como  por  su  talento,  se  mostró  siempre 
celoso  de  la  justicia  y  del  bienestar  de  su  pais: 
gozó  de  gran  crédito  y  de  la  confianza  de  Filipo, 
rey  de  Macedonia,  y  se  valió  solo  de  su  prestigio 
para  impedir  la  guerra:  afligido  por  la  pérdida  de 
la  batalla  de  Queronea,  se  dejó  morir  de  hambre: 
contaba  entonces  cerca  de  100  años:  las  dotes  que 
mas  recomiendan  á  Isócrates  son  la  elegancia  y  la 
armonía;  fué  el  primero  que  conoció  el  arte  de  dar 
cadeucia  á  los  períodos:  pero  carece  de  fuego  y  de 
energía:  quedan  de  él  21  discursos  entre  arengas 

políticas  y  elogios,  sieudo  notables  las  "Panathe- 
uaicas  ó  elogio  de  Atenas;  El  Panegírico;  El  dis- 

curso á  Xicoclés  sobre  el  arte  de  reinar;  El  discur- 
so á  Demoniaco  &c.:"  la  edición  mas  estimada  de 

las  obras  de  Isócrates  es  la  de  Coray,  1807. 
ISOCRISTAS:  se  dio  este  nombre  á  los  miem- 

bros de  una  fracción  de  la  secta  de  los  origeuistas: 
eran  discípulos  de  Teodoro  de  Capadocia,  y  soste- 

nían que  los  apóstoles  eran  iguales  á  Jesucristo. 
*  ISOGUICHIC:  cabec.  de  la  municip.  de  su 

nombre,  part.  de  Cusihuiriachic,  est.  de  Chihuahua: 
302  hab. 

ISOLA:  ciudad  de  los  estados  austríacos  (Ili- 
ria),  en  el  golfo  de  Triestre  al  O.  de  Capo  de  Is- 
tria:  tiene  2.800  hab.:  se  coge  buen  vino. 

ISOLA:  ciuiiad  de  los  estados  sardos  al  S.  de 
Asti:  tiene  2.350  hab. 

ISOLA:  villa  del  reino  de  Ñapóles  (Calabria 
ulterior  segunda),  al  B.  de  Catanzaro:  tiene  2.750 
hab.:  es  sede  de  un  obispado. 
ISOLA-BELLA  (es  decir,  Isla  Bella):  véa- 
se BoRRo.MEAS  (islas). 
ISOLA-DELL A-SCAL A :  villa  del  reino  Lom- 

bardo Véneto,  al  S.  de  Verona:  tiene  2.600  hab. 
ISOLA-DI-SORA:  ciudad  del  reino  de  Ñá- 

peles (Tierra  de  Labor),  al  S.  de  Sora,  en  una  isla 
de  Garigliauo:  tiene  2.600  hab.:  hay  fábricas  de 

paños. ISOLA  GROSSA,  SCARDONA:  isla  de  los 
estados  austríacos  en  el  Adriático,  en  la  costa  de 
la  Dalmacia,  al  S.  O.  de  Zara:  tiene  12.000  hab. 
ISOLA  ROSSA:  (Córcega),  capital  de  can- 

tón, distr.  de  Calvi. 
ISONZO:  rio  de  la  Iliria,  gobierno  de  Trieste; 

nace  en  la  estremidad  N.  del  círculo  de  Goritz,  en 
el  vertiente  meridional  del  monte  Terglu,  punto  en 
donde  se  juntan  los  Alpes  Caminos  y  Julianos;  ba- 

ña la  parto  O.  del  círculo,  y  al  llegar  á  IJ  leguas 
E.  N.  E.  de  Aquilea,  se  divide  en  dos  brazos,  de  los 
cuales  el  mas  occidental  toma  el  nombre  de  Ison- 
zato  y  el  otro  el  de  Sdobba :  estos  brazos  se  reúnen 
después  de  haber  formado  la  isla  Morosina,  y  vier- 

ten sus  aguas  en  el  golfo  de  Trieste  por  la  boca  del 

Sdobba,  al  E.  de  las  lagunas  de  Maraño  y  á  4  le- 
guas O.  N.  O.  de  Trieste  después  de  un  curso  de 

22^  leguas,  cuya  dirección  es  generalmente  hacia 
el  S.:  sus  principales  afluentes  son:  por  la  derecha 
el  Torre,  y  por  la  izquierda  el  Idra  y  el  Wisppach: 
su  anchura  media  es  de  20  á  25  metros:  su  lecho 
es  cascajoso  y  arenisco:  las  principales  poblaciones 
que  baña  son:  Canale,  Gorice  y  Gradiska:  en  tiem- 

po del  imperio  francés  formaba  una  parte  del  lími- 
te oriental  del  reino  de  Italia. 

ISOSCELADO:  se  dice  en  heráldica  cuando  el 

escudo  está  lleno  de  figuras  triláteras  en  cinco  lí- 
neas con  igual  número  de  triáugulos  isósceles,  que 

algunos  llaman  cuñas,  en  cada  una,  formándose  los 
primeros  sobre  la  línea  superior  de  la  frente,  que 
rematan  en  las  bases  de  los  de  la  segunda  línea  y 
así  sucesivamente  todos  los  demás:  estas  figuras 
son  el  símbolo  de  la  industria. 

ISOUARD  (NicoLo):  compositor.  (Véase  Ni- 
COLO.) 

ISPAIIAN  ó  ISFAHAN,  ASPADANA: 

ciudad  de  Persia  (Irak-Adjemi),  en  otro  tiempo 
capital  de  toda  la  Persia  y  hoy  ciudad  de  segundo 

orden,  á  orillas  del  Zendehroud,  á  los  32°  26'  lat. 
N.,  30°  30'  loug.  E.:  tiene  100.000  hab.:  hay  mu- 

chos monumentos  notables;  pero  casi  todos  están 
arruinados:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  te- 

jidos de  algodón,  seda,  oro  y  plata;  quincalla,  hojas 
de  saljle  muy  apreciadas:  su  comercio  es  considera- 

ble.— Ispaluui  era  poco  importante  en  la  antigüe- 
dad: en  tiempo  de  los  califas  de  Bagdad  fué  capital 

del  Irak-Adjemi,  tomada  y  asolada  por  Tamerlan 
(1387),  se  levantó  algo  de  su  postración  en  tiempo 
de  los  sofis:  Cliah-Abbas  I  estableció  en  ella  la  ca- 

pital de  toda  la  Persia,  la  embelleció  con  edificios 
magníficos,  atrajo  á  ella  gran  número  de  comer- 

ciantes, trabajadores  y  artistas,  y  llegó  á  ser  el  de- 
pósito mas  considerable  del  comercio  de  Oriente: 

Chardin  que.la  visitó  en  el  reinado  de  Abbas  II, 
calculaba  su  población  en  600.000  hab,:  empero 
esta  prosperidad  fué  efímera;  porque  en  1722  se 
apoderaron  de  Ispahan  los  afghaus  y  destruyeron 
sus  mejores  edificios:  en  1729  volvió  a  tomarla  Na- 

dir-Chali; pero  no  se  cuidó  de  restaurarla,  y  desde 
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entonces  ha  ido  decayendo  de  dia  en  dia  y  cami- 
nando á  su  ruina. 

ISRAEL,  (del  hebreo  "Sara,"  combatir  "el" 
Dios):  nombre  que  según  la  Biblia  se  dio  á  Jacob 
después  de  su  lucha  con  un  ángel  (véase  Jacob), 
y  por  lo  mismo  se  llamaron  sus  descendientes  israe- 

litas (véase  Judíos). 
ISRAEL  (reino  de)  :  uno  de  los  dos  reinos  que 

se  formaron  en  Judea  después  de  la  muerte  de  Salo- 
món (962),  y  era  opuesto  al  reino  de  Judá:  el  reino 

de  Israel  se  compuso  de  las  diez  tribus  siguientes: 
Aser,  Neftalí,  Zabulón,  Isachar,  Manases,  Efraim, 
Dan,  Simeón,  Gad  y  Rubén;  ó  en  otros  términos, 
comprendía  la  Galilea,  la  Pcrea,  y  ademas  parte 
de  la  Jadea  propiamente  dicha,  etc.,  y  por  consi- 
gaiente  era  muclio  mas  vasta  que  el  reino  de  Judá, 
su  rival:  Siquem,  Thirza,  en  fiu,  Samarla  Sebasta, 
fueron  sucesivamente  su  capital:  el  reino  de  Israel 
duró  244  años,  desde  962  hasta  118  antes  de  Je- 

sucristo: estuvo  sin  cesar  en  guerra  con  el  reino  de 
Judá  y  cou  los  reyes  de  Siria  y  de  Asiría:  fué  des- 

truido por  Salmauasar  en  718:  sus  reyes  se  .succe- 
dieron  en  el  orden  siguiente: 

Jeroboam  1        962-943 
Nadab    942 
Baasa    919 
Ela    918 
Zamri    918 
Amri    907 
Achab    888 
Ochosías    887 
Joram    876 
Jehu    848 
Joachas    832 
Joas    817 
Jeroboam  II    776 

INTERREGNO. 

Zacarías        767-766 
Sallum    766 
Manahem    (Í54 
Faceia    753 
Facea    726 
Osea    718 
Se  da  algunas  veces  el  nombre  de  reino  de  Israel 
á  toda  la  Judea  en  los  reinados  de  Saúl,  David  y 
Salomón. 
ISRAELITAS.   (Yéase  Israel  y  Jumos.) 
ISSA,  LISSA:  isla  del  Adriático  en  las  costas 

de  la  Dalmacia;  tenia  una  ciudad  del  mismo  nom- 
bre: bloqueada  por  las  tropas  de  Teuta,  reina  de 

Iliria,  se  puso  bajo  la  protección  romana;  de  aquí 
procedió  la  guerra  de  Roma  contra  la  Iliria  el  año 
229  antes  de  Jesucristo. 

ISSACHAR  (iRinr  de):  una  de  las  doce  divi- 
siones de  la  Palestina,  tenia  al  N.  la  tribu  de  Za- 
bulón, al  S.  la  semi-tribu  occidental  de  Manases,  y 

se  estendia  desde  el  mar  hasta  el  Jordán :  era  su 

capital  Jezrael:  debió  su  nombre  á  Issachar,  quin- 
to hijo  de  Jacob  y  de  Lia. 
ISSE:  hija  de  Macareo,  hijo  de  Licaon,  rey  de 

Arcadia;  fué  amada  de  Apolo,  que  para  hacerla 
sensible  a  su  pasión,  tomó  la  figura  de  un  pastor, 
a  quien  Issé  amaba  tiernamente:  esta  metamorfo- 

sis de  Apolo  estaba  descrita  6n  la  tela  de  Arachna, 

según  Ovidio. 
ISSEDONES:  pueblo  de  Escitia;  se  dividía  en 

dos  grupos  que  habitaban,  el  uno  la  Sérica  (Cache 
mira  y  Sirinagur),  el  otro  la  Escitia  mas  allá  del 

Imaus  (Tliibet).  • 
ISSENGEAUX:  ciudad  de  Francia,  departa- 

mento del  Alto  Loire  (Languedoc),  á  4  leguas  N. 
E.  del  Puy  y  á  poca  distancia  del  Loire:  en  esta 
ciudad  hay  un  registro  de  hipotecas  y  sociedad  de 
agricultura:  comercia  en  blondas  y  madera  de  cons- 

trucción: población  6.908  hab.:  el  distrito  de  Is- 
sengeaux  se  divide  en  seis  territorios:  Bas-en-Bas- 
set,  St.  Didier,  Issengeaux,  Mouistrol,  Montfaucon 
y  Tence,  y  contiene  78.477  hab. 
ISSIGEAC:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Dordoña,  á  3  leguas  S.  S.  E.  de  Bergerac,  y  á 

9|-  S.  S.  O.  de  Perigueux:  está  situada  a  orillas 
del  Banege:  celebra  10  ferias  al  año  para  la  venta 
de  ganado:  su  industria  consiste  en  teueríaa  y  fá- 

bricas de  sombreros:  población  980  hab. 
ISSIXIA,  y  mas  comunmente  ASSINIA:  pais 

de  la  Guinea  superior,  a  la  estremidad  S.  O.  de  la 
Costa  de  Oro,  eu  el  límite  de  la  de  los  Dientes:  es- 

tá regado  por  un  rio  del  mismo  nombre. 
ISSOIRE  ó  YSSOIRE:  ciudad  de  Francia,  de- 

partamento del  Puy-de-Dome;  á  5^  leguas  S.  S.  E. 
de  Clermont-Ferran;  está  situada  en  una  fértil  lla- 

nura á  orillas  del  Couze,  cerca  de  la  confluencia  de 
este  rio  y  del  Allier:  su  caserío  es  de  mala  planta: 
es  patria  del  cardenal  Duprat:  pob.  6.095  hab.:  sus 
cercanías  están  cubiertas  de  nogales,  y  se  encuen- 

tran eu  ellas  amatistas  y  cristales  de  color  de  to- 
pacio y  de  esmeralda,  abundancia  de  antimonio,  y 

una  mina  de  hulla  que  se  beneficia:  el  distrito  se 
divide  en  nueve  territorios:  Ardes,  Besse,  Cham- 

péis, San  German-Lonibron,  Issoire,  Jumeaux, 
Sauxillaiiges,  Tauves  y  la  Tour:  contiene  116  par- 

roquias, y  96.416  hab. 
ISSOS:  ciudad  antigua  de  Cilicia,  eu  donde  Ale- 

jandro Magno  y  Darlo  tuvieron  una  sangrienta  ba- 
talla: esta  cerca  del  rio  Piramo,  ó  Piuaro. 

ISSOUDUX:  pueblo  de  Francia,  departamento 
del  Creuse,  distrito  y  a  2^  leguas  N.  de  Abusson, 
territorio  y  á  IJ  S.  S.  O.  de  Chenerailles:  pobla- 

ción 1.200  hab. 

ISSOUDUN:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Indre,  cabeza  de  distrito  y  de  territorio,  á 

5  leguas  N.  E.  de  Chateauroux;  esta  situada  á  ori- 
llas del  Theols,  parte  en  un  hermoso  llano  y  parte 

en  la  falda  de  una  colina:  esta  ciudad  es  la  mas  ira- 
portante  del  departamento,  sus  calles  son  bastante 
largas  y  de  regular  construcción:  tiene  cuatro  igle- 

sias, dos  colegios  comunales  y  un  coliseo:  comercia 
en  lana,  vino,  trigo  y  ganado:  celebra  diez  ferias 
al  año  para  la  venta  de  gauado:  es  patria  del  P. 
Bertliier,  jesuíta  y  literato,  del  cómico  Barón  y  de 
José  Reuaudon:  pob.  11.723  hab.:  esta  ciudad  ha 
sufrido  varios  incendios;  el  último  acaecido  en  1 651 
consumió  cerca  de  1.200  casas,  y  perecieron  en  él 
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mas  de  600  personas;  después  qne  ya  en  1497  ha- 
bía sido  victima  de  una  peste  que  dnró  cerca  de 

3  afios,  y  que  arreliató  3.000  liab.:  el  distrito  se 
divide  en  cuatro  territorios:  San  Cristobal-de-Ba- 
zelc,  IssouduM  (N.  y  S.),  y  Vatan;  contiene  53 
parroquias  y  44.604  liab. 
IS-SUR-TILLE:  ciudad  de  Francia,  departa- 

mento de  la  Costa  de  Oro,  á  45  leguas  N.  N  E. 
de  Dijon;  esti  situada  a  orillas  del  Ignon,  a  poca 
distancia  de  su  confluencia  cou  el  Tille:  es  dé  i'e- 
gular  construcción  y  tiene  un  buen  hospital:  cele- 

bra seis  ferias  al  año  para  la  venta  de  ganado:  po- 
blación 1.540  hal). 

ISSÜS  ó  ADJACIUM,  AIAZZO:  villa  de  Ci- 
licia  (Ciliciade  los  llanos),  a  orillas  del  mar  en  el 
golfo  Isico,  al  N.  E.  del  Mediterrnneo,  donde  for- 

ma un  recodo  hacia  el  S.:  es  célebre  por  dos  victo- 
rias decisivas  ganadas  eu  las  cercanías,  la  una  por 

Alejandro  á  Darío  el  aflo  333  antes  de  Jesucristo, 
y  la  otra  por  Séptimo  Severo  a  Pisceuio  Niger  el 
año  194  después  de  Jesucristo. 

ISSY:  lugar  de  Francia,  departamento  del  Se- 
ua  (Isla  de  Francia),  distrito  y  á  1|  leguas  íí.  de 
Sceaux,  y  a  1  S.  O.  de  París;  esta  situado  en  una 
deliciosa  llanura  á  poca  distancia  de  la  margen  iz- 

quierda del  Seua:  en  este  lugar  lo  mas  notable  es 
la  antigua  casa  de  Margarita  de  Vale,  que  actual- 

mente pertenece  al  seminario  de  San  Sulpicio  de 
París,  y  un  edificio  gótico  llamado  la  casa  de  Chil- 
deberto:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  sosa, 
potasa  y  ácidos  de. toda  especie,  y  una  de  albayal- 
de:  el  cardenal  Fleury  murió  en  este  lugar:  pobla- 

ción 1.400  hab. 

ISSY-L-EYEQUE:  villa  de  Francia,  depar- 
tamento del  Saona  y  Loire,  á  T  leguas  S.  O.  de 

Autun,  y  á  14i-  N.  O.  de  Macón:  está  situada  á 
orillas  del  Somme:  celebra  seis  ferias  al  año  para 
la  venta  de  ganado:  pob.  1.120  hab. 
ISTjEVONES:  una  de  las  tres  grandes  divisio- 

nes de  los  pueblos  de  la  Gemianía  antigua.  (Véase 
Germania.  i 
ISTAKHAR:  ciudad  de  Irau  (Fars),  sobre  una 

roca,  cerca  de  Bendemir  al  N.  E.  de  Chyraz:  en  el 
llano  que  círcnnda  esta  ciudad  se  ven  las  ruinas 
de  la  antigua  Persépolis. 
ISTAMBUL  ó  STAMBUL:  nombre  turco  de 

la  capital  del  imperio  otomano.  (Véase  Constanti- 
.NOPLA.) 

ISTAPE:  reina  de  Comagene,  que  algunos  di- 
cen era  hija  de  Antíoco  Comageno,  y  mujer  de 

Alejandro,  hijo  de  Tigranes  y  de  Armenio:  del 
mismo  nombre  hubo  un  pueblo  en  Galilea. 

ISTER:  rio  de  la  Europa  antigua,  hoy  el  Da- 
nubio. 

ISTIB  ó  ISTIP:  ciudad  de  la  Turquía  europea 
en  Romelia,  sanjacato  y  á  11|  leguas  8.  O.  de 
Chiustendil,  y  á  5|  E.  de  Koprili;  está  situada  en 
la  falda  de  una  montaña,  cerca  de  la  margen  iz- 

quierda del  Braganitza:  sobre  una  colina  que  la 
domina  al  O.  descollaba  un  antiguo  castillo,  de! 
cual  solo  quedan  algunas  torres,  y  según  se  cree 
fué  construido  por  los  antiguos  reyes  de  Bulgaria: 
en  esta  ciudad  hay  varias  mezquitas,  baños,  una 

grande  hospedería  y  unas  1. 000  casas  cubiertas  de 
baldosas:  ¡)ob.  8.000  hab. 

*  ISTLAN:  villa  del  distr.  de  Tepic,  part.  de 
Ahuacatlan,  est.  de  Jalisco:  es  cabec.  de  curato; 
tiene  administración  de  correos,  receptoría  de  ren- 

tas y  dos  juzgados  de  paz:  esta  situada  en  una  ca- 
ñada, 26  legL.is  al  E.  de  su  cab.,  y  sus  2.328  hab. 

se  dedican  a  la  labranza  y  a  la  arriería.. 
*  ISTLAX :  pueb.  del  distr.  de  Villalta,  est. 

de  Oajaca. 

*  ITATLAXCO:  pueb.  de  la  municip.  de  Car- 
donal, part.  de  Ixmiquilpan,  distr.  de  Tula,  est.  de 

México. 
ÍSTMICOS  (juegos):  certámenes  y  juegos  pú- 

blicos, que  se  dedicaban  a  Neptuno,  y  se  celebra- 
ban eu  honor  Meliserta,  en  el  istmo  de  Corinto,  de 

que  les  provino  el  nombre,  y  se  hacían  de  cinco  eu 
cinco  años. 

ISTMO  ó  PAXAMÁ :  departamento  de  Nueva 
Granada  (Colombia),  de  la  cual  ocupa  la  estremi- 
dad  N.  O.:  linda  al  O.  con  Goateniala,  al  S.  E.  con 
el  departamento  del  Cauca,  y  bañando  al  N.  el  mar 
de  las  Antillas,  y  al  S.  el  Grande  Océano  equinoc- 

cial: tiene  unas  116  leguas  de  largo  del  E.  al  O,; 
su  mayor  anchura  es  de  40,  y  tiene  7i  en  el  paraje 
mas  estrecho:  una  cordillera  escarpada  y  estéril, 
que  es  una  prolongación  de  los  Andes,  atraviesa 
este  departamento  en  toda  su  longitud,  y  se  junta 
al  O.  con  la  cordillera  central  de  Goatemaia:  los 
rios  mas  caudales  son:  el  Chagres,  que  desagua  en 
el  mar  de  las  Antilla*,  y  el  Tuyra,  afluente  del  gol- 

fo de  Panamá :  su  clima  es  muy  calido,  particular- 
mente en  los  meses  de  agosto,  setiembre  y  octubre: 

el  terreno  es  muy  fértil  en  frutas  y  plantas  de  los 

trópicos;  pero  produce  generalmente  pocos  cerea- 
les, escasean  los  pastos,  y  la  mayor  ¡larte  del  pais 

esta  todavía  cubierto  de  espesos  bosques:  este  de- 
partamento, cuya  capital  es  Panamo,  fué  reunido 

a  la  llamada  república  de  Colombia  en  1823:  se 
divide  en  dos  provincias:  Panamá  y  Veragua  ó 
Santiago,  y  contiene  80.000  hab. 

ISTMO"  DE  CORINTO  ó  DE  MOREA,  DE 
PANAMÁ,  DE  SUEZ,  &c.  (Véase  Morea,  Pa- namá, &c.) 

ISTRES;  ciudad  de  Francia,  departamento  de 
las  Bocas  del  Ródano,  á  6|  leguas  O.  de  Aix,  y  á 
7  N.  O.  de  Marsella;  está  situada  cerca  de  la  ori- 

lla occidental  del  estanque  de  Berre,  sobre  una  co- 
lina: está  rodeada  de  muros  de  muy  sólida  cons- 

trucción, pero  ruinosos  en  la  actualidad;  sus  calles 
son  estrechas  y  tortuosas,  y  véuse  en  ella  los  restos 

de  un  castillo,  parte  de  cuyo  sitio  está  ahora  ocu- 
pado por  la  iglesia  parroquial:  celebra  tres  ferias 

al  año  para  la  venta  de  ganado,  granos,  lana  y  se- 
da: pob,  3.132  hab. 

ISTRIA  (Capo  de).  Véase  Capo  de  Istria.) 
ISTRIA,  HISTRIA:  provincia  de  los  Estados 

Hustriacos,  que  forma  un  círculo  del  gobierno  de 
Trieste;  se  compone  de  una  península  situada  en 
el  fondo  del  Adriático,  y  lindando  al  N.  con  el  cír- 

culo de  Goritz  y  el  gobierno  de  Laybach,  al  E.  con 
la  Croacia  civil,  el  litoral  húngaro  y  el  golfo  de 
Quarnerolo,  al  O.  con  el  golfo  de  Trieste  y  el  reino 
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Lombardo- Véneto;  su  pob.  asciende  á  193.000 
hab.:  su  capital  es  Pisiiio,  y  sus  ciudades  principa- 

les Capo  de  Istria,  Rovigno,  Piráno,  &c.:  el  clima 

es  malsano,  pero  el  suelo  es  fértil,  y  produce  vino, 
aceite,  trigo  (en  pequeña  cantidad),  miel  y  frutas: 
tiene  minas  de  hulla  y  de  alumbre,  y  canteras  de 

marmol. — La  Istria  antigua  tenia  por  límites  al  N. 
la  Liburnia:  sus  habitantes  vivian  del  robo  y  de  la 
piratería:  fueron  subyugados  por  los  romanos  des- 

de 221  antes  de  Jesucristo,  y  su  jiais  fué  reducido 
á  provincia  romana  el  aüo  153  antes  de  Jesucris- 

to: en  la  edad  media  perteneció  por  largo  tiempo 
al  patriarcado  de  Aquilea:  en  1190  los  venecianos 

se  apoderaron  de  la  mayor  parte  del  pais,  pasando 
el  resto  al  Aastria,  y  en  1797,  el  tratado  de  Cam- 

po-Formio  cedió  al  Austria  la  Istria  veneciana:  en 
1803  quedó  comprendida  toda  la  Istria  en  las  pro- 

vincias iliricas,  y  reunida  al  imperio  francés,  siendo 
devuelta  al  Austria  en  1814. 

ISTRIO:  ciudad  de  Tracia,  á  orillas  del  rio 
Istro. 

ISTROPOLIS:  ciudad  déla  Mesia  inferior,  alS. 
O.  de  Salices,  cerca  de  la  embocadura  del  Ister  (Da- 

nubio): algunos  han  creído  reconocer  a  Istrópolis 
en  las  ciudades  modernas  de  Ghiustange,  de  Pros- 
cbloviza  y  de  Karahirmen. 

ISTÜRGI:  pueblo  antiguo  de  la  Bética,  cerca- 
no á  Iliturgi. 

ISUiME:  villa  de  la  Rusia  europea  (KUarkov), 
al  S.  E.  de  Kharkov,  a  orillas  del  Savernoi-Do- 

netz:  tiene  4.500  hab.,  y  hace  comercio  de  trigo, 
caballos  y  carneros. 

ITABYRIUS:  montaña  de  la  Galilea.  (Véase 
Tabor.) 

ITACA  ó  THEAKI,  llamada  alienas  veces 

CEFALONIA  LA  CHICA:  una  denlas  siete  is- 
las Jónicas,  entre  Cefalonia  v  San  Mauro,  á  los 

18°  41'  loüg.  E.,  y  a  los  38°  36'  lat.  ís\:  tiene  8.000 
bab.,  es  cabeza  de  partido  de  Vathi;  tiene  un  mag- 

nífico puerto  en  la  costa,  al  S.  E.:  dependen  de  Ita- 
ea  los  islotes  Kalamo,  Kastus  y  Meganisi:  tiene 
también  escarpadas  montañas,  produce  trigo  en 
corta  cantidad,  aceite  y  buen  vino:  se  cria  mucho 
ganado  de  cerda  y  cabrío,  y  su  pesca  es  abundan- 

te: Itaca  formaba  en  otro  tiempo  con  Dulichium 
el  reino  del  célebre  Ulises,  y  aun  se  vea  hoy  ran- 

chos de  los  sitios  de  esta  isla,  descritos  por  Home- 

ro en  su  "Odisea:"  en  cuauto  á  su  historia,  Itaca 
ha  esperimentado  todas  las  vicisitudes  de  las  islas 
Jónicas. 

ITALIA:  daremos  sucesivamente;  1.°  las  divi- 
siones de  la  Italia  en  el  estado  actual;  2.°  en  los 

tiempos  antiguos;  3.°  en  la  edad  media;  4."  en  los 
tiempos  modernos  antes  de  1815;  5.°  la  descripción 

general  del'pais;  6.°  una  noticia  histórica. 
I.  Italia  actual:  región  de  la  Europa  meridio- 

nal, situada  entre  los  36°  34' — 47°  lat.  N.,  y  entre 

los  4"  16°  long.  E.,  forma  una  larga  península  que 
tiene  la  figura  de  una  bota  con  espuela;  está  limi- 

tada al  X  por  la  Confederación  germánica  y  al 
Suiza,  al  K.  O.  por  la  Francia,  al  O.  y  al  S.  O.  por 
el  Mediterráneo  y  el  estrecho  de  Mesina,  que  la  se- 

para de  la  Sicilia,  al  S.  E.  por  el  Mediterráneo,  al 

E.  por  el  golfo  Adriático:  la  Italia  tiene  en  su  ma- 
yor longitud  desde  el  Ródano  hasta  el  mar  Jóni- 

co 220  leguas:  su  mayor  anchura  desde  la  confluen- 
cia del  Guiers  y  del  Ródano,  hasta  la  embocadura 

del  Ansa,  en  el  Adriático,  es  de  108,  su  anchura 
media  es  de  unas  38,  y  su  menor  de  unas  9,  bajo 

los  89°  40'  lat.:  la  superficie  de  este  pais  puede  cal- 
cularse en  8.320  leguas  cuadradas,  y  comprendida 

la  de  las  islas  que  de  él  dependen,  en  unas  10.184: 

sus'costas  presentan  una  estension  de  cerca  de  640 
leguas,  de  las  cuales  las  188  están  bañadas  por  el 
Adriático,  las  152  por  el  mar  Jónico,  las  200  por 
el  mar  Tirreno,  y  las  100  por  el  Mediterráneo:  se 

divide  en  tres  partes  ó  regiones  geográficas:  la  Ita- 

lia septentrional,  desde  los  44°  hasta  los  47°  lat. 
N.,  la  Italia  central  desde  los  22°  hasta  los  44°,  y 
la  Italia  meridional  desde  los  38°  hasta  los  42°:  se 

puede  también  reunir  bajo  el  nombre  de  Italia  in- 
sular las  tres  grandes  i.slas  de  Sicilia,  de  Cerdeña 

y  de  Córcega,  con  las  pequeñas  islas  que  de  ellas 
dependen:  la  Italia  uo  forma  un  solo  estado,  pues 
se  conocen  los  once  siguientes: 

Italií  septentrional. 

Estados.  Capitales. 

Reino  Sardo    Turin. 

Principado  de  Monaco    Monaco. 

Reino  Lombardo-Véneto  (en  el 
el  Austria.)    Milán. 

Italia  central. 

Ducado  de  Módeua    Módena. 

— do  Parma    Panua. 
— de  Luca    Luca. 
— de  Massa  Carrara    Massa. 
Gran  ducado  de  Toscaua    Florencia. 

Estados  de  la  Iglesia    Roma. 
República  de  San  Marino    San  Marino. 

Italia  meridional. 

Reino  de  las  dos  Sicilias    Ñapóles. 

II.  Italia  antigua:  1.°,  "en  tiempo  de  la  repú- 
blica romana:"  desde  el  siglo  IV  antes  de  Jesucris- 

to, la  Italia  estaba  dividida  en  tres  grandes  regio- 
nes: la  Galia  cisalpina  al  N.,  la  Italia  propiamente 

dicha  en  medio,  y  la  Gran  Grecia  al  S.:  la  Italia 
propiamente  dicha  lindaba  al  N.  con  el  Macra,  el 
Apenino  y  el  Utis,  al  O.  con  el  mar  inferior,  al  S. 
con  el  Silarus  y  el  Frento,  al  E.  con  el  Adriático, 

y  se  dividía  en  siete  provincias:  la  Etruria  al  N.  O., 

la  Umbría  al  N.  E.,  el  Piceno  al  S.  E.  de  la  Um- 
bría, la  Sabina  al  S.  O.  del  Piceno  y  al  S.  E.  de  la 

Umijria  el  Lacio  al  S.  de  la  Sabina,  entro  elTíber 

y  el  Liris,  la  Campania  al  S.  del  Lacio,  y  el  Samnio 

al  E.  de  estas  dos  últimas.  (Para  la  Galia  cisal- 

pina y  la  Gran  Grecia,  véanse  estas  palabras.) — 

2.°;  "en  tiempo  del  imperio:"  la  Italia  estuvo  divi- 
dida primeramente  en  once  regiones:  1."  Galia  ci- 
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salpina;  2.*  Liguria;  3."  Venecia;  4.°  Etruria;  5." 
Umbría  (con  los  seiiones,  &c.);  6."  Sabina,  (con 
los  marsi,  peligni,  vetini);  7."  Lacio  (con  la  Cam- 
pania);  8,"  Samnio  con  los  frentani);  9."  Apulia 
(con  la  Peucetia  y  la  lapygia);  10."  Lucania,  y 
1L°  Bracio. — Adriano  cambió  esta  división,  y  la 
Italia  formó  dos  provincias:  la  una  al  N.,  que  com- 

prendía la  Recia  y  la  Vindelicia,  con  el  nombre  de 

Recia:  2",  la  Cisalpina,  la  Etruria  y  la  Umbría;  la 
otra  al  S.,  y  comprendía  el  Piceno,  la  Sabina,  el 
Lacio,  el  Samnio,  la  Campania,  la  Apulia,  la  Lu- 

cania, el  Brucio  y  la  Sicilia. — En  la  división  del 
imperio,  á  la  muerte  de  Constantino  (337),  se  dio 
el  nombre  de  prefectura  de  Italia  á  una  de  las  dos 
grandes  divisiones  del  imperio  de  Occidente,  que 
comprendía  también  los  países  situados  fuera  de  la 
Italia:  esta  prefectura  estalja  dividida  en  4  dióce- 

sis y  un  proconsulado:  1.,°  la  diócesis  de  Italia,  que 
comprendía  la  Venecia  con  la  Istria  al  N.  E.,  la 
Emilia  al  S.  O.,  la  Flaminia  al  S.  E.  de  la  Emilia, 
la  Liguria  al  O.  de  la  Venecia,  los  Alpes  Cocíanos  al 

X.  E.,  la  Recia  primera  y  la  segunda  al  N. :  2,",  la 
dióc.  de  Roma,  subdividida  en  Tuscia  y  Umbriii  al 
S.  de  la  Emilia;  Piceno  al  E.,  Samnio  al  S.,  Vale- 

ria al  O.,  Campania  al  S.  O.  de  Samnio,  Apulia  y 
Calabria  al  E.,  Brucio  y  Lucanio  al  S.,  ademas  la 
Sicilia,  la  Cerdeña  y  Córcega  (el  Lacio  formaba  un 

distrito  particular);  3.°,  la  diócesis  de  Iliria,  com- 
puesta de  las  dos  Nóricas,  de  las  dos  Panonias,  de 

la  Savia  y  de  la  Dalmacia  y  Liburnia;  4.°,  la  dió- 
cesis de  África,  que  comprendia  la  Tripolitana  al 

E.,  la  Bizacena  al  N.,  la  Numidia  al  N.  O.,  las  dos 

Mauritanias  al  O.;  5,°,  el  Proconsulado,  que  era  el 
de  África  propia,  y  se  componía  de  la  Zengitana. 

III.  Italia  en  la  edad  media. — En  tiempo  de 
Justino  II,  emperador  de  Oriente,  en  570,  después 
de  la  caida  del  imperio  romano  de  Occidente,  la 
Italia  se  hallaba  dividida  entre  el  imperio  de  Orien- 

te y  los  lombardo.s:  las  posesiones  lombardas  com- 
prendian  toda  la  Italia  septentrional,  con  parte  de 
la  Italia  central,  y  se  dividían  en  36  ducados,  sien- 

do los  principales  los  de  Friul,  de  Brescia,  de  Ivrea, 
de  Turin  y  de  Pavía  al  N.,  de  Toscana  y  de  Espo- 
leto  en  el  centro,  y  de  Benevento  al  S.:  el  imperio 
romano  de  Oriente  poseía  las  costas  septentriona- 

les del  Adriático,  que  formaban  el  exarcado  de  Rá- 
vena;la  Pentápolis,  formada  de  las  cinco  ciudades 
de  Rímini,  Pésaro,  Fano,  Sinigaglia  y  Aucona; 
Tarento  y  el  patriciado  de  Calabria,  los  ducados 
de  Ñapóles  y  de  Roma,  y  las  costas  de  la  Liguria 
con  Genova. — En  el  siglo  IX  constituyó  Carlo- 
Magno  en  favor  de  su  hijo  segundo  Pepino,  el  rei- 

no de  Italia,  que  comprendia  con  la  Italia  lombar- 
da ó  Lombardía,  la  Baviera  y  la  Alemania  ó  Sua- 

bia  meridional :  habla  dado  al  Papa  el  exarcado  de 
Rávena  y  la  Pentápolis,  que  formaron  después  el 
patrimonio  de  San  Pedro:  á  contar  desde  el  siglo 
X,  la  Italia,  víctima  de  perpetuas  revoluciones,  se 
dividió  en  un  número  infinito  de  ducados  y  de  con- 

dados independientes,  que  es  imposible  enumerar: 
la  mayor  parte  de  las  ciudades  marítimas  se  eri- 

gieron desde  el  siglo  XII  hasta  el  XIII  en  repú- 
blicas, entre  otras  Venecia,  Genova,  Pisa,  Amaifi 
Tomo  IV. 

y  Ñapóles:  multitud  de  ciudades  libres  de  Lom- 
bardía formaron  en  el  Norte  de  la  Italia  una  con- 

federación llamada  "Liga  lombarda,"  á  cuya  cabe- 
za se  hallaban  Milán  y  Pavía:  el  engrandecimiento 

progresivo  de  los  Estados  de  la  Iglesia,  las  conquis- 
tas de  los  normandos  en  la  Italia  meridional,  la  su- 

misión de  la  Lombardía  por  los  emperadores  de  la 
Alemania,  cambiaron  todavía  muchas  veces  las  di- 

visiones de  la  Italia.  (Véase  mas  adelante  la  noti- cia histórica.) 

IV.  Italia  moderna:  antes  de  1789  estaba  la 
Italia  poco  mas  ó  menos  dividida  como  lo  está  hoy: 
contábanse  en  ella,  el  reino  de  Cerdeüa,  la  repúbli- 

ca de  Genova,  la  república  de  Venecia,  el  ducado 
de  Módeua,  el  ducado  de  Parma,  el  grau  ducado  de 
Toscana,  los  Estados  de  la  Iglesia  y  el  reino  de  Ña- 

póles.—Desde  la  revolución  de  1789,  formó  la  Italia 
septentrional,  conquistada  por  los  franceses  en  1797, 
la  "República  cisalpina"  (véase  este  nombre),  que 
comprendia  el'Milanesado,  la  república  de  Vene- 

cia, los  ducados  de  Módena  y  de  MaBsa-Carrara,  y 
tres  legaciones  de  los  Estados  de  la  Iglesia:  en  1804 
la  Saboya,  el  Piamonte  y  el  condado  de  Niza  se 
hallaban  reunidos  al  imperio  francés,  de  que  forma- 
bau  siete  departamentos:  en  1805  tomó  la  Repú- 

blica Cisalpina  el  nombre  de  "Reino  de  Italia;" 
este  reino,  acrecentado  sucesivamente  con  diferen- 

tes porciones  de  territorio,  acabó  en  1808  por  con- 
tar veinticuatro  departamentos,  á  saber: 

Al  N.  del  Pó  y  al  O. 

Departamentos.  Capitales. 

Agogna. 
Novara. 

Olona. Milán. 
Lario. Como. 

Adda. Sondrio. 
Serio. Bérgamo. Mella. Brescia. 
Alto  Pó. Cremona. 
Mincio. Mantua. 

Al  N.  del  Pó  y  ai 

E. Adige. Veroua. 
Alto  Adige. Trento. 

Bacchiglione. Vicence. 
Brenta. Padua. 
Adriático. Venecia. 
Piave. Belluua. 

Tagliamento. 
Treviso. 

Passeriano. 
üdiuo. 

Al  S.  del  Pó. 

Crostolo. 
Reggio. Panaro, Módeua. 

Reno. 
Bolonia. 

Bajo  Pó. 
Ferrara. 

Rnbicon. 
Forli. Metauro. Ancona. 

Musone. 
Macérala. 

Tronto. 
Fermo. 

43 
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Eu  1801  fué  erigido  el  gran  ducado  de  Toscana 
en  reino  de  Etruria  (véase  este  nombre);  pero  en 
1808  quedó  comprendido  eu  el  imperio  france»,  al 
cual  dio  tres  departamentos  (Mediterráneo,  Amo 

y  Ombrone),  mientras  que  los  Estados  de  la  Igle- 
sia, absorbidos  ya  en  parte  por  el  reino  de  Italia, 

daban  al  imperio  francés  dos  departamentos  (Tra- 
simeno  y  Roma). — La  Italia  meridional  continuó 
llevando  el  titulo  de  "Reino  de  Ñapóles,"  y  conte- 

nia los  principados  independientes  de  Benevento  y 
de  Ponte-Corvo,  recientemente  creados:  los  acon- 

tecimientos de  1814  cambiaron  este  estado  de  co- 

sas, y  estaljlecierou  en  Italia  las  divisiones  que  ac- 
tualmente subsisten. 

V.  Descripción  gekeral:  al  N.  y  al  O.  de  la 
Italia  se  estienden  los  Alpes,  a  los  cuales  se  unen 
los  Apeninos  (véanse  Alpes  y  Apeninos);  estos 
atraviesan  la  Península  en  toda  su  longitud,  y  pro- 

yectan muchas  cadenas  secundarias  de  que  forma 
parte  el  volcan  del  Vesubio;  eu  Sicilia  se  eleva  otra 
cadena,  cuyo  punto  mas  culminante  es  el  Etna:  rie- 

ga la  Italia  septentrional  su  gran  rio,  el  Pó,  en  el 
cual  desaguan  casi  todos  los  rios  de  esta  región 
(Yesin,  Adda,  Ogiio,  Mincio,  Trebbia,  Taro,  &c.): 
sin  embargo,  el  Isonzo,  el  Tagliamento,  el  Piave, 
el  Brenta,  el  Baccbiglione  y  el  Adige  tienen  su  em- 

bocadura en  el  Adriático:  en  el  centro  y  al  S.  cor- 
ren multitud  de  riachuelos  que  desaguan  en  el  mar; 

el  Amo,  el  Tiber,  el  Garigliauo  y  el  Vulturno  eu 
la  costa  occidental;  el  Pescara  y  el  Ofanto  en  la  del 

golfo  Adriático:  en  la  Italia  septentrional  hay  mu- 
chos lagos,  tales  como  los  del  lago  Mayor,  de. Como, 

de  Garda,  de  Lugano,  de  Lecco  y  de  Iseo;  la  Ita- 
lia es  célebre  por  la  benignidad  y  hermosura  de  su 

clima;  el  calor  es  abrasador  en  estío  eu  las  costas 
del  Mediterráneo  y  en  las  llanuras  del  reino  Lom- 

bardo Veueto;  pero  generalmente  es  menos  fuerte 
en  la  costa  oriental :  los  Apeninos,  y  con  mucha  mas 
razón  los  Alpes,  presentan  muchos  parajes  muy  fres- 

cos y  hasta  frios:  desgraciadamente  el  Siroco,  vien- 
to deletéreo  que  sopla  en  el  reino  de  Ñapóles,  el 

Aria  Cattiva,  ó  aire  malsano,  cuya  influencia  funes- 
ta se  siente  en  muchos  puntos  de  Italia  (sobre  todo 

en  las  lagunas  del  Estado  romano),  y  en  fin,  los  dos 
volcanes  del  Vesubio  y  del  Etna  hacen  sumamente 
funesta  la  mansión  en  este  pais:  el  suelo  varía,  pero 
generalmente  es  fértil,  sobre  todo  eu  Lombardía, 
donde  se  coge  en  abundancia  arroz  y  toda  clase  de 
cereales;  y  en  el  reino  de  Xápoles,  cuyos  aceites, 
vinos  y  naranjas  gozan  de  una  fama  europea:  a  es- 
cepcion  del  búfalo  que  se  halla  reducido  al  estado 
de  domesticidad,  los  cuadnipedos  son  los  mismos 
que  en  el  resto  de  Europa;  los  reptiles  venenosos  y 
los  escorpiones  son  allí  muy  abundantes,  criándose 
ademas  considerable  cantidad  de  gu.^anos  de  seda: 
las  costas  abundan  en  pescados  y  moluscos,  muchos 
de  ellos  escelentes:  el  oro  y  la  plata  sü¡i  muy  raros; 

pero  se  laborean  minas  de  cobre,  de  plomo,  de  hier- 
ro, de  zing  y  de  otros  metales;  bancos  de  alumbre 

y  de  sal,  canteras  de  piedra  sillería,  de  alabastro, 
de  marmoles  de  todas  clases  (entre  los  cuales  debe 
citarse  en  primer  lugar  el  hermoso  marmol  estatua- 

rio de  Carrara);  muchas  fuentes  termales  y  mine- 

rales; la  actividad  de  loa  habitantes  no  corresponde 
en  un  todo  á  tantos  recursos,  especialmente  en  el 
centro  y  Mediodía:  en  general  la  agricultura  está 
atrasada ;  el  comercio  y  la  industria  están  poco  des- 

arrollados; sin  embargo,  la  Italia  goza  una  reputa- 
ción universal  en  algunos  ramos  especiales,  tales 

como  las  porcelanas  y  loza,  instrumentos  de  músi- 
ca, cuerdas  de  instrumentos,  y  paja  llamada  de  Ita- 
lia: Venecia,  Liorna,  Trieste  y  Genova  son  las  ciu- 

dades mas  comerciantes:  los  italianos  pasan  por 
disimulados,  desconfiados,  indolentes  y  supersticio- 

sos; son  muy  aficionados  a  los  espectáculos,  y  están 
felizmente  organizados  para  la  música  y  para  las 
artes  del  dibujo;  así  es  que  las  grandes  ciudades  de 
Italia,  y  Roma  sobre  todo,  son  célebres  por  la  mul- 

titud de  monumentos  de  arquitectura,  pintura  y  es- 
cultura que  reúnen. — La  lengua  italiana  es  de  todas 

las  romanas  la  que  mas  se  aproxima  al  antiguo  la- 
tín ;  su  dulzura,  por  la  que  es  tan  afamada,  es  menos 

notable  todavía  que  su  riqueza  y  su  estremada  flexi- 
bilidad: cada  región  de  Italia  tiene  su  dialecto;  los 

principales  son  el  veneciano,  el  bergamasco,  el  na- 
politano y  el  corso;  pero  el  único  dialecto  académico 

ó  clasico  es  el  de  Toscana:  entre  los  hombres  gran- 
des que  ha  producido  la  Italia,  recordaremos  sola- 

mente, por  ser  imposible  citar  a  todos,  a  los  poetas 
Dante,  Petrarca,  Ariosto,  el  Taso,  Metastasio  y 
Alfieri;  a  los  políticos  Maquiabelo,  Vico,  Becaria, 
Filangieri;  á  los  grandes  pintores  Rafael,  Leonardo 
de  Vinci,  el  Ticiano,  Tintoreto,  Corregió,  los  Car- 

racho y  Salvator  Rosa;  a  los  grandes  escultores 
Miguel  Ángel  y  Caiiova;  a  los  compositores  de  mú- 

sica Porpora  y  Perboleso;  a  los  físicos  Galileo,  Tor- 
ricelli  y  Volta;  a  los  papas  Gregorio  VIII,  Sixto 
V,  León  X,  «fcc:  el  siglo  XVI,  en  que  vivieron  mu- 

chos de  estos  grandes  hombres,  es  conocido  con  el 
nombre  de  siglo  de  León  X,  y  se  cuenta  en  el  nú- 

mero de  los  cuatro  grandes  siglos  literarios. — El 
catolicismo  domina  en  Italia,  y  la  Iglesia  posee  en 
aquella  nación  38  arzobispados  y  mas  de  300  obis- 

pados. 

VI.  Historia:  la  Italia,  según  las  tradiciones 
romanas,  se  llamó  primero  Saturnia,  á  causa  de  Sa- 

turno, que  echado  de  Creta  por  su  hijo  Júpiter,  en- 
contró allí  un  asilo  al  lado  de  Jano,  rey  del  pais, 

á  quien  enseñó  la  agricultura:  mas  de  400  años 
antes  de  la  guerra  de  Troya  fué  a  establecerse  en 
Italia  una  colonia  de  arcadios,  bajo  el  mando  de 
Oünotro,  de  quien  el  país  tomó  el  nombre  de  OEno- 
tria:  ítalo,  uno  de  los  succesores,  le  dio  el  nombre 
de  Italia:  poco  antes  de  la  guerra  de  Troya,  obli- 

gado Evandro  a  abandonar  el  Peloponeso,  llevó  á 
Italiaotra  colonia  de  arcadios  y  edificó  la  villa  de 
Pallanteum  sobre  el  monte  llamado  luego  Palati- 

no, y  algunos  años  después  Eneas,  á  la  cabeza  de 
una  tropa  de  troyaiios  que  hablan  escapado  al  fu- 

ror de  los  griegos,  arribó  a  la  embocadura  del  Ti- 
ber, y  habieudo  casado  con  Lavinia,  bija  del  rey 

Latino,  edificó  la  ciudad  de  Lavinium:  sea  lo  que 
quiera  de  estas  tradiciones,  la  Italia  primitiva  se 

vio  poblada  de  pelasgos  (llamados  también  tirre- 
iios  y  sícules),  de  aborígenes,  de  liburnos,  de  opici 
ú  óseos:  después  recibió  a  los  helenios  que  venían 
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del  continente  griego,  y  luego  dos  emigraciones  de 
conquistadores  galos  flos  cimbros  y  los  senones  y 
demás  celtas  compañeros  de  Belloveso),  y  entre  es- 

tas dos  emigraciones,  á  los  etruscos  ó  rasena,  que 
se  hace  descender  de  los  montes  de  la  Recia,  y  los 
cuales  formaban  un  estado  federativo,  el  mas  pode- 

roso de  Italia,  cuando  llegó  Belloveso  (siglo  YI 
antes  de  Jes^risto),  comenzando  desde  esta  época 
su  decadencia:  Roma,  fundada  ya  desde  153  por 
ios  descendientes  de  Eneas,  se  aprovechó  de  esta 
decadencia  para  someter  la  federación  etrusca:  pe- 

ro la  revolución  por  la  que  espulsó  á  Tarquino  el 
Soberbio  (509  antes  de  Jesucristo),  erigiéndose  en 
república,  la  hizo  perder  el  fruto  de  sus  trabajos, 
y  retroceder  160  años:  durante  este  tiempo,  los  ga- 

los al  N.  y  los  samnitas  al  S.,  formaban  con  los  ro- 
manos las  naciones  mas  fuertes  de  la  Península: 

empero  desde  391  á  350  antes  de  Jesucristo,  los 
galos  agotan  inútilmente  sus  fuerzas,  y  desde  843 
á  267,  logra  Roma  someter  al  yugo  con  su  valor  y 
tenacidad,  no  solamente  á  los  samnitas,  sino  á  to- 

da la  Italia  del  centro  y  del  Sur:  la  Italia  del  Nor- 
te, llamada  entonces  Galia  Cisalpina,  fué  también 

subyugada  desde  221  hasta  113,  a  escepcion  de  al- 
gunos distritos,  y  formó  una  provincia  romana  que 

fué  comprendida  en  la  misma  Italia  (42  antes  de 
Jesucristo):  la  historia  de  la  Italia  entera  se  con- 

funde desde  entonces  con  la  de  Roma,  cuyo  desti- 
no sigue  enteramente:  después  de  la  calda  del  im- 

perio romano  de  Occidente  (416),  la  Italia  perte- 
ció  sucesivamente  á  los  herulos  (416-491),  á  los 
ostrogodos  (491-552),  á  los  griegos  (552-568)  y 
después,  á  la  llegada  de  los  lombardos  (568\  fué 
dividida  entre  ellos  y  el  imperio  de  Oriente,  de  suer- 

te que  hubo  una  Italia  lombarda  ó  bárbara,  y  una 
Italia  griega  ó  romana,  la  cual  era  gobernada  por 
un  exarca  que  residía  en  Rávena:  en  126,  las  vio- 

lencias impolíticas  del  emperador  griego  León  III 
el  Iconoclasta,  produjeron  una  sublevación,  llegan- 

do á  ser  el  ducado  de  Roma  una  república  bajo  la 
presidencia  de  los  papas,  quienes  no  tardaron  en 
verse  estrechados  entre  los  exarcas  griegos  de  Rá- 

vena y  los  reyes  lombardos,  así  como  Esteban  III 
tuvo  que  llamar  á  Carlos  Martel  y  á  los  francos: 
sin  embargo,  los  lombardos  estendieron  sus  domi- 

nios al  S.,  donde  formaron  á  espensas  de  los  grie- 
gos (151),  el  ducado  de  Beuevento;  pero  su  mo- 

narquía fué  destruida  á  su  vez  por  Carlo-Magno 
(114),  y  la  Italia  se  halló  dividida  en  tres  partes; 
Italia  franca,  Italia  lombarda,  no  dependiente  de 
los  francos  (reducida  al  ducado  de  Beneventoj,  é 
Italia  griega:  claro  es  que  en  semejante  estado  de 
cosas  no  podían  los  papas  considerarse  del  todo  so- 

beranos, dependiendo  por  el  contrario  del  empera- 
dor: muerto  éste,  la  Italia  no  tardó  en  formar  un 

reino  particular,  al  cual  (843)  fué  unida  la  corona 
imperial,  corona  que  llevó  siempre  un  Carlovingio; 
sin  embargo,  después  de  la  deposición  de  Carlos  el 
Gordo  en  888,  los  príncipes  italianos  (Berenguer, 

Guido,  &c."í  intentaron  ser,  bien  emperadores,  bien 
reyes  de  Italia,  ó  ambas  cosas  ala  vez:  después  de 
la  estincion  de  los  Carlovingios  de  Alemania  (911), 
permanecieron  estos  príncipes  independientes ;  pero 

Othon  I  restableció  en  962  la  seberanía  de  la  Ale- 
mania sobre  la  Italia  septentrional,  y  sus  succesores 

intentaron  conquistar  laltalia  griega:  Enrique  III 
sobre  todo  (1039-1056),  hizo  á  los  papas  mucho 
mas  dependientes  del  imperio,  hasta  que  Gregorio 
Vil,  papa  eu  1013,  restableció  el  papado  en  su  in- 

dependencia, y  aun  quiso  hacerlo  superior  á  los  em- 
peradores, suscitando  la  querella  de  las  investidu- 

ras i  1011-1122):  por  el  mismo  tiempo  se  estable- 
cían los  normandos  en  la  Italia  griega,  arrebatada 

á  los  emperadores  de  Oriente  y  a  los  lombardos  de 
Beuevento,  y  preparaban  la  creación  del  reino  de 
las  Dos  Sicilias,  que  fué  constituido  desde  1131  en 
favor  de  Rogerio  I,  como  feudo  de  la  Santa  Sede: 
en  1161  estalla  la  guerra  de  los  güelfos  y  gibelinos 
de  Italia,  vencen  los  primeros,  los  alemanes  sones- 
pulsados  de  Italia,  y  las  ciudades  lombardas  y  tos- 
canas  que  se  hablan  erigido  en  repúblicas,  no  tie- 

nen ya  que  temer  el  despotismo  díl  otro  lado  de 
los  Alpes;  pero  entonces  casi  todas  tienen  tiranos 
indígenas,  y  mas  de  una  vez  los  papas  son  espulsa- 
düs  de  Roma,  que  se  constituye  nuevamente  en  re- 

pública, fijándose  poco  á  poco  en  medio  de  revolu- 
ciones violentas  al  destino  de  la  Italia:  el  reino  de 

las  Dos  Sicilias  se  divide  en  1282,  á  consecuencia 
de  las  Vísperas  Sicilianas,  en  dos  reinos  (Isápoles 
y  Sicilia),  regidos  por  dos  dinastías  rivales,  esta- 

do de  cosas  que  dura  hasta  1504:  Milán,  eu  manos 
de  los  Visconti  (1311-1441)  y  de  los  Sforcia  ( 1441- 
1535),  llega  á  ser  metrópoli  de  un  vasto  ducado, 
dando  el  conde  Vert  (Amadeo  VI)  grande  impor- 

tancia á  la  Saboya  ( 1343-1383) :  desde  principios 
del  siglo  XIV,  se  hace  Venecia  conquistadora  en 
tierra  firme:  la  casa  de  Este  reina  en  Ferrara;  los 

Gonzagas  en  Mantua;  Florencia  llega  á  ser  deci- 
didamente el  estado  principal  de  la  Toscana,  y  los 

Médicis  comienzan  á  dominar  en  ella:  después  de 
10  años  de  destierro  en  Aviñou  ( 1309-1318)  vuel- 

ven los  papas  á  Italia,  y  Albornoz  hace  reconocer 
la  autoridad  de  Inocencio  VI  por  casi  todo  el  es- 

tado eclesiástico,  1360,  &c.:  la  Italia,  sin  embargo, 

no  puede  sustraerse  enteramente  al  yuyo  del  estran- 
jero,  y  en  vano  el  belicoso  Julio  II  (1503-1513), 
quiere  echar  á  los  bárbaros  de  la  Italia;  la  Fran- 

cia y  la  España  se  disputan  este  hermoso  pais;  Car- 
los VIII,  Luis  XII  y  Francisco  I,  intentan  inútil- 

mente avasallarla;  triunfa  la  España,  y  dueña  de 
las  Dos  Sicilias  desde  1505,  hace  del  ducado  de 
Milán  nna  de  sus  provincias  (1540),  y  teniendo 

de  este  modo  la  Italia  al  N.  y  al  S.,  organiza  el  res- 
to ásu  antojo,  quedando  solo  Venecia  independien- 
te: el  siglo  XVII  quita  á  España  un  poco  de  esta 

preponderancia,  y  el  siglo  XVIII  se  la  arrebata 
casi  del  todo,  pasando  el  Milanesado  y  las  Dos  Si- 

cilias al  poder  del  Austria  (1106-1121);  pero 
desde  1131  hasta  1135  y  1138,  dos  líneas  segun- 

das de  la  casa  de  Borbon  de  España,  obtienen,  la 
una  á  Farma,  y  la  otra  las  Dos  Sicilias,  á  condi- 

ción, sin  embargo,  de  que  jamas  se  reunirían  estos 
estados  á  la  corona  española:  las  guerras  de  la  re- 

volución francesa,  y  sobre  todo  del  imperio,  cam- 
bian por  algún  tiempo  la  faz  de  Italia:  en  1801  so 

reúnen  á  Francia,  Saboya  y  el  Piamonte ;  el  Mila- 



840 ITA ITA 

nesado,  que  pierde  el  Austria,  formó  la  república 
Cisalpina:  indemüízase  al  Austria  cou  la  cesión  de 
Veiiecia  y  de  sus  estados  en  tierra  firme;  un  prín- 

cipe español  recibe  el  reino  de  Etruria;  en  1805, 
después  de  la  batalla  de  Austerlitz,  y  en  consecuen- 

cia del  tratado  de  Viena,  Venecia  y  la  tierra  ñrmc 
quedan  reunidas  a  la  república  Cisalpina  que  lleva 
en  lo  sucesivo  el  nombre  de  reino  de  Italia;  incor- 

pórase Genova  al  imperio  francés,  pierde  Fernan- 
do VI  el  reino  de  Ñapóles,  conquistado  por  las  ar- 
mas francesas,  y  solo  se  resérvala  Sicilia;  Napoleón 

cede  aquel  reino  primeramente  á  su  hermano  José 
(1806)  yluegoásucuñadoMuratí  1808):  en  1807 
abdica  la  reina  de  Etruria,  y  sus  estados  aumentan 

el  imperio  francés,  al  mismo  tiempo  parte  del  esta- 
do romano,  acrecienta  el  reino  de  Italia,  que  se  en- 

riquece ademas  con  el  Tirol  meridional  (1809j, 
mientras  que  la  misma  Roma  y  todo  lo  que  queda 
del  estado  romano  entra  en  el  imperio  francés:  asi, 
pues,  esceptuando  la  Sicilia  que  conservaban  los 
Borbones  de  Ñapóles,  y  la  Cerdeña  que  sigue  per- 
tenecieirdo  á  la  casa  de  Salioya,  toda  la  Italia  obe- 

dece a  Napoleón  bajo  cuatro  títulos  diferentes:  to- 
do el  Nordoeste  hasta  el  Garigliano  (menos  el  prin- 

cipado de  Luca  y  de  Piombino,  que  ha  cedido  a  su 
hermana  mayor  Elisa),  es  reputado  imperio  fran- 

cés; todo  el  Este  y  las  legaciones  forman  su  reino 
de  Italia,  administrado  en  su  nombre  por  su  yerno 
Eugenio,  en  calidad  de  virey;  Murat,  su  cuñado, 
posee  el  reino  de  Ñapóles,  y  el  Papa  habia  sido 
desposeído  como  los  demás  soberanos:  empero  des- 

pués de  los  sucesos  de  1814,  el  acta  del  congreso  de 
Yiena  (1815),  devuelve  al  Papa  todos  sus  estados, 
á  la  casa  de  Saboya,  la  Saboya,  el  Piamonte,  Ni- 

za y  Genova;  al  Austria  el  Milanesado  y  Venecia 
que  forma  el  reino  Lombardo-Véneto,  y  da  a  dos 
príncipes  austríacos  la  Toscaua  y  Módena,  y  a 
María  Luisa  el  ducado  de  Parma:  Murat  conserva 

algún  tiempo  en  su  poder  a  Ñapóles;  pero  lo  pier- 
de durante  los  Cien  Dias  para  ser  devuelto  a  Fer- 

nando IV:  en  nada  varió  después  el  estado  de  Ita- 
lia hasta  el  advenimiento  de  Pío  IX,  que  animado 

de  un  espíritu  liberalmente  reformador,  y  dotado 
de  la  energía  necesaria  para  arrostrar  y  vencer  las 
mayores  dificultades,  acaba  de  variar  la  faz  políti- 

ca de  la  Italia,  poniéndose  al  frente  del  movimiento 
civilizador  de  la  época,  y  planteando  varias  mejo- 

ras, así  en  el  sistema  político,  como  en  el  adminis- 
trativo y  económico  de  sus  estados,  que  prometen 

dias  venturosos  á  la  hasta  hoy  oprimida  Italia,  y 
gloria  inmarcesible  a  su  pontificado.  (Véase  Pío 
IX.) 

ITALIA  (espedicion  a):  esta  espedicion,  li- 
bre de  toda  idea  de  interés  de  conquista  ha  sido 

dirigida  á  las  costas  de  Italia  por  el  gobierno  es- 
pañol cou  el  noble  objeto  de  reponer  en  su  silla 

apostólica  al  sumo  pontífice  Pío  IX,  restituyén- 
dole la  autoridad  que  le  hablan  usurpado  los  mis- 
mos revolucionarios  de  Roma,  a  quienes  ¡larece 

que  habia  animado  a  esta  ingratitud,  concedién- 
doles garantías  políticas:  la  España,  como  nación 

eminentemente  católica  y  fiel  á  sus  tradiciones, 
fué  la  primera  que  dirigió  una  circular  á  las  demás 

naciones  católicas  escitándolas  á  intervenir  en  Ro- 
ma solo  por  el  interés  de  la  religión:  a  una  empre- 

sa tan  gloriosa  se  prestaron  a  concurrir  activa- 
mente Francia,  Austria,  España  y  Ñapóles,  en- 
viando sus  ejércitos  a  disposición  del  soberano  en 

cuya  defensa  se  hablan  armado:  la  espedicion  es- 
pañola mandada  por  el  general  Córdoba,  apellido 

de  grandiosos  recuerdos  en  aquella  tierra  de  Ita- 
lia, se  apresto  en  el  puerto  de  Barcelona:  en  la 

tarde  del  dia  22  de  mayo  de  1849  se  efectuó  con 
la  mayor  animación  y  entusiasmo  el  embarque  de 
las  tropas,  y  al  dia  siguiente  de  madrugada  se  hi- 

zo a  la  vela  para  los  Estados  pontificios  la  flotilla 

compuesta  de  los  buques  "Blasco  de  Garay,  Cor- 
tes, Castilla,  Villa  de  Bilbao,  Lepanto  y  Vidcano," 

en  que  iba  el  general  Córdova,  debiendo  hacerse 
en  breve  a  la  vela  otros  tres  buques,  entre  ellos  el 

navio  "Soberano:"'  como  unos  5,500  hombres  de 
tropa  escogida  llevaba  la  espedicion,  que  algo  tra- 

bajada por  el  temporal,  llegó  a  anclar  felizmente 
en  el  puerto  de  Gaeta  a  las  seis  de  la  tarde  del 
27:  en  la  madrugada  del  28  se  efectuó  el  desem- 

barco acampando  las  tropas  en  el  glacis  de  la  for- 
tificación: dispúsose  una  gran  parada,  en  la  que 

las  tropas  españolas  mandadas  por  el  general  Ler- 
sundi,  mostraron  a  los  estranjeros  su  buen  porte, 
brillantez  y  disciplina,  siendo  revistadas  por  el 
mismo  pontífice  Pió  IX,  por  el  rey  de  Ñapóles  y 

otras  personas  distinguidas:  después  que  Su  San- 
tidad revistó  las  tropas,  se  colocó  eu  el  punto  mas 

culminante  del  campamento,  y  haciendo  avanzar 
las  banderas,  echó  a  ellas  y  a  las  tropas  su  solem- 

ne bendición,  recibida  por  nuestros  soldados  con 
ternura  y  eutusiasmo,  mientras  que  tributaban  los 
honores  de  ordenanza  los  armoniosos  ecos  de  las 
bandas  de  música:  la  primera  operación  militar 

de  los  españoles  fué  la  toma  de  Terracina,  resta- 
bleciendo la  autoridad  del  Papa  en  este  y  otros 

pueblos  de  los  Estados  pontificios,  siempre  adelan- 
tándose sobre  Roma,  en  cuyo  sitio,  sin  embíjrgo, 

y  por  efecto  de  las  complicaciones  de  la  política, 
no  pudieron  tomar  la  parte  activa  que  tanto  de- 

seaban: contribuyeron,  sin  embargo,  a  rechazar 
las  legiones  del  aventurero  Garibaldi,  restablecie- 

ron el  orden  en  los  diferentes  puntos  de  los  Esta- 
dos pontificios  adonde  fueron  destinadas,  y  solo 

empezaron  a  abandonar  las  costas  de  Italia  en  fe- 
brero de  1850,  cuando  ya  no  habia  obstáculo  pa- 

ra que  el  Pontífice  volviese  a  Roma,  cuando  así 
lo  estimase  oportuno  eu  su  alta  sabiduría,  regre- 

sando á  España  con  la  satisfacción  de  haberse 
granjeado  en  los  Estados  pontificios  el  aprecio  que 
hablan  sabido  merecer  por  su  disciplina,  subordi- 

nación y  el  noble  fin  que  allí  las  habia  llevado. 

ITALIANA  (bepüblica):  véase  Cisalpina  (re- pública). 

ITÁLICA  (escuela)  :  nombre  dado  á  la  escuela 

de  Pitágoras,  porque  este  filósofo  la  enseñó  en  Ita- 
lia hacia  el  año  540  antes  de  Jesucristo:  esta  es- 

cuela cuenta  por  sus  principales  discípulos  a  Ocelo, 
Timeo,  Architas,  Alcmeon,  y  a  Filolao  de  Tyana: 
el  carácter  de  la  escuela  itálica  era  sobre  todo  en- 

tregarse á  la  especulación  y  á  la  abstracción,  es- 
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plicarlo  todo  por  medio  de  los  números  y  las  rela- 
ciones numéricas,  y  profesar  una  moral  austera; 

también  se  fundaba  en  el  platonismo:  apenas  con- 
servamos un  escrito  de  los  filósofos  de  esta  escuela. 

ITÁLICA,  llamada  también  DIVI  TRAJANI 
CI VITAS,  hoy  SEVILLA  LA  VIEJA:  gran 
ciudad  de  España  en  la  Bética,  al  N.  E.  de  Hispa- 
lis,  fundada  por  Escipion  el  Africano:  es  patria  de 
Adriano  y  de  Teodosio  I. 

ITALICUS  iSiLius):  véase  Silius  Italicl-s. 
ITALUS:  hijo  de  Telegono,  que  unos  hacen  rey 

de  Arcadia  y  otros  hijo  de  Ulises  y  rey  de  Itaca: 
pasó  a  Italia  poco  después  de  la  toma  de  Troya: 
mandó  a  los  romanos,  y  dio  su  nombre  á  lodo  el 

pais. 
ITAMARCA:  isla  del  Atlántico,  en  la  costa 

del  Brasil,  provincia  de  Fernambuco,  á  5|  leguas 

N.  de  Recifa,  por  los  1"  45'  O"  lat.  S.,  y  los  31°  8' 
9''  long.  O.:  está  separada  del  eontinante  por  un 
canal,  cuya  anchura  varia  desde  |  de  legua  A  1  le- 

gua, y  su  entrada  septentrional,  en  la  cual  desera- 
Ijoca  el  Massarunduba;  la  entrada  meridional  es  la 
misma  embocadura  del  rio  Iguasuru:  tiene  esta  isla 
3|  leguas  de  estension  de  N.  á  S.,  y  1§  en  su  ma- 

yor anchura:  en  esta  isla  se  cultiva  la  caña  dulce 
y  el  viñedo,  y  en  los  ribazos  abundan  los  cocoteros 
entre  los  cuales  están  diseminadas  las  muchas  cho- 

zas de  los  pescadores:  hay  también  salinas,  que  son 
una  de  las  principales  riquezas  de  los  habitantes. 
ITAPICU:  rio  del  Brasil,  provincia  de  Sauta 

Catalina:  nace  en  el  confin  de  la  provineia  de  San 
Pablo,  corre  hacia  el  E.,  y  desagua  en  el  Atlánti- 

co, un  poco  al  S.  de  la  i,sla  de  San  Francisco,  des- 
pués de  un  curso  de  24  leguas;  tiene  50  brazas  de 

ancho  en  su  embocadura,  y  es  navegable  para  pe- 
queñas barcas  durante  largo  trecho. 

ITAPICURU  ó  ITAPUCURU:  rio  del  Brasil, 

provincia  del  Maranhao,  brota  en  la  parte  meridio- 
nal de  esta  provincia,  corre  primeramente  hacia  el 

N.  E.,  luego  hacia  el  N.  N.  O.,  y  divídese  después 
en  dos  brazos,  de  los  cuales  el  mas  oriental  es  mas 
caudaloso,  y  desagua  en  la  bahía  de  San  José,  al 
S.  E.  de  la  isla  de  Maranhao;  y  el  otro  en  la  l)ahía 
de  San  Marcos,  al  S.  O.  de  la  misma  isla:  el  curso 
de  este  rio  es  de  unas  120  leguas:  recibe  por  su 
margen  izquierda  el  rio  das  Alpercatas,  que  es  ca- 

si tan  caudaloso  como  el  suyo,  el  Codo  y  el  Pira- 
tora,  y  por  la  orrilla  derecha  el  Gameleira  y  el  Pi- 
rapena. 

ITATA:  rio  de  Chile,  que  desagua  en  el  Océano 

por  los  36°  lat.  S. — En  otro  tiempo  daba  su  nombre 
al  departamento  que  tenia  por  capital  a  Culemu. 

ITCHIL:  antiguo  bajalato  de  la  Turquía  asiá- 
tica: confinaba  al  N,  por  el  bajalato  de  Konieh,  al 

N.  E.  por  el  de  Marach,  al  S.  E.  por  el  de  Alepo, 
al  O.  por  la  Anatolia,  y  al  S.  por  el  Mediterráneo: 
se  componía  de  la  parte  oriental  de  la  antigua  Pan- 
filia,  y  de  casi  toda  la  Cilicia:  dividíase  en  cinco 
sanjacatos:  Ichil,  Adana,  Lis,  Tarso  y  Alaga:  el 
sanjacato  de  Itchil  propiamente  dicho,  correspon- 

día a  Cilicia. 

ITFOU:  aldea  del  Alto  Egipto,  al  N.  O.  de  Es- 

nech ;  ocupa  la  llanura  de  la  antigua  Afroditópolis 
de  Tebaida  que  estaba  cerca  de  Latópolis. 
ITHOMO,  ITHOMUS:  montaña  y  fortaleza  de 

Mésenla,  al  N  O.  de  Mesena;  estuvo  largo  tiem- 
po haciendo  una  vigorosa  resistencia  contra  los  la- 

cedemonios,  y  los  cuales  la  tomaron  el  nño  de  724 
antes  de  Jesucristo,  lo  que  puso  fin  á  la  primera 
guerra  de  Mésenla. — Según  la  fábula,  Júpiter  fué 
alimentado  por  ninfas  en  las  grutas  de  Ithomo. 
ITIFALICOS:  así  se  llamarou  los  versos  que 

se  componían  por  los  gentiles  en  honor  del  dios Príapo. 

ITIFALOROS  ó  ITIFALOFOROS:  se  dio 

este  nombre  a  los  sacerdotes  que  en  las  orgías  y 
fiestas  escandalosas,  dedicadas  al  dios  Priapo,  imi 
tabau  el  estado  de  embriaguez  disfrazados  de  fau- 
iiGs   Sátiros   &c 

ITIRUP  ó  ITÜRUP,  llamada  también  ISLA 
DE  LOS  ESTADOS:  una  de  las  Kuriles,  en  el 

mar  de  Okhotsk,  á  los  143°  40'  long.  E.,  y  44°  35' 
lat.  X.:  los  japoneses  formaron  allí  un  estableci- 

miento que  los  rusos  destruyeron  en  1807. 
ITON  ó  YTON:  rio  de  Francia  que  nace  en  el 

departamento  del  Orne,  a  1§  leguas  N.  de  Mon- 
tagne;  entra  en  el  departamento  del  Eure,  y  poco 
mas  arriba  de  Fraucheville  se  divide  en  muchos 

brazos,  de  los  cuales  uno  se  dirige  por  el  S,  al  Aure 
en  Verueuil,  los  otros  se  reúnen  en  una  sola  cor- 

riente que  camina  hacia  el  N.  E.  y  en  Villalet  se 
pierde  en  una  sima,  y  desaparece  por  espacio  de 
5.500  metros;  pasa  por  Evreux  y  desagua  en  el 
Eure,  por  la  margen  izquierda  cerca  de  Planches, 
después  de  un  curso  de  20  leguas  mas  arriba  de 
Gaudreville  se  separa  un  canal  de  5.500  metros, 
abierto  desde  Conches,  al  O-  para  el  trasporte  de 
madera,  procedente  de  los  bosques  de  Evreux,  Con- 

ches y  Bretuil,  destinada  para  Rúan. 
ITRI:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles,  prov.  de  la 

Tierra  de  Labor,  á  2  leguas  N.  de  Gaeta,  y  á  1¿ 
S.  E.  de  Foudi,  en  medio  de  amenas  colinas:  atra- 

viésala la  Via  Apia:  hay  en  ella  dos  iglesias  par- 
roquiales y  tres  conventos:  uno  de  ellos  de  monjas: 

población  4.650  hab, 
ITUCI:  fué  una  ciudad  antigua  de  la  Bética. 

ITUNA,  hoy  el  EDÉN:  rio  de  la  Bretaña  ro- 
mana; desaguaba  en  el  mar  del  Norte  donde  for- 

maba el  Ituna;  cestuariura  (hoy  golfo  de  Salway). 
*  ITUNDUJIA:  pueb.  del  distr.de Teposcolu- 

la,  est.  de  Oajaca. 
*  ITURBIDE  (San  JosfeDE):  cab.  de  la  mu- 

nicipalidad de  su  nombre,  depart.  de  Sierra  Gorda, 
est.  de   Guanajuato.  Pob.  de   la  niunicip.  26.197. 

*  ITURBIDE  (el  LiBEKTAnoR  D.  Agustín).  (1) 
ITUREA,  llamada  también  AURAXITIDB: 

región  de  Siria,  al  N.  E.  de  la  semitribu  oriental 
de  Manases  en  Palestina:  al  E.  del  pais  de  Hus, 
hacia  los  manantiales  de  los  afluentes  del  Hieso- 

(1)  Porhaber  estado  ausente  de  nsta  capital  el  Sr.  D. 
José  J.  Pesado,  no  se  pudo  concluir  este  artículo  para  co- 

locarlo en  su  respectivo  lugar;  y  desi-ando  que  la  publica- 
ción de  la  biografía  de  una  persona  tan  notable  en  nuestra 

historia  no  se  demore  hasta  dar  á  luz  el  suplemento  de  esta 
obra,  ofrecemos  que  irá  al  fin  del  presente  tomo  4.  " 
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max,  habia  mncbas  montañas:  sus  habitantes  vi- 
vían en  lo  general  como  bandidos:  fué  sin  embar- 

go sometida  por  Aristóbulo  I  y  dada  por  Augusto 
á  Herodes  que  la  unió  a  Judea,  y  la  dejó  en  su  fa- 

llecimiento á  uno  de  sus  hijos  llamado  Herodes 
Filipo. 

*  ITURRI  (P.  Francisco ■! :  nació  en  la  ciudad 
de  Santa  Fe  en  el  Paraguay  de  padres  nniy  distin- 

guidos por  su  cuna  y  riquezas,  á  10  de  octubre  de 
1738.  Apenas  cumplidos  los  quince  años,  y  hechos 
sus  estudios  de  gramática  y  filosofía  eu  el  colegio 
de  los  jesuítas  de  Córdoba  del  Tucumau,  abrazó  su 
instituto  en  la  misma  provincia,  tomando  la  sotana 
en  el  de  1753.  Concluida  la  brillante  carrera  lite- 

raria que  seguían  los  miembros  de  la  Compañía  de 
Jesús,  se  dedicó  al  estudio  de  la  historia  de  su  pais, 

llegando  á  ser  tan  instruido  en  las  cosas  de  Amé- 
rica, especialmente  en  la  parte  de  historia  natural, 

y  sobre  todo  en  el  ramo  de  botánica,  que  mereció 

en  Italia  el  epíteto  de  "Plinio  Americano."  Dester- 
rado con  sus  demás  hermanos  en  1767  pasó  a  Fer- 
rara, y  fué  destinado  por  los  superiores  á  enseñar 

humanidades  á  losjóvenes  jesuítas  de  su  provincia, 
y  aun  á  algunos  de  la  mexicana.  En  esa  ciudad  hi- 

zo su  profesión  solemne  de  cuatro  votos  el  dia  2  de 
febrero  de  1772,  y  habiendo  asistido  á  ella  D.  An- 

tonio de  Yargas  Laguna,  enviado  ó  cónsul  de  Es- 
paña, le  cobró  tal  afición,  que  suprimida  la  Compa- 

ñía al  año  siguiente  por  el  breve  de  Clemente  XIV, 
lo  llevó  á  su  palacio,  y  le  encomendó  la  enseñanza 
de  la  lengua  latina  y  filosofía  á  los  jóvenes  nobles, 
que  en  aquella  época  solían  ir  agregados  á  las  lega- 

ciones españolas.  Tantas  ocupaciones  no  le  impi- 
dieron sin  embargo  escribir  algunas  obras  en  de- 

fensa de  su  patria,  y  aun  de  la  misma  España  que 
tan  injustamente  lo  habia  desterrado  en  unión  de 
sus  demás  inocentes  paisanos.  Al  efecto,  después 

de  haber  escrito  la  muy  erudita,  titulada:  "Historia 
natural  eclesiástica  y  civil  del  vireinato  de  Bueno.s- 
Aires,"  en  que  dio  á  conocer  á  la  Europa  todo  lo 
que  era  la  América  del  Sur,  y  que  bajo  ciertos  as- 

pectos ha  sido  reputada  por  los  sabios  superior  á 
la  del  célebre  barón  de  Humboldt  sobre  la  Nueva 
España;  dio  á  luz  otras  dos  no  menos  notables.  La 

primera  tiene  por  título:  "Carta  crítica  sobre  la 
historia  de  América  del  Sr.  D.  Juan  Bautista  Mu- 

ñoz, escrita  de  Roma,"  la  que  se  imprimió  en  Ma- drid en  1798.  En  ella  el  sabio  autor  combate  con 

mucha  solidez  eu  no  pocas  cosas  al  cronista  espa- 
ñol, y  de  paso  á  otros  escritores,  qne  sin  la  menor 

crítica  ni  conocimiento  de  las  cosas  de  América, 
estienden  noticias  falsas  ó  exageradas  sobre  esta 
parte  del  mundo.  La  segunda  obra,  complemento 
de  ésta,  y  qne  se  publicó  el  año  siguiente  en  la  ci- 

tada corte,  la  titulo :  "Daños  que  debe  temer  la  Es- 
paña de  la  libertad  con  que  se  calumnian  sus  colo- 

nias;" y  ella  es  igualmente  notable,  tanto  por  la 
imparcialidad  con  que  describe  los  sucesos  de  la  con- 

quista, como  por  la  libertad  con  que  habló  al  go- 
bierno real  sobre  algunos  abusos  que  se  cometían 

en  las  Américas,  y  que  daban  lugar  á  las  sátiras  de 
los  estranjeros.  Llama  también  mucho  la  atención 
la  obra  de  qne  hablamos,  porque  parece  una  profe- 

cía de  las  desgracias  que  han  sobrevenido  después 
de  su  independencia  á  las  repúblicas  hispano-ame- 
rícanas,  por  haber  variado  sin  tino  ni  prudencia  sus 
antiguas  y  bien  cimentadas  formas  gubernativas. 
Murió  este  ilustre  jesuíta,  honor  de  los  americanos, 
en  la  ciudad  de  Roma,  á  principios  del  presente  si- 

glo.— J.  M.  I), 
*  ITURRIAGA  (P.  Manuel  Mariano):  jesuí- 
ta: nació  en  la  ciudad  de  la  Puebla  de  los  Angeles, 

a  24  de  diciembre  de  1728,  entró  en  la  Compañía 
de  Jesús,  á  7  de  marzo  de  1744:  hizo  su  profesión 
solemne  de  cuatro  votos  a  15  de  agosto  de  1763,  y 
salió  espulso  en  la  común  calamidad  de  su  órdan 
en  1767,  después  de  haber  enseñado  con  grande 
aplauso  en  varios  colegios  de  la  proviucia,  retóri- 

ca, filosofía  y  teología.  Desde  su  permanencia  en 
su  patria  manifestó  su  grande  literatura  en  el  opús- 

culo que  publicó  en  Guatemala,  siendo  maestro  de 
humanidades,  en  1760,  en  que  hacia  la  descripción 
de  las  solemnes  exequias  que  hizo  dicha  ciudad  á 

la  reina  de  España  D."  María  Bárbara,  y  en  la  que 
se  ven  varias  poesías  latinas  y  castellanas  compues- 

tas por  él,  y  la  famosa  oración  fúnebre  que  pronun- 
ció delante  de  las  autoridades  en  la  iglesia  catedral. 

Navegando  para  la  isla  de  Córcega,  le  tocó  hacer 
aquella  travesía  en  una  pequeña  urca  de  luteranos, 
y  nuestro  P.  Manuel,  no  perdiendo  aquella  ocasión 
de  poder  convertir  á  esos  herejes,  entrando  en  con- 

versación con  algunos  que  entendían  el  latiu,  lo- 
gró convencerlos  de  sus  errores,  y  redujo  al  catoli- 

cismo al  contador  del  buque  Lorenzo  Thíulen,  joven 
alemán  de  muchas  prendas,  y  que  después  sirvió 
mucho  á  la  causa  de  la  religión.  (Véase  Thiülen.) 
Habiendo  llegado  á  Italia,  su  grande  saber  lo  hizo 
muy  estimado  de  varios  obispos,  de  quienes  fué  con- 

sultor, y  á  los  que  mereció  los  mayores  elogios,  y 
aun,  como  hemos  leído  en  una  obra  que  ahora  no 

recordamos,  lo  tuvo  "ín  pectore"  para  cardenal,  el 
Sr.  Pío  VI,  y  lo  habría  sido  sin  duda  en  otras  cir- 

cunstancias mas  favorables  á  los  jesuítas.  Ultima- 
mente,  después  de  haber  publicado  varias  obras 
muy  sabias  de  que  en  segnida  hablaremos,  y  que  lo 
hacen  contar  entre  los  mas  ilustres  hombres  que  ha 
tenido  la  Compañía  de  Jesús  en  el  siglo  pasado, 
murió  de  ochenta  y  seis  años  en  Pésaro,  habiendo 
tenido  la  desgracia  de  haber  cegado  en  los  últimos 
años  de  su  vida;  calamidad  muy  terrible,  sobre  to- 

do á  un  hombre  tan  estudioso,  pero  que  sufrió  con 
una  heroica  paciencia  y  admirable  tranquilidad  de 
ánimo.  Su  muerte,  generalmente  sentida,  ocurrió 
en  1814,  pocos  días  antes  del  restablecinúento  de 
la  Compañía  de  Jesús  por  el  inmortal  Pío  VII. 
Las  obras  que  publicó  en  Italia,  y  que  refiere  el  P. 
Ramón  Diosdado  Caballero,  en  el  Suplemento  á  la 
Biblioteca  de  la  Compañía  de  Jesús,  son  las  siguien- 

tes: "Dominus  Lazeriimsvindícatusab  injuria quam 
sibi  irrogavit,  qni  sub  tanto  Doctoris  mentito  nomi- 

ne dissertatíonem  qnandam  m.  ss.  vulgavit  super 

attritione  veníalium  ex  metu  Purgatorii  conceptíe," 
Cesena  1778. — "Esame  crítico  teológico  che  servi- 

rá per  fare  nn'errata  corrige  ad  un  certo  libro  stam- 
pato  ín  Bologna  per  Lelío  dalla  Volpe  Panno  1777, 
íntitolato:  Raccolta  di  varí!  exercizi  di  pietá,  ed 
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istruzioni  nelle  quali  si  iiisegua  &c."  De  esta  obra 
se  hicieron  dos  ediciones  en  Yenecia:  uua  en  1179 

y  la  otra  en  1781. — "Disserta.tioue  iutorno  al  dolo- 
re  necessario  per  il  valore  é  per  il  fruto  del  Sacra- 

mento dalla  Peuitenza,"  Asis,  1780.— "Dissertazio- 
ue  Istórico  morale  intorno  alia  Santificazione  delle 

feste,"  Módena,  1783.  Sobre  esta  obra  hay  que  no- 
tar que  el  arzobispo  de  Bolonia,  poco  afecto  á  los 

jesuítas,  la  remitió  á  Madrid  al  confesor  de  Carlos 
III  Fr.  Joaquín  de  Osma  y  Eleta,  que  tampoco 
queria  mucho  á  esos  padres,  denunciándosela  como 
llena  de  errores.  Pero  habiéndose  remitido  á  la  cé- 

lebre universidad  de  Alcalá,  fué  aprobada  por  los 
doctores  teólogos  mas  doctos  de  ella,  como  que  no 
contenia  otras  doctrinas  que  las  admitidas  en  los 
mejores  catecismos  españoles.  ¡Triunfo  glorioso  pa- 

ra nuestro  ilustre  paisano! — "Saggio  di  risposta 
alTAutore  degli  Anuali  Ecclesiastici  in  defesa  del- 
la  dissertazione  intorno  al  dolore  necessario  per  il 
valore,  et  per  il  frutto  del  Sacramento  della  Peni- 
tenza  da  lui  presa  á  confutare  mei  fogli  di  marzo 

1781,"  Asis,  1782. — "Saggio  di  riposta  alia  lette- 
ra  di  Adelfo  Mariodulo  all'amico  suo  Aristo  Evon- 
go  snl  precetto  divino  della  santificazione  delle  fes- 
te,"  Venecia,  1782,  —  "SuU'eseuzioni  di  regolari 
dalla  giurisdizione  dé  Vescovi  é  suUe  cause  Matri- 
moniali,  lettera  indirizzata  á  Mous.  Gian  Battista 
di  Pergen  Vescovo  di  Mantova  da  Monsig.  Yesco- 
vo  di   "  Asis,  1784. — "Sul  sistema  della  tole- 
ranza,  lettera  di  Mousig.  Yescovo  di   indirizzata 
á  Mousig.  Leopoldo  Ab-Hai  Yescovo  di  Konigs- 
gratz;,"  Asis,  1783. — "Sul  sistema  della  toleranza. 
Giudizio  apologético,  ossia  riposta  di  D.  Emmanue- 
le  Mariano  Iturriaga  Angelopolitano  all'esame  cri- 

tico contro  di  esso  dato  dal  Sig.  Ab.  D.  Isaaco 

Yanspenspeg,"Roma,  1785.  Por  esta  respuesta  me- 
reció el  P.  Iturriaga  un  breve  gratulatorio  espedi- 

do por  el  Sr.  Pió  YI,  á  18  de  noviembre  de  1785. 
"L'Avvocato  Pistoiese,  citato  al  tribunale  dell'au- 
toritá,  della  buona  critica,  e  della  ragione  sulla  po- 
destá  della  Chiesa  intorno  á  Matrimoni  &c.,"' Ferra- 

ra, 1787.  Esta  obra  la  dedicó  el  autor  al  cardenal 
Andrés  Gioannetti,  arzobispo  de  Bolonia,  que  co- 

mo otros  prelados  ya  habia  variado  su  opinión  ad- 
versa a  los  jesuítas.  Igualmente,  por  ella  le  remitió 

otro  breve  el  mismo  Sr.  Pió  YI  a  19  de  agosto  de 

1787. — "Opérete  del  M.  R.  sacerdote  D.  Erama- 
nuele  Mariano  d'Iturriaga  &c."  El  tomo  primero 
se  imprimió  en  Genova  en  1790.  El  segundo,  par- 

te primera,  en  el  mismo  afio,  y  en  la  segunda  parte 

se  agregó  un  tratado  que  lleva  por  título:  "Saggio 
di  reposta  al  valentissimo  Florentino  chiarissirao 
Annalista  Ecclesiastico  in  difesa  della  dissertazio- 

ne sulla  santificazione  delle  feste  &c."  Esta  segun- 
da parte,  y  el  tercero  y  cuarto  tomos,  formau  la  co- 

lección de  las  obras  impresas.  Las  que  no  han  visto 

la  luz  pública  son:  "Siete  cartas  sobre  resoluciones 
morales,  dirigidas  á  Felipe  Toselli." — "Saggio  di 
reflessioni  sul  biglieto  del  Padre  Maestro  Schiara 
al  Emo.  Sig.  Cardirial.  Alessandro  Albani  sopra 
un  libro  intitolato  De  Ciarorum  virorum  retracta- 

tionibus." — Últimamente,  entre  otros  varios  traba- 
jos del  P.  Iturriaga,  se  cuentan  algunas  célebres 

traducciones,  como  la  que  hizo  del  francés  de  la 

obra  del  jesuíta  Bougeant  titulada  "La  mujer  doc- 
tor,'' y  diversas  comedias  del  Metastasio,  entre  ellas 

"La  clemencia  de  Tito,  Temístocles  y  Zenobia,"  las 
que  hizo,  seg«n  se  espresa  en  el  prólogo,  con  el  fin 
de  que  no  se  le  olvidase  su  idioma  nativo. — j.  ir.  d. 

*  ITURRIGARAY  (Exiio.  Sr.  D.  José  de)  : 
50."  virey  de  la  Nueva  España,  teniente  general 
de  los  ejércitos  españoles.  Según  el  Sr.  Alaman 

"fué  natural  de  Cádiz  y  debió  su  origen  á  una  fa- 
"milia  decente,  pero  no  distinguida  :  en  la  milicia 
"habia  hecho  una  carrera  honrosa,  y  se  habia  con- 
"ducido  con  valor  como  coronel  de  carabineros 

"reales  en  la  campaña  del  Rosellon  en  la  guerra 
"entre  España  y  Francia,  al  principio  de  la  revo- 
"lucion  de  ésta  en  1792."  A  los  ilustrados  gober- 

nantes del  reinado  de  Carlos  III,  succedieron  los 
débiles  ó  corrompidos  del  reinado  de  Carlos  I  Y, 
y  como  era  natural,  en  la  colonia  se  reflejaba  el  su- 

cesivo decremento  de  la  metrópoli.  En  España  D. 
Manuel  Godoy  habia  succedido  en  el  ministerio  á 
los  Galves  y  a  los  Florida  Blanca,  y  en  México  á 
los  Casa  Fuerte  y  Bucareli  succedió  D.  José  de 
Iturrigaray.  En  los  primeros  dias  de  enero  de  1803 
hizo  el  virey  su  entrada  pública  acompañado  de 

su  esposa  D."  María  Inés  de  Jauregui  y  Aróste- 
gui,  y  en  esa  fecha  uua  nueva  causa  de  desconten- 

to se  agregó  á  las  que  ya  existían  en  la  colonia. 
En  efecto,  siguiendo  las  huellas  del  favorito,  el  vi- 

rey no  vio  el  gobierno  sino  como  un  medio  de  au- 
mentar su  fortuna  privada,  y  desde  entonces  los 

empleos  y  los  honores  se  vendían  en  el  palacio  ha- 
ciendo grangería  con  los  favores  del  soberano.  Por 

una  parte  la  colouia  tenia  ya  gran  crecimiento  y 
bastaba  á  sus  necesidades;  era  pues  natural  que  la 
rama  robusta  ya  se  separase  del  tronco;  por  la  otra 
ley  de  consolidación,  cuya  ¡dea  se  atribuía  al  minis- 

tro y  no  al  monarca,  habia  suscitado  el  desconten- 
to contra  el  gobierno  colonial.  La  noticia  de  la 

invasión  francesa  en  España  y  el  carácter  equívo- 
co y  medroso  del  virey,  vinieron  por  último  á 

complicar  los  sucesos  y  á  dar  á  su  nombre  nna 
funesta  celebridad. — No  es  este  lugar  oportuno 
para  referir  las  disputas  acaecidas  entre  Carlos 
IV  y  su  hijo  Fernando,  ni  aquella  escandalosa 
querella  entre  un  padre  desgraciado,  enfermo  é 
inepto,  con  un  hijo  ambicioso  y  juguete  de  los  par- 

tidos de  su  país;  basta  saber  que  recibidos  en  me- 
diados del  año  de  1808  los  documentos  que  anun- 
ciaban la  formación  de  causa  a  Fernando  acusado 

de  parricida,  poco  después  las  noticias  del  mo- 
tín sucedido  en  Aranjuez  y  luego  la  ocupación  ca- 

si total  de  E.spaña  por  las  fuerzas  invasoras  de 
Napoleón,  las  agitaciones  de  la  metrópoli  se  re- 

sintieron como  era  natural  en  la  colonia.  En  Mé- 
xico como  en  todas  partes  el  monarca  caído  y  el 

que  iba  á  ser  exaltado  al  trono  tenían  sus  respec- 
tivos partidarios,  y  los  colonos  y  los  españoles  mis- 

mos pensaban  que  arrancada  la  corona  de  las  sie- 
nes fie  ios  Borbones,  México  no  tenía  lazo  ningu- 

no que  respetar  para  quedar  bajo  el  dominio  del 
rey  José.  Las  circunstancias  eran  graves  y  estraor- 
dinarias  y  la  población  estaba  en  la  mayor  alar- 
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ma.  La  organización  misma  del  gobierno  en  Nue- 
ra España  hacia  la  situación  mas  dificil  y  peligro- 
sa, supuesto  que  residiendo  todo  el  gobierno  en 

la  persona  misma  del  rey  y  en  el  consejo  residen- 
te en  España  ,  desorganizada  abscflutaraente  la 

monarquía,  ninguna  medida  importante  podia  to- 
marse legalmente  en  el  vireinato.  Sea  que  el  ayun- 

tamiento de  la  ciudad  abundase  do  estas  ideas,  sea 

que  conociendo  todas  estas  dificultades  germina- 
sen en  algunos  de  sus  miembros  ideas  de  indepen- 

dencia, que  habían  hecho  brotar  las  doctrinas  de 
los  filósofos  franceses  del  último  siglo,  de  cuyas 

obras  hablan  venido  muy  pocos  ejemplares,  lo  cier- 
to es  que  la  municipalidad  que  entonces  gozaba 

de  grande  consideración,  presentó  una  esposicion 
invitando  al  virey  para  que  reuniera  á  los  delega- 

dos de  los  ayuntamientos,  y  formándose  un  con- 
greso á  manera  de  las  cortes  españolas,  se  conser- 

vase el  vireinato  independiente  de  todo  poder  es- 
tranjero  y  como  un  asilo  de  la  desgraciada  rama  de 
los  Borbones  cjue  reinaba  en  la  Península.  Esta 
esposicion  que  se  atribuyó  á  los  licenciados  Azcá- 
rate  y  Verdad  de  acuerdo  con  el  auditor  de  guer- 

ra Lie.  Cristo,  se  rozaba  ya  con  algunas  de  las 
cuestiones  de  derecho  publico  mas  debatidas  en- 

tre los  escritores,  de  manera  que  cuando  por  orden 
del  virey  pasó  la  representación  al  acuerdo,  los 
oidores,  europeos  todos,  y  dominados  por  Agnir- 
re  y  Bataller,  celosos  de  la  monarquía  absoluta , 
vieron  con  alarma  y  desaprobaron  altamente  un 
proyecto  que  debia  conducir  á  la  independencia 
de  la  colonia. — Iturrigaray  ha  sido  acusado  de 
traición:  se  ha  dicho  por  sus  enemigos,  que  de 
acuerdo  con  el  ayuntamiento  deseaba  la  indepen- 

dencia del  país,  y  le  halagaba  la  esperanza  de  ocu- 
par un  puesto  elevado  y  acaso  el  primero  en  la 

nueva  administración:  nosotros  no  creemos  justi- 
ficada la  acusación.  El  que  esto  escribe  entiende 

que  Iturrigaray  era  de  una  capacidad  bien  me- 
diana, y  que  en  aquellos  dias  tormentosos  no  se 

decidió  á  nada,  y  fluctuando  de  una  en  otra  deter- 
minación fué  el  juguete  de  los  dos  partidos  con- 

tendientes. Por  una  parte,  las  ideas  dominantes 
entonces  y  las  propensiones  que  eran  naturales  en 
un  gobernante  de  origen  español,  le  haciau  de- 

sear que  estos  vastos  territorios  no  salieran  nun- 
ca del  dominio  de  la  corona  de  Castilla;  pero  no 

seguro  por  otra  parte  de  la  permanencia  en  el 
trono  de  los  monarcas  españoles,  tampoco  queria 

oponerse  abiertamente  al  partido  que  podría  lle- 
gar á  ser  el  dominante  en  el  vireinato,  inclinábalo 

acaso  también  el  partido  independiente  la  posi- 
ción hostil  que  con  él  guardaba  la  audiencia;  y  co- 

mo todos  los  hombres  débiles  é  indecisos  en  po- 
lítica, él  mismo  fué  la  víctima  primera  de  su  inde- 

cisión. En  fines  de  ngosto  los  oidores  acordaron 
deponerlo:  habían  venido  dos  comisionados  de  la 
junta  de  Sevilla  exigiendo  que  a  ella  y  no  á  las 
demás  juntas  revolucionarias  se  le  reconociera  co- 

mo soberana  en  Nueva  E.spaña:  cou  motivo  de 
esta  pretensión  el  virey  habia  reunido  una  junta 
á  la  que  asistieron  la  audiencia,  el  arzobispo,  el 
ayuntamiento  y  algunas  otras  personas  notables. 
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En  la  reunión,  el  partido  independiente  proclama- 
ba ya  la  soberanía  popular,  y  aun  cuando  la  jun- 
ta se  redujo  á  una  discusión  escolástica  entre  el 

oidor  Aguirrey  el  Lie.  Verdad,  las  pasiones  se  ha- 
bían descarado  ya,  y  el  virey  habia  resuelto  con- 

vocar un  congreso,  que  conforme  á  los  deseos  de  los 
nacidos  en  el  país  diera  alguna  investidura  al  go- 

bierno. El  paso  era  tanto  mas  natural,  cuanto  que  en 

España  habia  tantas  juntas  soberanas  como  provin- 
cias, nacidas  todas  de  hecho  y  formadas  para  dar  una 

apariencia  de  gobierno  á  un  país  que  ocupado  por 
numerosas  huestes  enemigas  no  tenia  gobierno  nin- 

guno. El  instrumento  principal  y  el  cabecilla  os- 
tensible de  la  conspiración  tramada  para  deponer 

al  virey  fué  D.  Gabriel  de  Yermo,  español  acauda- 
lado y  personalmente  resentido  contra  el  virey. 

Auxiliaban  á  Yermo  muy  eficazmente  tres  ó  cua- 
trocientos españoles,  que,  so  pretesto  de  repeler  la 

invasión  francesa  para  el  caso  de  que  se  estendiera 
en  Nueva  España,  se  habían  armado  en  la  ciudad 
con  el  nombre  de  voluntarios  del  comercio,  depen- 

dientes casi  todos  de  las  casas  de  comercio  de  la 

capital,  y  adheridos  firmemente  por  sus  ideas  y  por 
sus  intereses  al  partido  que  se  llamaba  europeo.  En 
la  noche  del  15  al  16  de  Setiembre,  sobornada  una 
parte  de  la  guarnición,  los  amotinados  se  dirigieron 
a  Palacio,  y  los  trescientos  dependientes  del  co- 

mercio, acaudillados  por  un  tal  Roblejo  Lozano, 
hombre  perdido  y  de  estragadas  costumbres,  pren- 

dieron al  virey,  después  de  haber  muerto  al  centi- 
nela avanzado  Miguel  Garrido,  y  sin  sufrir .  resis- 

tencia alguna  por  haberles  entregado  los  puestos 
de  Palacio  el  capitán  García  que  cubría  la  guar- 

dia de  aquel  punto.  Preso  el  virey  y  la  víreyna,  fué 
conducido  el  primero  a  la  Inquisición  y  la  segunda 
al  convento  de  religiosas  de  San  Bernardo;  de  allí 
el  virey  fué  trasladado  al  convento  de  Betlemitas, 

y  luego  remitido  á  España,  en  donde  fué  residen- 
ciado, absolviéndosele  del  cargo  de  traición  y  con- 

denándosele por  prevaricador  al  pago  de  435.413 

pesos.  Verificada  después  la  independencia,  los  he- 
rederos del  virey,  que  en  España  hablan  sostenido, 

y  á  nuestro  juicio  con  fundamento,  la  fidelidad  de 
Iturrigaray  al  gobierno  español,  pretendieron  eu 
este  pais  que  fuera  reconocido  como  el  primer  pro- 

movedor de  su  independencia,  con  el  fin  de  que  fue- 
se revocada  aquella  sentencia  y  se  les  devolviesen 

los  cuantiosos  bienes  embargados  al  virey,  como  al 
cabo  lo  consiguieron  en  uno  de  aquellos  arrebatos 
de  patriotismo  necio  que  por  desgracia  han  sido 
tan  frecuentes  entre  nosotros.  Con  !a  prisión  del  vi- 

rey se  hicieron  también  las  de  los  Licenciados  Az- 
carate,  Cristo,  Verdad,  y  la  del  P.  mercenario  Fr. 
Melchor  Talamantes,  acusados  de  conspiradores,  y 

después  de  mucho  tiempo  de  prisión  solo  Azcárate 
sobrevivió  volviendo  al  seno  de  su  familia.  Cristo 

y  Verdad  murieron  como  las  primeras  víctimas  de 
las  pasiones  políticas,  que  con  otros  nombres  han 
asolado  después  a  nuestra  patria. — j.  m.  a. 

ITYS:  hijo  de  Tereo,  rey  de  Tracia,  y  de  Prog- 
ne: fué  muerto  por  su  propia  madre  que  le  hizo  co- 
cer V  servir  á  Tereo  en  un  festin,  por  vengarse  de 
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este  príncipe  que  le  había  sido  infiel.   (Véase  Te- reo.) 

*  ITZ ATLAN :  pueb.  de  la  municip.  de  Ilacui- 

lotepec,  part.  de  Huauchinango,  depavt.  de  Zaca- tlan,  est.  de  Puebla. 

*  ITZCOATL  ó  ITZCOHUATL:  cuarto  rey 
y  primer  emperador  de  México,  hijo  natural  de 
Acamipiclíi  (V.),  fundador  de  la  monarquía,  y  suc- 
cesorde  Chimalpopoca.  (V.) — Elfintragico y  afren- 

toso de  su  predecesor,  víctima  del  tirano  de  Azca- 
potzako  y  jurado  enemigo  del  pueblo  mexicano,  exi- 

gía que  éste  encomendara  sus  destinos  á  un  genio 
superior  capaz  de  enfrenar  el  predominio  que  sobre 
él  había  adquirido  su  antiguo  y  ambicioso  señor. 
La  inminencia  del  peligro,  ordinariamente  buen 
consejero,  y  el  constante  buen  juicio  que  habían  ma- 

nifestado los  mexicanos  en  sus  crisis  electorales, 
coüdujeron  al  trono  a  Itzcoatl,  en  competencia  con 
los  hermanos  legítimos  del  finado  monarca.  Él  ejer- 

cía entonces  el  cargo  de  Tlaadccatl  Tlacochcalcatl, 
equivalente  en  la  gerarquía  militar  moderna,  al  de 
capitán  general. — El  pueijio  acogió  esta  elección 
con  aplauso  general,  como  que  Itzaatl,  dice  Tor- 
qutmada,  "era  tan  sabio  y  tan  valeroso  por  su  per- 
''sona,  que  cscedia  en  valor  y  suerte  a  todos  los  me- 
"xicanos." 

La  afrenta  hecha  al  pneblo  mexicano  con  la  muer- 
te de  su  último  rey,  exigía  una  reparación  propor- 

cionada, es  decir,  que  era  necesario  aventurar  la 
suerte  y  el  porvenir  de  la  nación  para  ganarlo  ó 
perderlo  todo.  Itzcoall  tiró  resueltamente  el  guan- 

te á  Tezozomoc,  mouarca  Tepaneca,  uniendo  su 
sacrtc  á  la  del  famoso  príncipe  Netzahiudcoyoll, 
después  rey  de  Tezcoco,  que  entonces,  con  muy  va- 

ria suerte,  peleaba  también  contra  el  mismo  enemi- 
go para  recobrar  sus  dominios  usurpados. 
Tezozomoc,  que  era  astuto,  a  la  par  que  atrevi- 
do, habia  tomado  la  iniciativa,  desde  el  momento 

qoe  supo  la  elección  de  Itzcoatl,  atacando  a  Tezozo- 
■nu.citi,  señor  de  Ecattpec,  é  hijo  del  finado  rey  de 
México;  con  lo  que  privaba  á  los  mexicanos  de  un 
útil  y  fiel  aliado  y  les  cortaba  las  comunicaciones 
con  la  tierra  firme,  pues  todos  los  pueblos  situados 

Tomo  IV. 

á  las  márgenes  del  Lago,  estaban  bajo  la  obedien- 
cia del  usurpador.  Persuadido  también  que  una 

victoria  sobre  aquellos  valerosos  insulares,  seria 
decisiva  aun  en  la  guerra  que  mantenía  contra  Nct- 
zalmalcoyotl,  dispuso  concentrar  todas  sus  fuerzas 
eu  Azcapotzalco,  para  caer  de  sorpresa  sobre  Mé- 

xico, con  la  seguridad  de  que  si  el  golpe  se  logra- 
ba, el  poder  mexicano  quedaría  destruido  en  un  día, 

y  si  no,  muy  poco  ó  nada  perdería  del  suyo  la  mo- 
narquía tepaueca. 

Itzcoatl  comprendió  desde  luego  todo  el  riesgo 
de  la  situación,  y  queriendo  que  sus  compatriotas 
la  afrontaran  con  el  mismo  conocimiento,  reunió  en 
consejo  á  los  principales  para  conferenciar  sobre  los 
medios  de  dominarla.  En  él  quedó  resuelto  enviar 

un  mensajero  secreto  á  Netznhvalcoyoll  para  com- 
binar las  operaciones,  encomendándose  esta  delica- 

da y  peligrosa  misión  a  uno  de  los  hermanos  del 
rey,  que  después  gobernó  gloriosamente  bajo  el 
nombre  de  Motecuznma  Ithuicamina. 

Netzahualcóyotl,  discurriendo  a  su  vez  con  la  mis- 
ma lógica  que  su  enemigo,  reñexionó  igualmente, 

que  destruidos  los  mexicanos,  su  propia  causa  po- 
día quedar  perdida,  y  cambiando  de  plan  se  apre- 

suró a  entrar  en  sus  combinaciones  aprovechando 
el  movimiento  del  ejército  tepaueca,  que  en  la  ma- 

yor confianza  permanecía  reunido  en  Azcapotzalco. 
Vínose  secretamente  a  México,  y  habiendo  acor- 

dado con  Itzcoatl  el  plan  de  ataque,  se  volvió  in- 
mediatamente á  sus  cuarteles,  asentados  en  los  cam- 

pos de  Ckiauklla  y  de  Aculman,  para  comunicar 
sus  órdenes. 

El  plan  de  los  tepanecas  esta;ba  reducido,  según 
se  ha  visto,  a  tentar  un  asalto,  y  era  tal  la  confian- 

za que  tenían  en  su  superioridad,  que  el  emperador 
pareció  desdeñarse  de  ponerse  a  la  cabeza  de  sus 
tropas,  como  era  la  costumbre  en  las  empresas  ar- 

duas, encomendándolas  a  Mazatl,  uno  de  sus  mas 
acreditados  generales.  El  ejército  se  puso  en  mo- 

vimiento, avanzando  probablemente  por  la  calza- 
da de  Tacnba,  construida  bajo  el  reinado  de  Huit- 

ziLiHuiTi.  (V.)  con  el  objeto  de  introducir  la  agua 
de  CkapiiJiepec.  Los  mexicanos,  reforzados  por  un 
cuerpo  de  tropas  auxiliares  mandadas  por  el  mis- 

mo Netzahualcóyotl,  y  capitaneados  por  Motecnzu- 
ma  como  general  en  jefe,  les  salieron  valerosamen- 

te al  encuentro,  disputándoles  el  terreno  palmo  á 

palmo.  La  refriega  comenzó  con  el  día,  mantenién- 
dose con  vario  suceso:  tan  presto  parecía  inclinar- 

se la  victoria  por  los  unos  como  por  los  otros,  sin 
que  ninguno  perdiera  aliento;  mas  ya  fuera  por  la 
superioridad  numérica  de  los  tepanecas,  ó  por  las 
impresiones  que  deja  una  larga  y  dura  opresión,  los 
mexicanos  desmayaron  al  caer  el  día,  y  atribuyen- 

do la  guerra  y  sus  calamidades  al  capricho,  á  la  có- 
lera y  á  la  ambición  de  sus  jefes,  propusieron  una 

capitulación,  declarando  que  preferían  confesar  su 
culpa  é  implorar  el  ¡lerdon  del  monarca  tepaneca 

Profundamente  aüígido  Itzcoatl  por  este  desór. 
den  que  iba  a  destruir  en  un  instante  su  cetro  y  ej 
porvenir  de  su  nación,  convocó  á  consejo  a  Netza. 
hiialcoi/oll  y  á  Motccvzuma  para  tomar  una  resolu. 



346 ITZ 
ITZ 

cion. — "¿Qué  hemos  de  hacer,  les  decia  (1),  á  tan- 
"  to  desmayo,  como  algunos  de  los  nuestros  mues- 
"  tran?"...  "Que  muramos,  le  respondieron,  y  que 
"  con  nuestros  ojos  no  veamos  tan  grande  afren- 
"  ta;  que  muriendo  peleando  habremos  cumplido 
"  con  nuestra  obligación,  y  si  vivimos  vencidos, 
"  quedaremos  mas  avergonzados  que  lo  que  hasta 
"  aquí  estábamos." — 

Durante  este  momento  de  indecisión,  la  sedición 
y  el  amilanamiento  hablan  candido  hasta  el  punto 
de  ofrecer  los  soldados  y  algunos  jefes,  no  solo  ren- 

dirse, sino  aun  matar  á  sus  generales,  á  trueque  de 
obtener  uq  absoluto  perdón.  Indignados  estos  á  la 
vista  de  tamaña  cobardía,  quisieron  hacer  un  ejem- 

plar castigo  en  los  pusilánimes;  pero  temerosos  de 
aumentar  el  desorden  y  de  precipitar  con  él  la  te- 

mida desgracia,  se  decidieron  a  ejecutar  la  resolu- 
ción adoptada  en  su  consejo.  "Vamos  á  morir, 

"  dijeron,  que  cuando  muramos  sera  el  precio  de 
"  nuestra  vida  nuestra  honrada  muerte." 

Aprovechando  los  Tepanecas  el  terror  de  los  me- 
xicanos, hablan  logrado  arrollarlos  hasta  liacerlos 

repasar  el  foso  abierto  en  la  calzada,  denominado 
Petlacalco,  nombre  que  recuerda  el  sangriento  des- 

barato que  un  siglo  después  sufrieron  en  él  los  con- 
quistadores, al  salir  huyendo  de  México,  y  que 

parece  ser  el  mismo  que  desde  entonces  tomó  el 
nombre  de  Salto  de  Alcarado.  La  mención  de  es- 

ta localidad  manifiesta  que  el  enemigo  se  encontra- 
ba ya  a  las  puertas  de  la  ciudad. 
Determinados  á  cerrarle  el  paso  ó  á  perecer  en 

la  demanda,  se  lanzan  sobre  él  los  tres  jefes  del 
ejército  mexicano,  alentando  n  los  suyos  con  el  ejem- 

plo. Este  fué  siempre  eficaz  en  los  pueblos  que  no 
lian  perdido  todo  sentimiento  de  honor;  y  si  bien 
los  mexicanos  pudieron  ceder  instantáneamente  a 
una  iiapresioii  de  terror,  él  no  era  bastante  a  ha- 

cerlos insensibles  a  la  afrenta  de  dejar  perecer  n 

sus  capitanes,  cuyo  penacho  era  una  bandera  con- 
sagrada por  la  religión  y  por  el  patriotismo.  Ellos 

también,  suspendiendo  sus  murmuraciones,  se  lan- 
zan tras  sus  pasos,  y  este  primer  empuje  fué  tan  feliz, 

qne  el  enemigo  perdió  mas  terreno  que  el  que  ha- 
bia  ganado. — La  suerte  vino  1  uego  a  favorecer  su  es- 

fuerzo, ])roporcionan.lo  a  Itzcoail  un  combate  cuer- 
po a  cuerpo  con  el  afamado  general  del  ejército  te- 

paneca. — A  lo.s  primeros  golpes  lo  derribó  mnerto 
a  sus  pies;  y  como  entre  pueblos  medio  civilizados 
la  muerte  d^l  jefe  decide  el  éxito  de  la  acción,  los 
mexicanos  quedaron  dueños  del  campo,  im|)¡dien- 
do  solamente  la  noclie  la  cornpleta  destrucción  del 
enemi;ío,  que  huyó  desbandado  a  su  ciudad. 

Maxlla,  monarca  entonces  del  imperio  tepane- 
ca,  volviendo  sobre  sí,  se  apresuró  a  reparar  el  de.s- 
calabro  sufrido,  em[>leando  la  noche  en  disponer  sus 

tropas  para  volver  al  combate  á  la  mañana  siguien- 
te. Encarecialcs,  menos  la  gloria  que  iban  a  con- 

quistar, que  la  vergüenza  que  los  aguardaba  con  la 
victoria  de  los  mexicanos, — "que  de  tributarios  y 
"  pecheros  suyos  se  convertirían  en  sns  señores."  La 
batalla  comenzó  nuevamente  al  despuntar  laanro- 

(1)     Torquem;id:i.  Monarq.  tniliana.  Lib. '2  cap.  3fi. 

ra,  peleándose  con  igual  furor  por  ambas  partes; 
mas  á  la  mitad  del  dia  se  declaró  la  victoria  por 
los  mexicanos,  que  continuando  el  alcance  entraron 
revueltos  con  el  enemigo  hasta  penetrar  en  las  ca- 

lles de  Azcaputzalco. 
Mttxtla  no  se  esperaba  este  trágico  desenlace  á 

pesar  de  las  continuas  noticias  que  recibía  del  tea- 
tro de  la  guerra,  ya  porque,  como  dice  Torquemada 

— "no  se  persuadía  que  hubiera  poder  en  la  tierra 
"  capaz  de  derrocar  el  suyo,"  ya  por  el  desprecio 
con  que  estaba  acostumbrado  a  ver  á  los  mexica- 

nos.— -En  esta  confianza  aguardaba  en  su  palacio, 
aunque  no  sin  inquietud,  el  éxito  final  del  combate, 
cuando  la  grita  de  los  vencedores,  el  alarido  de  los 
vencidos,  el  lloro  y  la  confusión  del  pueblo  aterro- 
radO;  que  precipitadamente  abandonaba  la  pobla- 

ción para  buscar  un  refugio  en  los  montes,  lo  advirtie- 
ron de  su  propio  é  inminente  peligro.  La  tiranía  es 

cobarde,  y  el  monstruo  que  había  inmolado  á  su  am- 
bición al  último  rey  de  México  y  á  su  hijo,  sin  res- 

petar los  vínculos  de  sangre  que  con  ellos  lo  unían, 
solo  pensó  en  escapar  al  justo  castigo  que  lo  aguar- 

daba. Pero  ya  era  tarde.  Cercado  por  sus  enemi- 
gos victoriosos,  buscó  la  salvación  dentro  de  su  pro- 
pio palacio,  escondiéndose  dentro  de  un  Temazcalli 

(boy  baño  de  vapor),  donde  descubierto,  murió  co- 
mo bestia  fiera,  a  palos  y  pedradas.  Con  su  muerte 

acabó  la  esclavitud  de  los  mexicanos,  y  el  antiguo 
y  poderoso  imperio  tepaneca.  Azcaputzalco  fué 
destruido  y  asolado;  su  plaza  convertida  en  merca- 

do de  esclavos,  y  el  cadáver  de  su  rey  abandonado 
á  la  voracidad  de  ¡as  aves  de  rapiña. 

La  población,  dispersa  por  los  montes  y  bosques, 
huyendo  de  las  atrocidades  que  caracterizaban  la 
guerra  entre  los  pueblos  antiguos,  imploró  la  cle- 

mencia del  vencedor,  enviandole  una  solemne  em- 
bajada. Itzcoatl  la  acogió  con  clemencia  aceptando 

el  juramento  de  fidelidad  que  le  ofrecieron,  como  á 

su  rey  y  señor. 
Libre  del  recelo  que  estos  pudieron  inspirarle,  y 

obrando  enteramente  de  acuerdo  con  Netzahualcó- 
yotl unieron  sus  fuerzas  para  someter  á  los  antiguos 

aliados  y  tributarios  de  Maxtla  que  aun  prolonga- 
ban la  resistencia.  El  señor  de  Cuetlac/ilepec  quedó 

fuera  de  combate  al  día  siguiente  de  la  toma  de 
Azcopiitzalco.  El  de  Htiexotla  (hoy  Hmjotla),  á 
quien,  por  economizar  desastres,  se  habian  hecho 
proposiciones  de  paz,  las  rehusó,  confiando  el  man- 

do del  ejército  Aculhua  a  un  jefe  de  acreditado 
valor.  Moteciíztima  lo  venció  en  un  combate  perso- 

nal, y  este  hecho,  como  de  costumbre,  decidió  la 
batalla.  La  polilacíon  toda  salió  en  forma  de  supli- 

cante, para  implorar  la  clemencia  del  vencedor,  que 
fe  las  otorgó  generosamente. 

La  sumisión  de  Huexotla  había  asegurado  la  úl- 
tima victoria,  quedando  solamente  resistencias  par- 

ciales que  no  podían  inspirar  serios  sobresaltos. 
Considerándose,  por  tanto,  llegado  el  momento  de 
partir  los  frutos  conmnes  de  la  victoria,  se  hizo  la 
distribución  del  territorio  conqu¡stado.-i\'e<:raAu(7/- 
coyotl  tomó  para  sí  todo  lo  que  correspondía  al  an- 

tiguo imperio  Aculhua,  según  la  última  demar- 
cación, y  cuya  capital  era  Texcoco. — Erigióse  una 
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nueva  monarquía  coa  parte  de  los  despojos  del  im- 
perio tepaneca,  señalándole  por  su  capital  á  Tla- 

cupan  (boy  Tacaba),  y  dando  el  título  de  rey  de  los 
tepanecas  á  Totoquihuatzin,  su  antiguo  señor.  Es- 

ta era  uua  recompensa  concedida  á  la  conducta 
que  observó  durante  la  guerra,  pues  rehusó  tomar 
parte  ea  ella,  no  obstante  los  vínculos  de  parentes- 

co que  lo  unían  con  Maxtla,  y  lo  que  debia  teoíer 
de  su  carácter  si  salia  victorioso. — El  resto  de  los 
territorios  conquistados  se  aplicó  á  Itzcoall,  con  el 
título,  si  no  e.spresamente  declarado,  si  reconocido 
de  emperador. — Una  liga  ofensiva  y  defensiva  unia 
á  los  tres  monarcas,  concediéndose  ademas  al  de 

Tlaciipan  una  parte  alícuota  del  fruto  de  las  con- 
quistas que  se  hicieran  en  coniua. 

El  temor  que  los  mexicanos  inspiraban  á  sus  ve- 
cinos y  los  numerosos  intereses  que  ataca  la  guerra 

produjeron  luego  una  reacción.  Los  pequeños  se- 
ñores territoriales,  á  cuyas  espensas  se  hace  siem- 

pre la  paz,  reunieron  todas  sus  fuerzas  en  Atlaco- 
hiiayan  (hoy  Tacabaya),  resueltos  a  tentar  la  suer- 

te de  un  último  combate.  Los  aliados  marcharon 

prontamente  sobre  ellos  dejándolos  sometidos  y  es- 
carmentados. 

Ni  eran  estos  los  únicos  descontentos  del  impe- 
rio ni  la  .sumisión  habia  sido  tan  completa  que  pu- 

diera confiarse  en  su  forzada  fidelidad;  pero  Itzcoatl 
no  podia  por  entonces  llevar  la  guerra  muy  lejos  de 
su  ciudad  sin  esponerse  á  perder  lo  ganado.  Con- 

ducido por  estas  prudentes  consideraciones  la  difi- 
rió para  el  año  siguiente,  ocupándose  en  el  inter- 

medio de  poner  su  capital  en  buen  estado  de  de- 
fensa y  de  hacer  los  aprestos  necesarios  para  una 

campaña  que  podia  presentar  graves  azares. 
Abrióla  en  la  época  prefijada,  dirigiéndose  so- 

bre CuyohiMMii  (hoy  Coyoacan),  donde  se  habia 
manifestado  de  una  manera  mas  marcada  el  espí- 

ritu de  rebelión.  Su  señor  le  salió  denodadamente 
al  encuentro  con  un  ejército  respetable  reforzado 
con  las  tropas  de  Hiátzilopochco  (hoy  Churuhisco) 
y  de  Atlacohuayan.  La  batalla  fué  sangrienta  y  re- 

ñida sin  otra  ventaja  que  la  de  haber  quedado  el 
campo  por  los  mexicanos.  El  enemigo  se  retiró  á 
Tet/iíía/iuac.  Atacado  otro  dia  en  este  punto,  lo 
defendió  también  vigorosamente,  aunque  siempre 
perdiendo  terreno.  Un  tercer  ataque  dado  al  si- 

guiente dia  lo  forzó  á  retirarse  hasta  las  montañas 
que  limitan  el  valle  por  el  lado  del  Sur.  Allí  fué 
nuevamente  batido,  después  de  algunos  dias,  su- 

friendo tal  descalabro  que  solo  una  parte  de  él  pu- 
do salvarse  bajo  el  mando  del  señor  de  Ciiyohua- 

mn,  poniendo  entre  él  y  los  vencedores  el  pais  de 
los  ocuiltecas.  El  resto  quedó  muerto  ó  di.sper3a- 
do.  Las  tres  ciudades  rebeldes,  las  mas  pujantes 
del  derruido  imperio  tepaneca,  fueron  incorpora- 

das al  nuevo  erigido  ea  México,  en  calidad  de  tri- 
butarias. 

Durante  estas  espediciones,  el  famoso  Netza- 
hualcóyotl servia  en  el  ejército  mexicano  como  sim- 

ple jefe  militar. — Consagrando  á  la  consolidación 
del  poder  de  Itzcoatl  todos  sus  esfuerzos  y  los  de 
los  fieles  amigos  que  lo  acompañaban,  habia  sus- 

pendido la  guerra  comenzada  para  recobrar  el  tro- 

no de  sus  padres,  usurpado  por  los  emperadores 
tepanecas.  Itzcoatl,  succesor  de  éstos  por  el  dere- 

cho de  conquista,  podia  haberlo  disputado;  pero 
justo  y  político,  á  la  par  que  agradecido  á  los 
buenos  servicios  de  su  sobrino,  determinó  restau- 

rar la  antigua  monarquía  acuilma  en  la  cabeza  del 
noble  y  mas  digno  descendiente  de  sus  reyes. — En 
consecuencia  de  esta  determinación  invitó  á  Ne- 

tzahualcóyotl á  que  se  retirara  á  Tezcoco  para  to- 
mar posesión  de  sus  Estados.  Él  mismo  le  ciñó  la 

corona,  celebrando  en  seguida  el  pacto  de  la  fa- 
mosa triple  alianza  á  que  los  monarcas  de  México 

debieron  particularmente  su  estenso  y  robusto  po- 
der. Por  ella  quedó  estipulado  que  los  reyes  de 

México  de  Tezcoco  y  de  Tlacupa  se  ayudarían  en 
todas  sus  empresas  partiendo  en  cierta  proporción 
sus  frutos.  Este  pacto,  algo  obscuro  en  la  relación 

de  Turquemada,  otorgaba,  según  Clavigcro,  la  so- 
beranía de  Tlaciipan  y  de  Tezcoco  "con  la  obliga- 

"  cion  en  sus  reyes  de  servir  con  todas  sus  fuerzas 
"  al  de  México,  siempre  que  éste  Ins  requiriese, 
"  reservando  al  primero  la  quinta  parte  de  los  des- 
"  pojos  que  se  tomasen  á  los  enemigos,  y  al  segun- 
"  do  la  tercera,  después  de  sacada  aquella,  que- 
"  dando  las  otras  dos  para  el  de  México.  Ademas, 
"  prosigue  el  mismo  historiador,  los  dos  reyes  fue- 
"  ron  creados  electores  del  imperio,  prerogativa 
"  que  se  reducía  á  ratificar  la  elección  hecha  por 
"  cuatro  i}ol3les  mexicanos,  que  eran  los  verdade- 
"  ros  electores.  El  rey  de  México,  en  cambio,  se 
"  obligó  á  socorrer  á  cada  uno  de  los  otros  dos, 
"  cuando  lo  necesitasen." 

Itzcoatl  pensó  luego  en  aprovechar  los  benefi- 
cios de  esta  alianza  para  someter  á  su  autoridad 

algunos  feudatarios  del  derruido  imperio  tepane- 
ca, que  le  negaban  la  obediencia. — Las  primeras 

operaciones  se  dirigieron  sobre  Xochimilcn,  que, 

aunque  opuso  una  vigorosa  resistencia,  fué  venci- 
do después  de  once  dias  de  combates.  Al  año  si- 

guiente se  hizo  la  guerra  á  Cuitlahuac  (hoy  Tla- 
hua),  que  entonces  era  una  ciudad  populosa  y 
floreciente,  dejándola  sometida  al  yugo  del  vence- 

dor.— L'n  disgusto  entre  los  señores  de  Xiuhtepec 
y  Quauhnakuac  (hoy  Cueniavaca),  dio  ocasión  al 
rey  de  México  para  ingerirse  en  su  querella,  en 
calidad  de  aliado  del  primero.  La  ocupación  de 
Quauhnahuac  y  su  incorporación  al  imperio,  como 
provincia  tributaria,  fué  el  resultado  de  esta  guerra. 

Libre  Itzcoatl  de  sus  cuidados,  quiso  ofrecer  á 
las  divinidades  tutelares  del  pueblo  el  tributo  de 
su  reconocimiento.  La  religión  era  el  sentimiento 
dominante  de  los  mexicanos.  Él  entraba  en  todos 

sus  actos,  aun  en  aquellos  que  parecían  indiferen- 
tes. El  templo  ó  pirámide  erigida  á  la  diosa  Ci- 

huacuatl,  cuya  efigie  se  encuentra  todos  los  dias  en 
los  antiguos  sepulcros,  fué  su  primera  ofrenda.  Al 
año  inmediato  levantó  otro  á  Huitzilopochtli.  En 
seguida  abrió  una  campaña  dirigida  contra  las 
ciudades  de  Tiiltitlaii  y  C¿uauhtitlan,  que  aumen- 

taron los  feudatarios  del  imperio. 

Los  Anales  geroglíficos  conservados  en  el  Códi- 
ce Mendozino,  representan  los  símbolos  de  veinte 

y  cuatro  poblaciones,  numerando  con  ellos  las  vic- 
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torias  de  Itzcoptl.  Fuerte  ya  el  nuevo  imperio  con 

estas  conquistas,  vino  la  muerto  a  ponerles  térmi- 
no, reservando  á  otro  la  dicha  de  gozar  de  su 

prosperidad.  El  primer  emperador  de  México  mu- 
rió dejando  un  nombre  ilustre  como  guerrero  y 

como  político. 

El  nombre  gerog'ífico  de  Iztcoatl  se  compone 

de  dos  caracteres  figurativos,  agrupados  en  la  for- 
ma que  manifiesta  la  viñeta.  El  principal  es  una 

víbora  ó  culebra  {Cokuatl,  y  sincopado  Co(iíl):su 
accesorio  lo  forman  los  harpones  que  la  rodean. 
Estos  son  un  carácter  figurativo  de  los  dardos  de 

obsidiana  ó  de  pedernal  (ilztli)  con  que  los  mexi- 
canos armaban  sus  fleclias.  De  ambas  palabras, 

combinadas  conforme  á  las  reglas  propias  de  su 

gramitica,  se  formaba  la  compuesta  Itz-coatl  ó 
Itz-cohuatl,  que  Clavigero  traduce —  Serpiente  de 
itztli,  ó  armada  con  lancetas  ó  nabajas  de  la,  piedra 

ilztli. — La  traducción  reproduce  exactamente  la 
idea  que  se  quiso  representar. — r-m-z. 
ITZEHOE:  ciudad  de  Dinamarca,  a  8  leguas 

S.  S,  O.  de  Rendsborg,  y  á  ̂   N.  O.  de  Altona, 
eu  la  margen  derecha  del  rio  Stor:  se  divide  en 

vieja  y  nueva;  tiene  un  templo  que  encierra  admi- 
rables monumentos,  una  casa  de  ayuntamiento,  mo- 

nasterio para  doncellas  nobles  y  un  lio.^pital:  cele- 
bra grandes  mercados  para  la  venta  de  ganado 

mayor  y  caballar. 
lüDEMBURGO:  ciudad  de  Estiria.   (Véase 

YUDEMBURGO.) 

lüDOMA:  rio  de  la  Ru.sia  asiática  (Okhotsk), 
nace  en  la  vertiente  occidental  de  los  montes  Sta- 

novoi,  corre  al  O.  y  engrue.^a  el  Maia. 
lUG:  rio  de  la  llusiii.  europea  (Vologda),  nace 

en  el  distrito  de  Xiholsk,  corre  primero  al  S.  O., 
después  al  N.  y  al  N.  O  y  desagua  en  el  Sukhona 

para  formar  el  Doira,  un  poco  mas  abajo  de  A^'eli- 
ko-Usting:  su  curso  es  de  64  leguas  y  sus  principa- 

les afluentes  son :  el  Chargenga,  por  la  izquierda,  y 
el  Moloma  y  el  Luza  por  la  derecha. 

lUGAN  (BoLCHOi):  rio  de  la  Rusia  asiática 
(Tobolsk),  corre  al  N.  O.  y  se  junta  con  el  Obi  a 
5|  leguas  S.  O.  de  Surgut,  después  de  un  curso  de 
64  leguas. 

ILT-HO  (gran*  canal  ó  canal  lmperial):  es  el 
canal  mas  grande  de  la  China  y  del  mundo:  se  di- 

rige del  N.  al  S.  desde  Pekin  en  la  provincia  de 

Thi-li,  hasta  la  ciudad  del  departamento  de  Hang- 
Tcheu,  en  la  provincia  de  Tche-Kiang:  desde  Pe- 

kin corre  este  canal  al  E.  liacia  la  ciudad  del  dis- 

trito de  Tong,  en  donde  recibe  el  Pay-ho  hasta  la 
puebla  del  Tcha-Kia-Thuang;  toma  aquí  las  aguas 
del  Yeio,  con  el  cual  se  remonta  hasta  la  ciudad 

del  distrito  de  Lin-Tchsing  en  la  provincia  de 
Tchan-Tung:  la  estension  lineal  del  lu-ho  es  de 
unas  240  leguas:  durante  largo  trecho  lleva  en  su 

parte  septentrional  el  nombre  de  Yunleang-ho. 
lULIS:  ciudad  de  la  isla  de  Ceos,  patria  de  Si- 

mónides,  fué  en  lo  antiguo  muy  rica:  todavía  se 

ven  sus  ruinas  que  atestiguan  su  primitivo  esplen- 
dor. 

lUNG-BUNSLAU, YUNG-FRAU.  (Véase 
YÜNG-BÜXJLAU  y   YUNG-FRAU. 

lURBURGO  ó  GEORGENBURGO:  villa 

de  la  Rusia  Europea  (Wilna)  á  1|  leguas  S.  S. 
O.  de  Rossieny,  situada  en  la  margen  derecha  del 
Niemen,  en  el  cual  tiene  un  buen  puerto. 
lURNA,  llamada  TAMAYACUIBO,  después 

CHUNCHI:  rio  de  la  América  Meridional;  nace 

del  lago  Boguaguado  eu  el  Perú,  sigue  su  curso 
al  X.  y  desagua  en  el  Amazona. 

lUTERBOCK:  ciudad  de  los  estados  prusia- 
nos. (Véase  Juterbook). 

lUZCHAT:  ciudad  de  la  Turquía  Asiática. 
(Véase  Jüzchat). 
IVAN  I  (Danilowitch):  succedió  en  1328  á 

Alejandro  II  en  los  principados  de  Vladirairo,  de 
Moscou  y  de  Novogorod:  reinó  durante  12  años 
con  el  titulo  de  gran  duque  de  Moscou;  después 
abrazó  el  estado  eclesiástico  y  murió  en  1340. 
IVAN  II:  reinó  desde  1353  hasta  1359  sin  ha- 

ber  hecho  nada  notable. 

IVAN  III  (  Vasilievitch)  :  subió  al  al  trono  do 

Rusia  en  1462;  libertó  en  1480  á  su  pais  del  yu- 
go de  los  tártaros,  reunió  bajo  un  mismo  cetro  a 

los  partidos  de  esta  vasta  región  é  introdujo  la  ci- 
vilización; pero  empañó  su  gloria  con  actos  de 

crueldad  y  barbarie,  hasta  el  punto  de  matar  al 
segundo  de  sus  hijos  y  encerrar  en  un  calabozo  al 
primogénito  de  Dmitri:  murió  en  1505:  tuvo  el 
sobrenombre  de  Grande. 

IVAN  IV  (Vasilievitch):  subió  al  trono  á  la 
edad  de  4  años  en  1533,  confiándose  la  regencia 
del  reino  á  su  madre,  que  tuvo  que  sostener  una 

guerra  sangrienta  contra  los  grandes:  en  1544  to- 
mó Ivau  las  riendas  del  estado,  é  hizo  la  guerra  á 

los  tártaros,  á  Polonia  y  á  Suecia:  alternativa- 
mente vencedor  y  vencido,  cometió  horribles  cruel- 
dades con  los  pueblos  sometidos  y  aun  con  sus  pro- 

pios subditos:  sin  embargo,  fomentó  el  comercio, 
las  artes  y  la  industria:  murió  en  1584:  fué  el 

primero  que  tomó  el  título  de  czar:  tuvo  el  sobre- nombre del  Terrible. 

IVAN  V  (  Alexiovitch):  nació  en  1661,  murió 

en  1696;  era  casi  ciego  y  mudo;  reinó  con  su  her- 
mano Pedro  I  (1582),  pero  no  fué  rey  mas  que 

en  el  nombre. 

IVAN  VI  ( AxTOUNViTCH^ :  succedió  en  el  tro- 
no de  Rusia  á  su  tia  Ana  Ivanowua  en  1740,  á  la 

edad  de  tres  meses  bajo  la  regencia  del  duque  de 

Biren;  pero  en  1741  una  facción  poderosa  colocó 
en  el  trono  á  Isabel,  hija  de  Pedro  el  Grande, 
sieudo  destronado  el  joven  Ivan,  encerrado  en  una 

prisión,  y  por  último  asesinado  cuando  apenas 
contaba  22  años  de  edad. 

IVAN-OZERO:  lago  de  la  Rusia  europea,  go- 
bierno de  Tula,  á  5|  leg.  S.  S.  E.  de  Veneo,  y  á 

5|  N.  O.  de  lepifan:  tiene  \  de  legua  de  largo  so- 
bre 1  de  ancho:  este  lago  da  nacimiento  al  Don, 

que  desagua  en  el  mar  de  Azov,  y  el  Chat  afluen- 
te del  Upa,  que  desemboca  eu  el  mar  Caspio  por 

el  Oky  y  el  Volga. 

IVANOSO:  ciudad  de  la  Rusia  europea  (Vla- 

dimiro)  al  N.  O.  de  Chonia:  tiene  5,000  hab.,  cua- 
tro iglesias,  y  fábricas  de  telas  finas  y  estampadas. 

IVERDUN:  ciudad  de  Suiza.  (Véase  Yvercun.;) 
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IVÉS  (S.):  ciudad  de  Inglaterra,  á  1|  leguas 

E.  de  Huntingdon:  está  situada  en  posición  ame- 
na y  á  orillas  del  Ouse,  que  se  pasa  por  un  hermo- 
so puente  de  piedra:  población  2,777  Uab,:  los  sa- 

jones llamaban  á  esta  ciudad  Slepe,  y  se  supone 
que  lleva  el  nombre  de  un  obispo  persa,  que  pasó 
á  Inglaterra  por  los  años  600  para  predicar  el 
Evangelio  y  que  fué  canonizado  después  do  muerto. 

IVÉS  (San-):  ciudad  de  Inglaterra,  condado 
de  Cornualles,  á  3|  leguas  N.  O.  de  Helstone,  y 
17  O.  S.  O.  de  Lunceston,  en  la  costa  occidental 

de  la  bahía  de  su  nombre:  lat.  N.  50°  13';  long.  O. 
r  46':  esta  ciudad  llevaba  antiguamente  el  nom- 

bre de  Pendihas:  población  3,526  habitantes. 
IVETOT:  ciudad  de  Francia  (Véase  Yvetot.) 
IVREA,  EPOREDIA:  ciudad  de  los  Estados 

sardos,  á  9  leguas  X.  X,  E.  de  Turin:  está  situa- 
da á  la  salida  del  valle  de  Aosta,  cu  la  margen 

izquierda  del  Dora,  entre  dos  colinas:  sus  calles 
son  muy  irregulares  y  sus  casas  de  mala  planta,  y 
tiene  una  antigua  catedral  que,  según  se  cree,  fué 

un  teuijilo  dedicado  a  Apolo;  5  iglesias  parroquia- 
les, siete  conventos,  un  seminario  y  un  hospital: 

población  7,020  habitantes. 
IVREA  (casa  de):  casa  de  Italia,  célebre  en 

la  edad  media;  tuvo  por  fundador  á  Anschaire, 
descendiente  de  los  reyes  de  Arles,  que  tomó  el 
título  de  marques  de  Ivrea  hacia  870:  entre  sus 
descendientes  se  cita  especialmente  á  Berenguer 
II,  nieto  de  Anschaire,  marques  de  Ivrea  y  rey  de 

Italia;  950-952,  así  como  Adelberto,  hijo  de  Be- 
renguer y  duque  de  Lorabardía,  que  fué  rey  de 

Italia  con  su  padre  f  ambos  destronados  por  Othon) 
y  Hardouin,  que  disputó  la  Italia  al  emperador 
Enrique  II  en  1002. 

IVRI,  IBERIUM  ó  HERIACUM:  pueblo 

del  departamento  del  Eure:  tiene  950  hab.:  su  in- 
dustria consiste  en  tenerías  é  hilados  de  algodón: 

en  sus  cercanías  derrotó  Enrique  IV  á  los  de  la 
Liga,  y  en  memoria  de  esta  batalla  se  erigió  un 

monumento  que  fué  destruido  durante  la  revolu- 
ción, pero  levantado  de  nuevo  por  Napoleón  en 

1809. — Hay  otro  Ivry  (Sena)  distrito  de  Sceaux, 
al  S.  E.  de  Paris:  su  industria  consiste  principal- 

mente en  fábricas  de  cristales,  de  aguardiente  y 
de  caparrosa:  su  población  asciende  á  2,900  hab.: 
hay  un  fuerte  construido  en  1842. 

IWAN:  (Véase  Ivan.) 
IWUY:  villa  de  Francia,  departamento  del 

N.  á  1 1  leguas  N.  E.  de  Cambray.  Industria:  fá- 
bricas de  cuchillos,  de  gorros  de  lana,  y  algodón: 

población  3,293  hab. 

*  IXCAMILPA:  pueb.  de  la  municip.  deJico- 
tlan,  part.  de  Chiautla,  depart.  de  Matamoros,  est. 
de  Puebla. 

*  IXCATEOPAX:  cabec.  de  la  municip.  de 
80  nombre,  part.  de  Teloloapan,  prefectura  de  Tas- 

co, est.  de  Guerrero. 

*  IXCATEPEC:  pueb.  déla  municip.  y  par- 
tido de  Teloloapan,  prefectura  de  Tasco,  est.  de 

Guerrero. 

*  IXCATIOPA:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  y  depart.  de  Tlapa,  est.  de  Guerrero. 

*  IXCATLAN:  pueb.  de  la  municip.  de  Mo- 
laugo,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  Mé.xico. 

*  IXCATLAN:  pueb.  de  la  municip.,  part,  y 
distr.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  IXCOTITLAN:  pueb.  de  la  municip.  de  Tian- 

guistengo,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Hueju- 
tla, est.  de  México. 

*  IXCUIN  ATOYAC:  pueb.  de  la  municip. 
de  Chilpancingo,  prefectura  de  Chihipa,  est.  de 
Guerrero. 

*  IXCÜINCUITLAPILCÜ:  pncb.  cabec.  de 
la  municip.  de  su  nombre,  part.  de  Actopan,  distr. 
de  Tula,  est.de  México.  Pob.  de  la  municip.  6.258. 

*  IXHUATEPEC:  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
do  Tlalnepantla,  distr.  O.  del  est.  de  México. 

*  IXHUATEPEC  (San  Pedro):  pneb.  de  la 

municip.  de  Atzitzihuacau,  part.  y  depart.  de  Atilx- 
co,  est.  de  Puebla. 

*  IXHUATEPEC  (San  Pedro):  pueb.  de  la 
municip.  de  Calpan,  part.  y  depart.  de  Atüxco, 
est.  de  Puebla. 

*  IXHUATLAN  (San  Pedro):  pueb.  del  est. 
de  Veracruz,  cantón  de  Córdoba:  dista  5  leguas  de 

la  cabecera;  tiene  raunicipalidíid,  es  de  tempera- 
mento templado,  y  produce  maiz  y  tabaco. 

*  IXHUATLAN:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Chicontepec.  depart.  de  Tuxpan, 
est.  de  Puebla. 

*  IXHUATLANCILLO  (Santa  María  Asun- 

ción): puel).  del  est.  de  Veracruz,  cantón  de  Dri- 
zaba: dista  ̂   legua  de  la  cabecera;  es  hüniedo  su 

temperamento,  y  sus  habitantes  se  ocupan  en  el 
corte  de  maderas  y  saca  de  la  nieve  del  volcan. 

IXION:  rey  do  los  lapitas,  mandó  dar  muerte 

por  sorpresa  á  su  suegro  Deioneo,  por  cuyo  horri- 
ble crimen  fué  espulsado  de  sus  estados,  no  pu- 

diendo  hallar  hospitalidad  hasta  en  la  corte  de 

Júpiter;  pero  como  hubiese  tratado  acjuí  de  sedu- 
cir á  Juno,  Júpiter  sustituyó  á  su  mujer  una  nu- 
be, á  la  cual  dio,  á  fin  de  probar  á  Ixion,  la  forma 

de  aquella  diosa:  convencido  de  su  crimen  por 

medio  de  esta  estratagema,  lo  castigó  precipitán- 
dolo en  los  infiernos  y  condenándole  a  dar  vueltas 

sin  cesar  atado  á  una  rueda:  del  comercio  de  Ixion 
con  la  nube  nacieron  los  centauros. 

*  IXMATLAHUACAN  (Santiago):  pueb. 

del  cantón  de  Cosamaloapan  en  el  depart.  de  Ve- 
racruz, á  3  leguas  al  N.  de  su  cabec.  Su  tempera- 

mento es  caliente  y  húmedo:  sus  producciones  maiz, 

algodón,  frutas:  su  comercio  la  venta  de  estos  efec- 
tos. En  la  estación  de  las  lluvias  pasa  por  sus  in- 

mediaciones un  torrente,  que  se  agota  en  el  verano, 
teiúendo  entonces  sus  vecinos  que  hacer  uso  de  la 

agua  salobre  de  pozos.  Tiene  dos  caminos,  uno  pa- 
ra su  cabecera  y  otro  para  Veracruz,  intransitable 

en  tiempo  de  aguas.  Su  iglesia  es  de  madera,  te- 
chada de  zacate.  Su  población  es  de  647  almas;  y 

su  riqueza  consiste  en  54  caballos,  83  yeguas,  40 

toros  y  205  vacas.* — * 
*  IXMIQüIIjPAX:  pueb.  cabec.  de  la  muni- 

cipalidad y  part.  de  su  nombre,  distr.  de  Tula,  est. 
de  México.  Pob.  de  la  municip.  13.915. 
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*  IXMOLINTLA:  pueb.  de  la  mtinicip.  de 
Molango,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  México. 

*  IXQUICUILA:  pueb.  de  la  municip.  deMo- 
lango,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla,  est. 
de  México. 

*  IXTACALCO  (San  Matías):  pueb.  cabec 
de  la  municip.  de  su  noral)re,  distr.  federal. 

*  IXTACAMATZITLAN,  IXTACAMAX- 
TITLAN:  cabee.  de  la  municip.  de  su  nombre, 
part.  y  depart.  de  los  Llanos,  est.  de  Puebla. 

*  IXTACAPA:  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Mextitlan,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  IXT  ACÓ:  pueb.  de  la  municip.  do  Tianguis- 
tengo,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla, 
est.  de  México. 

*  IXTACOYOTLA  (San Lorenzo): cabec. de 
la  municip.  de  su  nombre,  part.  de  Mextitlan,  distr. 
de  Huejutla,  est.  de  México.  Pob.  de  la  muuicip. 
5.056. 

*  IXTACTEX AXCO  (San  Francisco)  :  pueb. 
de  la  muuicip.  de  Zautla,  part.  y  depart.  de  los 
Llanos,  est.  de  Puebla. 

*  IXTACUANTLA:  pueb.  de  la  municip.  y 
part.  de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla,  est.  de 
México. 

*  IXT  APA;  pueb.  indígena,  que  ha  desapare- 
cido, y  pertenecía  al  cantón  de  Acayucan,  est.  de 

Veracruz. 

*  IXTAPA  (Santa  Isabel):  pueb.  de  la  mu- 
nicipalidad de  Ateneo,  part.  de  Texcoco,  distr.  E. 

del  est.  de  México. 

*  IXTAPALAPA:  pueb.  cabec.  de  la  muni- 
cipalidad de  su  nombre,  distr.  federal. 

*  IXTAPALUCAN:  pueb.  cabec.  de  la  muni- 
cipalidad de  su  noral)re,  part.  de  Clialco,  distr.  E. 

del  est.  de  México.  Pob.  de  la  municip.  5.142. 

*  IXTAPAN:  pueb  de  la  municip.  de  Tejupil- 
co,  part.  de  Temascaltepec,  distr.  de  Sultepec,  est. 
de  México. 

*  IXTAPAN  DE  LA  SAL:  cabec.  de  la  mu- 
nicipalidad de  su  nombre,  part.  de  Zacualpan,  distr. 

de  Sultepec,  est.  de  México.  Pob.  de  la  municip. 
4.412. 

*  IXTAXOQÜICO:  pueb.  de  la  municip.  y 
part.  de  Yahualica,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  IXTAYATLA:  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Mextitlan,  distr.  de  Huejutla,   est.  de  México. 

*  IXTAYOPAX:  pueb.  de  la  municip.  de  Tu- 
lychualco,  part.  de  Tlalpam,  distr.  O.  del  est.  de 
México. 

*  IXT AZ AGÚALA:  pueb.  de  la  muuicip.  y 
part.  de  Mextitlau,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  Mé- xico. 

*  IXTEPEC:  pueb.  de  la  municip.  de  Huey- 
tlalpan,  part.  y  depart.  de  Zacatlan,  est.  de  Puebla. 

"^  IXTEPEJI:  pueb.  del  distr.  de  Villalta,  est. 
de  Oajaca. 

*  IXTLAHUAC  (San  Mateo):  pueb.  déla 
municip.  de  Temascalapa,  part.  de  Teotihuacan, 
distr.  E.  del  est.  de  México. 

*  IXTLAHÜACA:  villa  cabec.  de  la  municip. 

y  part.  de  su  nombre,  distr.  de  Toluca,  est.  de  Mé 
xico:  el  partido  comprende  8  municipalidades:  po 
blacion  de  la  municip.  8.344. 

*  IXTLAHUACAN:  pueb.  del  distr.  y  part. 
de  Autlan,  est.  de  Jalisco:  dista  12  leguas  de  su 
cabec.  al  N.  N  E.,  tiene  juez  de  paz  y  440  hab. 
dedicados  á  la  agricultura. 

*  IXTLAHUACAN:  pueb.  del  territ.  y  part. 
de  Colima:  pob.  1549. 

*  IXTLAHUACAN  DE  LOS  MEMBRI- 
LLOS: pueb.  del  distr.  y  part.  de  la  Barca,  est. 

de  Jalisco:  tiene  879  hab.,  juez  de  paz,  escuela  y 
subreceptoría  ;  dista  21  leguas  de  su  cabec.  al 
N.  7»  O. 
♦IXTLAHUACAN  DEL  RIO:  pueb.  del  distr. 

de  Guadalajara,  part.  de  Cuquio,  est.  de  Jalisco: 
dista  1  leguas  al  O.  S.  O.  de  su  cabec,  tiene  escue- 

la, parroquia,  juzgado  de  paz,  subreceptoría  de  ren- 
tas y  863  hab.  dedicados  á  la  agricultura. 

*  IXTL AHU  ACÓ :  pueb.  de  la  municip.  y  par- 
tido de  Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  Mé- xico. 

*  IXTLILCO:  pueb.  de  la  municip.  de  Tepalt- 
zingo,  part.  de  Jonacatepec,  distr.  de  Cuernavaca, 
est.  de  México. 
IXWOSTH;  villa  de  Inglaterra,  á  2  leguas  N. 

E.  de  Bury-Saint-Edmuud,  y  a  6i  N.  O.  de  Ips- 
wich :  es  de  buena  construcción  y  se  han  encontrado 
en  ella  monedas  romanas:  la  parroquia  contiene 
952  hab. 

IZANA  rio  del  Brasil,  porvincia  del  Para,  en 
la  provincia  occidental  de  la  Guayana  brasileña; 
nace  cerca  de  la  frontera  de  Colombia,  en  el  ver- 

tiente S.  E  de  la  sierra  Tumhy;  corre  al  E.  S.  E. 

y  se  junta  con  el  rio  Negro  cerca  de  Nosa-Seuhora 
de  Guia:  su  curso  es  de  unas  80  leguas;  el  Goyary 
que  recibe  por  la  izquierda  es  su  principal  afluente. 
IZARNORE:  aldea  del  departamento  del  Ain 

(Francia),  cerca  de  Nantua,  donde  se  ven  los  ves- 
tigios de  una  ciudad  antigua  del  mismo  nombre; 

existen  medallas  célticas  encontradas  entre  sus 
ruinas. 

*  IZCATAN:  pueb.  del  part.  de  Zapopan,  dis- 
trito de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco;  dista  10  le- 
guas de  su  capital  y  8  al  N.  N.  O.  de  su  cabec;  es 

de  temperamento  caliente,  tiene  juez  de  paz,  y  sus 
moradores  se  dedican  al  cultivo  de  árboles  frutales: 

pob.  457. *  IZCATAN:  rio  que  nace  eu  la  sierra  de  Du- 
rango  y  atraviesa  el  distr.  de  Tepic  en  Jalisco;  tie- 

ne grandes  avenidas  en  tiempo  de  secas,  inundando 
los  campos  y  haciendo  perecer  los  gauados:  abunda 
en  pescado. 

*  IZCATAN  (San  Pedro);  pueb.  del  distr.  y 
part.  de  Tepic,  est.  de  Jalisco;  dista  31  leguas  de 
su  cabec.  al  N.  O.  y  está  situado  á  la  margen  del 
rio  de  su  nombre;  su  temperamento  es  caliente  y 

produce  mucho  plátano  que  es  el  principal  alimen- 
to de  sus  200  hab. 

IZEDOS  (los)  ;  en  la  religión  de  Zoroastro,  son 
los  genios  bienhechores  opuestos  á  los  devos  ó  ge- 

nios del  mal:  fueron  creados  por  Ormudz  y  ascen- dían á  28. 
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*  IZICAN  (San  Pedro)  :  pueb.  del  distr.  y  part. 
de  la  Barca,  est.  de  Jalisco:  está  situado  á  orillas 
del  lago  de  Chápala  á  17  leguas  al  N.  O.  de  su  ca- 

becera: sus  182  hab.  son  labradores  y  pescadores. 
*  IZITLAX:  pueb.  de  la  municip.  de  Chila, 

part.  de  Acallan,  depart  de  Matamoros,  est.  de 
Puebla. 
IZIEUX:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Loire,  y  á  I  legua  E.  N.  E.  de  San  Esteban,  y  á 
I  S.  O.  de  Saint  Chamond;  está  situada  en  la  mar- 

gen izquierda  del  Ban.  Población  1,685  hab. 
IZNALLOZ:  villa  de  España,  cabeza  del  part. 

jud.  de  su  nombre  en  la  prov.  y  dióc.  de  Granada, 
con  616  vecinos  y  3,082  hab.:  está  situada  en  una 
colina  bañada  por  un  riachuelo,  y  es  de  antigua  fun- 

dación: el  partido  jud.  es  de  entrada  y  comprende 
23  pueblos  con  3,6T2  vec.  y  17,551  habitantes. 

*  IZOTITLA:  pueb.  de  la  municip.  de  Naupan, 
part.  de  Huauchinango,  depart.  de  Zacatlau,  est. 
de  Puebla. 

*  IZQUIERDO  (D.  Fr.  Juan)  :  nació  en  la  villa 
de  Huelva  del  condado  de  Niebla,  en  el  arzobispa- 

do de  Sevilla,  sin  que  hayamos  podido  averiguar 
el  dia  y  el  año.  Sabemos  sí,  que  siendo  aún  muy 
joven,  vino  al  Peni,  y  en  la  ciudad  de  Lima  tomó 
el  hábito  de  San  Francisco  por  el  año  de  1555, 
poco  mas  ó  menos.  Hizo  en  su  orden,  muy  distin- 

guida carrera  literaria,  y  fué  guardián  de  varios 
conventos,  pasando  en  seguida  á  Goatemala,  en 
donde  tuvo  fama  de  buen  predicador,  y  de  varón 
apostólico.  Allí  se  encontraba  cuando  el  rey  D. 
Felipe  II  lo  presentó  para  la  mitra  de  Yucatán, 
en  30  de  julio  de  1587,  habiendo  venido  al  obispado 
el  año  de  1591,  según  hemos  visto. 

Once  años  vivió  en  Yucatán  con  mucha  rectitud 
y  justicia,  y  auu  con  fama  de  santidad.  Visitó  tres 
veces,  lo  mismo  que  su  antecesor,  toda  aquella  vas- 

tísima dio  ce.sis:  hizoíilgunas  fundaciones  piadosas; 
pero  principalmente  se  dedicó  con  el  mayor  ahinco 
á  concluir  la  Catedral,  como  lo  consiguió;  habien- 

do adelantado  considerablemente,  ademas,  la  fa 
brica  de  las  casas  episcopales.  La  obra  de  la  Cate- 

dral costó  mas  de  do.ícientos  mil  pesos,  que  dieron 
por  tercias  partes  la  real  hacienda,  los  encomende- 

ros y  los  indios  de  dicha  provincia.  No  se  sabe  el 
dia  lijo  de  la  dedicación  de  este  soberbio  templo, 
aunque  hay  memoria  del  año  eu  que  se  concluyó, 
por  una  iuscripciou  grabada  en  la  cornisa  del  cim- 

borrio, por  la  parte  interior,  que  dice:  "Reinando 
en  las  Españas  é  Indias  orientales  y  occidentales 
la  majestad  del  rey  Felipe  II,  y  siendo  gobernador 
y  capitán  general  su  lugartenieute  en  estas  pro- 

vincias D.  Diego  Fernandez  de  Velasco,  se  acabó 
esta  obra.  Fué  maestro  mayor  de  ella  Juan  Mi- 

guel de  Agüero.   Año  de  1598." 
El  17  de  noviembre  de  1602,  á  las  siete  de  la 

noche,  falleció  en  Mérida  el  Sr.  Izquierdo.  Fué 
sepultado  su  cuerpo,  con  mucha  veneración,  en  la 
santa  iglesia  Catedral,  y  algunos  años  después,  en 
memoria  de  haber  sido  el  primer  obispo  que  se  se- 

pultó en  la  nueva  iglesia,  fueron  trasladados  sus 
huesos  á  una  bóveda  construida  para  este  fin,  bajo 
del  descanso  del  altar  mayor. 
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Por  su  muerte  gobernó  el  obispado  el  cabildo 
sede-vacante,  en  que  se  hallaban  el  deán  D.  Leo- 

nardo González  de  Sequeira,  el  arcediano  Br.  D. 
Francisco  de  Quintana,  el  chantre  D.  Pedro  Bor- 
jes,  el  tesorero  Br.  D.  Manuel  Nuñez  de  Matos,  y 
el  racionero  Pedro  Pérez  de  Vargas. — Copiado. 

*  IZTAPA  (San  Juan):  pueb.  de  la  municip. 
de  Morelos,  part.  de  Chalchicomula,  depart.  de 
Tepeaca,  est.  de  Puebla. 

*  IZTAQUISTLAN:  pueb.  de  la  municip.  de 
Coyotepec,  part.  de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est. 
de  Puebla. 

*  IZTIQTJILA:  pueb.  de  la  municip.  de  Huey- 
tlalpan,  part.  y  depart.  de  Zacatlan,  est.  de  Puebla. 

*  IZTI  YUCA  (SaiNta  María)  :  pueb.  de  la  mu- 
nicipalidad de  Nopalucan,  part.  y  depart.  de  Te- 

peaca, est.  de  Puebla. 
*  IZTL  A :  pueb.  de  la  municip.  de  Jilotepec,  part. 

de  Huauchinango,  dep.  de  Zacatlan,  est.  de  Puebla. 
*  IZZO  (P.  Juan  Bautista):  nació  en  Kascha- 

via,  en  Hungría,  de  padres  italianos,  á  29  de  agos- 
to de  1721:  abrazó  e!  instituto  de  la  Compañía  de 

Jesús  a  2  de  noviembre  de  1736,  en  la  que  hizo  su 

profesión  solemne  de  cuatro  votos.  Poseia  perfec- 
tamente los  idiomas  latino,  francés,  italiano  y  ale- 

mán, y  se  dedicó  mucho  al  estudio  de  la  arquitec- 
tura civil  y  militar  de  que  aun  viviendo  entre  los 

jesuítas  fué  nombrado  profesor  en  el  colegio  Tere- 
siano  de  nobles  de  Viena,  al  que  pasó  a  vivir  en 
1773,  después  de  la  abolición  de  su  orden,  pensio- 

nado por  la  emperatriz  María  Teresa.  Para  la  ins- 
trucción de  sus  discípulos  escribió  las  siguientes 

obras,  sumamente  apreciadas  de  los  militares:  "Ele- 
menta arcliitecturae  civilis,"  que  dedicó  al  carde- 

nal Migazzi. — "Elementa  architecturre  militaris." 
— "De  arte  muaiendi," — "Tractatus  de  Pyrotech- 
uia,  et  Ballistica." — "Elementorura  architecturce 
militaris." — "Elementa  geographite,"  Todas  estas 
obras  fueron  traducidas  después  por  el  mismo  au- 

tor en  alemán;  y  con  el  objeto  de  que  los  alumnos 
de  su  colegio  se  ejercitasen  en  la  lengua  francesa, 
formó  un  compendio  de  cnanto  habia  escrito,  agre- 

gándole dos  tratados,  niio  del  ataque  y  defensa  de 

las  plazas,  y  el  otro  de  táctica,  de  "Elemens  del'  ar- 
chitecture  militaire  á  1'  usage  des  cavaliers  du  co- 
llege  Royal  Theresien,"  de  que  hizo  una  magnifica 
impresión  de  cuenta  del  gobierno  imperial.  El  P. 
Izzo  DO  fué  menos  ilustre  por  .sus  virtudes  y  la  sua- 

vidad de  su  carácter:  era  generalmente  amado  de 
sus  discípulos  y  respetado  de  sus  comprofesores.  Se 
cuenta  que  Federico  II,  rey  de  Prusia,  uno  de  los 
capitanes  mas  famosos  del  último  siglo,  consultaba 
con  frecuencia  sus  obras  sobre  los  puntos  mas  de- 

licados del  arte  de  la  guerra,  y  llegó  a  decir  que 
daría  todo  lo  que  él  sabia,  por  la  mitad  de  lo  que 

juzgaba  saber  aquel  jesuíta.  Murió  en  Viena  a  prin- 
cipios del  siglo  presente,  y  fué  sepultado  en  la  ca- 

pilla pública  del  colegio  Teresiano  con  todos  los 
honores  de  la  milicia,  y  conduciendo  su  cadáver  4 
generales  que  habían  sido  sus  discípulos.  El  autor 
de  la  "Austria  docta"  hace  los  mayores  elogios  del 
P.  Izzo,  y  no  vacila  en  llamarlo  uno  de  los  prime- 

ros hombres  del  imperio. — ,t.  m.  d. 



J:  undécima  letra  de  nuestro  alfabeto,  y  la  prin- 
cipal de  nuestras  consonantes  paladiales;  realmen- 

te la  J  no  es  otra  cosa  que  una  I  prolongada ;  y  por 
eso  tal  vez  en  Francia  y  otras  naciones  la  considera- 

ban antiguamente  como  una  I  consonante  y  la  da- 
ban el  empleo  de  tal:  sin  embargo,  en  el  siglo  ante- 
rior los  lexicógrafos  separaron  completamente  las 

dos  letras:  muy  poco  mas  tenemos  que  decir  respec- 
to de  esta  letra:  en  las  inscripciones  antiguas  y  le- 

yendas de  las  medallas  latinas,  la  I  reemplaza,  ó 
mas  propiamente  dicho,  se  escribían  con  i  casi  to- 

das las  palabras  en  que  nosotros  empleamos  y  pro- 
nunciamos la  J,  como  Júpiter,  Juno,  Justino:  la  J 

entra  en  la  composiciou  de  algunas  aljrcviaturas 
V. g.  J.  M.  J.  (Jesús,  María  y  José):  J.  C.  (Jesu- 

cristo): J.  B.  (Juan  Baustista),  &c.:  eu  términos 
de  imprenta  la  J  se  llamó  por  mucho. tiempo  I  de 
Holonda,  en  razón  á  que  fueron  los  holandeses  los 
primeros  que  introdujeron  este  carácter  en  la  im- 

presión: como  letra  numeral  la  J  valia  ciento;  pero 
es  de  advertir  que  solo  ciertos  autores  la  daban  es- 

te valor:  los  demás  ni  aun  la  consideraban  como  sig- 
no de  numeración. 
JABALINA:  arma  antigua  á  manera  de  pica 

ó  venablo;  en  latiu  ''jaculum:"  se  lanzaba  con  la 
mano  y  desde  una  distancia  larga,  y  usáljase  lo 
mismo  para  la  guerra  que  para  los  ejercicios  de  la 
caza  mavor:  ha  sido  reemplazada  con  la  lanza, 
JABÉS  ó  JABES  GALAAD:  ciudad  de  Pa- 

lestina (Manases),  ai  otro  lado  del  Jordán  y  al  pié 
de  los  montes  Galaad:  fué  destruida  por  los  israe- 

litas durante  la  guerra  contra  los  benjamitas,  por- 
que sus  habitantes  no  hablan  querido  declararse 

contra  estos  últimos:  Saúl  venció  allí  á  los  ammo- 
nitas:  en  las  cercanías  de  Jabesse  veia  el  sepulcro 
de  este  rey. 
JABÍN:  nombre  de  dos  reyes  de  Aser:  el  pri- 

mero fué  vencido  y  condenado  á  muerte  con  todo 
su  pueblo  por  Josué  (  hacia  1600  antes  de  Jesucris- 

to): el  segundo  redujo  á  los  israelitas  á  cautiverio 
y  los  tuvo  esclavos  durante  20  años  11416-1396 
antes  de  Jesucristo):  ul  cabo  de  este  tiempo  logra- 

ron sacudir  el  yugo  los  israelitas  mandados  por  Ba- 
rac  y  Débora,  pereciendo  Jabin  en  un  combate  con 
ellos. 

J  ABLONK  A :  ciudad  de  los  Estados  austríacos 

(Hungría)  eu  el  condado  de  Arva  al  N.  de  Trusz- 
tenna:  tiene  3.600  hab.:  se  fabrica  mucho  lienzo. 

JABLONSKI  (Dan  Ernesto):  teólogo  protes- 
tante; nació  en  Dautziek  en  1660,  murió  en  1T42, 

era  nieto  de  Comenio:  fué  cura  párroco  en  Mag- 
deburgo,  rector  del  gimnasio  de  Lissa  y  predicador 
del  rey  de  Prusia,  y  trabajó  por  orden  de  este  prín- 

cipe en  favor  de  la  reunión  de  las  comuniones  pro- 
testantes: se  le  debe  un  catecismo  alemán  y  hebreo, 

n08,  sermones  y  una  correspondencia  con  Leib- 
uitzenlatin  (publicada  por  Kappe,  Leipsick,  1745) 
sobre  la  conciliación  de  las  sectas  protestantes. 
JABLONSKI  (P.  Ernesto):  sabio  orientalista 

hijo  del  anterior;  nació  en  Berlin  en  1693,  murió 
en  1757;  recorrió  en  1714  gran  parte  de  Europa 

á  espensas  de  su  gobierno,  con  objeto  de  hacer  in- 
vestigaciones sobre  la  lengua  copta,  y  fué  profesor 

de  teología  y  cura  párroco  de  la  comunión  calvi- 
nista de  Francfort  del  Oder:  ha  dejado  muchas 

obras,  entre  ellas:  "Di.squisitio  de  lingua  lycaoni- 
ca,"  Berlin,  1714  eu  4.°;  "Pantheon  JEgyptiorum 
sive  de  Diis  corum  comentarius,  cum  proiegomenis 

de  religioue  et  theoloiga  ̂ gyptiorum,"  Francfort, 
1750-52,  3  volúmenes  en  8  *;  "De  Memnone  Grse- 
corum  é  .¿Egyptiorum  hujusque  celebérrima  in  The- 
baida  statua,"  1753,  eu  4.°  y  varios  opúsculos  so- 

bre la  lengua  y  las  antigüedades  egipcias,  reuuidas 

eu  Leída  1804-13,  4  volúmenes  en  8.° 
JABOK:  riachuelo  de  Palestina,  salla  de  los 

montes  Galaad,  atravesaba  la  tribu  de  Gad  y  de- 
saguaba eu  el  Jordán. 

JACA  (obispado  de):  confina  al  N.  con  el  obis- 
pado de  Bayona,  en  Francia,  al  E.  con  los  de  Hues- 

ca y  Barbastro,  al  S.  con  la  diócesis  de  Huesca  y 
Zaragoza,  y  al  O.  con  las  de  Tudela  y  Pamplona: 
es  sufragáneo  de  Zaragoza,  dentro  de  cuyo  arzo- 

bispado tiene  enclavado  el  pueblo  de  Pradllla:  la 
diócesis  de  Huesca  tiene  dentro  los  pueblos  de  San 

Felices  y  Fueucalderas;  y  también  se  halla  encla- 
vada parte  de  la  abadía  de  Saa  Juan  de  la  Peña, 

que  se  duda  si  es  "veré  nullius,''  aunque  por  provi- 
dencia interina  no  hay  en  ella  masjurlsdiccion  que 

la  ordinaria  del  diocesano:  la  mayor  distancia  de  . 
Jaca  es  hacia  Navarra  18  leguas,  y  la  menor  6  le- 
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guas  hacia  Huesca:  de  256  pueblos  que  tiene  el 
obispado,  los  210  corresponden  en  lo  civil  á  la  pro- 

vincia de  Huesca  y  los  46  á  la  de  Zaragoza:  hay 
268  iglesias  parroquiales  (165  matrices  y  93  aue- 
jas),  de  las  que  13  tienen  capítulo;  y  se  divide  en 
obispado  antiguo  con  197  matrices  y  12  anejas:  la 
santa  iglesia,  restaurada  por  D.  Aznar  en  709,  tie- 

ne 6  dignidades,  11  canónigos,  10  raciones  y  10 
beneficiados;  y  se  erigió  en  catedral  por  D.  Rami- 

ro de  Aragón,  y  no  se  desmembró  en  diócesis  se- 
parada hasta  1571. 

JACA  (conquista  de)  :  la  ciudad  de  Jaca  es  tan 
antiquísima  que  se  dice  fundada  por  un  capitán 
griego  llamado  Dionisio  Baco,  1324:  años  antes  de 
Jesucristo:  en  la  división  territorial  romana  fué 
corte  de  los  pueblos  llamados  jacetanos  y  después 
los  godos  la  llamaron  Apriz:  en  las  montañas  de 
Jaca  se  salvaron  muchos  cristianos  cuando  la  inva- 

sión de  los  árabes,  y  aquellos  fugitivos  fueron  el 
núcleo  del  reino  de  Aragón:  Aznar,  elegido  por 
primer  conde  de  Aragón  en  el  año  de  780,  ganó  á 
los  moros  la  ciudad  de  Jaca,  la  fortificó  y  la  defen- 

dió valerosamente,  cuando  los  infieles  quisieron  re- 
conquistarla en  795 :  el  conde  Galindo,  hijo  y  succe- 

sor  de  Aznar,  dio  fuero  y  privilegios  a  la  ciudad  de 
Jaca:  el  rey  D.  Ramiro  el  primero  estableció  en 
Jaca,  con  la  autoridad  del  papa  Nicolás  II,  silla 
catedral  en  1061,  teniendo  el  prelado  el  título  de 
obispo  de  Aragón:  en  1070  se  celebró  en  Jaca  un 
concilio,  en  el  que  se  determinó,  entre  otras  cosas, 
celebrar  los  oficios  divinos  conforme  si  rito  romano. 
JACATRA:  pequeño  reino  de  la  isla  de  Java, 

entre  los  reinos  de  Bantan  y  de  Cheribon  y  el  mar: 
tiene  500.000  hab.:  su  suelo  produce  café,  azúcar, 
índigo,  algodón,  &c.:  pertenece  á  los  holandeses 
desde  1619:  debia  su  nombre  á  una  ciudad  de  Ja- 
catra  (hoy  Batavia). 
JACETANOS:  antiguos  habitantes  de  España 

que  poblaron  en  Jaca  y  en  sus  contornos. 
JACINTO:  joven  príncipe  lacedemonio,  de  es- 

traordinaria  hermosura,  hijo  de  Amidas  ó  Amicles 
y  de  Diomedes,  hija  de  Lapitho:  según  la  fábula, 
fué  amado  a  la  vez  por  Apolo  y  Záfiro,  pero  como 
diese  la  preferencia  ai  primero,  un  dia  que  jugaba 
con  el  tlios  al  disco,  Zéüro  para  vengarse  arrojó  el 
tejo  a  la  frente  de  Jacinto  que  murió  de  sus  resul- 

tas: inconsolable  Apolo  convirtió  la  sangre  que 
corrió  de  la  herida  de  su  amigo  en  una  flor  que  lle- 

vó desde  entonces  el  nombre  de  Jacinto,  y  colocó 
su  cuerpo  entre  los  astros. — Los  espartanos,  sensi- 

bles a  la  muerte  de  Jacinto,  solirino  de  su  rey,  le 
erigieron  un  sepulcro,  y  hasta  instituyeron  juegos 
eu  su  houor,  llamadosjacinticos,  en  latiii  hyaciuthia, 
que  se  celebraban  todos  los  años  y  duraban  tres 
dias. — Los  que  suponen  a  Jacinto  hijo  de  Evalo  in- 

curren en  error,  pues  Evalo  ó  jEvalus  era  hijo  de 
Perieres,  sobrino  de  Jacinto  é  hijo  de  Cy  cortas. 
JACINTO  (S.; :  religioso  de  la  orden  de  Santo 

Doraiugo;  nació  en  Sasa,  ciudad  de  la  diócesis  de 
Breslau  en  Silesia;  era  descendiente  de  la  antigua 
casa  de  los  condes  Oklobraiidos:  su  padre  se  llamo 
Eustaquio  y  fué  también  hombre  distinguido:  Ja- 

cinto estudió  en  los  colegios  de  Cracovia  en  Polo- 
ToMo  IV 

nia,  de  Praga  en  Bohemia  y  de  Bolonia  en  Italia; 
se  retiró  después  á  Cracovia,  donde  un  tio  snyo, 
oliispo  de  aquella  ciudad,  le  proporcionó  un  cano- 

nicato en  su  catedral,  y  en  1217  se  lo  llevó  a  Ro- 
ma: allí  conoció  Jacinto  á  Santo  Domingo,  funda- 
dor de  la  orden  de  predicadores,  y  entonces  con- 

tando 34  años  de  edad,  determinó  tomar  el  hábito 
de  la  misma  orden,  que  lo  recibió  de  manos  de  aquel 
patriarca:  cuando  regresó  a  Cracovia  fué  acogido 
como  un  hombre  verdaderamente  apostólico:  esta- 

bleció luego  un  convento  y  pasó  á  predicar  el  Evan- 
gelio a  los  paises  del  Norte,  cuyos  habitantes  unos 

eran  idólatras  y  otros  herejes:  recorrió  la  Mosco- 
via, la  Prusia  real,  la  Pomerania,  la  Suecia,  Dina- 

marca, Noruega  y  Escocia,  convirtieudo  multitud 
de  infieles  y  estableciendo  varios  conventos  de  su 
orden;  hizo  un  viaje  a  Constantinopla,  volvió  á 
Moscovia  y  fundó  un  convento  magnifico  en  la  ciu- 

dad de  Kidria,  donde  residió  hasta  que  sitiada  y 
tomada  por  los  tártaros,  huyó  con  sus  religiosos 
salvándose  de  un  modo  milagroso:  llegó  por  fin  á 

Cracovia,  y  en  1243  emprendió  un  viaje  a  la  Tar- 
taria, donde  también  convirtió  gran  número  de  in- 
fieles: renunció  varios  obispados  que  se  le  ofrecie- 

ron: fué  tal  el  número  de  milagros  que  hizo,  que  le 
dieron  el  sobrenombre  de  Taumaturgo. 
JACMEL:  ciudad  de  la  isla  de  Haiti  en  el  de- 

partamento del  Oeste;  cabeza  de  distrito,  á  8  le- 
guas S.  O.  del  puerto  republicano,  situada  en  la 

costa  meridional  á  la  embocadura  del  riachuelo  de 

su  nombre  en  una  bahía  que  tiene  1^  leguas  de  pro- 
fundidad y  á  1^  de  ancho,  al  S.  de  la  cual  avanza 

el  cabo  Jacmel,  hacia  los  18"  12'  40"  lat.  N.,  y  los 
69°  O'  25"  long.  O.:  aunque  su  rada  no  es  muy  se- 

gura, sin  embargo,  se  hace  en  ella  bastante  comer- 
cio: su  población  consta  de  6.000  hab. 

JACOB:  patriarca  hebreo,  nació  en  2206  an- 
tes de  Jesucristo  (según  el  arte  de  comprobar  las 

fechas)  ó  en  1S36  (según  la  cronología  vulgar), 
era  el  segundo  hijo  de  Isaac  y  de  Rebeca:  compró 
a  Esau,  su  hermano  mayor,  el  derecho  de  primo- 
genitura,  arrancando  por  medio  de  la  astucia  la 
bendición  paterna:  temiendo  después  la  cólera  de 
Esau,  se  refugió  en  Mesopotamia  en  cusa  de  su  tio 
Labun,  a  quien  sirvió  por  espacio  de  14  años,  ca- 

sándose sucesivamente  con  sus  dos  hijas  Lia  y  Ra- 
quel: volvió  luego  a  su  pais,  a  pesar  de  las  vivas 

instancias  de  su  suegro,  y  en  medio  del  camino  en- 
contró un  ángel  bajo  forma  humana,  luchó  cou  él 

toda  la  noche  y  quedó  victorioso:  desde  entonces 
llevó  Jflcob  el  tobrenombre  de  Israel  (que  ha  vis- 

to á  Dios)  que  el  iingel  le  habla  dado:  habien- 
do sabido  poco  des])|ies  que  venia  Esau  a  atacarle 

acompañado  de  400  Loiubres,  salió  a  su  encuentro, 
y  desarmó  su  cólera  ton  .su  sumisión  y  con  sus  pre- 

sentes: detiivose  pritieraniente  en  Siquem,  y  des- 
pués se  fijó  en  Bethel,  donde  tuvo  el  dolor  de  ver 

que  le  arrebataban  a  su  hijo  José  a  quien  sus  her- 
manos vendieron  por  envidia;  pero  pocos  años  des- 

pués supo  que  su  hijo  vivía  en  Egijito  y  marchó  á 
su  lado  (hncia  2076):  Faraón  le  colmo  de  bienes 
y  le  üió  la  tierra  de  Gessen,  donde  se  estableció 
con  sus  hijos;  murió  12  años  después  a  los  145  de 

45 



354 JAC JAC 

edad:  tuvo  12  hijos:  Rubeu,  Leví,  Dan,  Gad,  Is- 
sachar,  José,  Simeou,  Judá,  Neftalí,  Aser,  Zabu- 

lón y  Benjamin:  diez  de  ellos  dieron  su  nombre  á 
igual  número  de  tribus:  José  no  dio  el  suyo  á  nin- 

guna; pero  sus  dos  liijos  Efrain  y  Manases  fueron 
jefes  de  dos  tribus:  tampoco  Leví  dio  su  nombre  á 
una  tribu;  pero  fué  el  jefe  de  los  levitas,  consagra- 

dos al  culto. 

JACOB:  jefe  de  los  pastores  que  asolaron  la 
Francia  en  el  siglo  XIII.  (Véase  Pastores.) 
JACOB  ZANZALO:  heresiarca   (Véase  Zan- 

ZALOR. ) 

JACOB-BEN-LEITH:  jefe  de  la  dinastía  de 
los  Sofifarides  en  Persia.  (Véase  Yacüb.) 
JACOB  DE  SAN  CARLOS  (el  padre):  sa- 

bio bibliógrafo,  del  orden  de  los  carmelitas,  nació 
en  Chalous  del  Saona  en  1608;  fué  bibliotecario  de 
Aquiles  de  Harlay,  entonces  procurador  general, 
y  después  primer  presidente,  y  murió  en  casa  de  es- 

te magistrado  en  1670:  sus  obras  principales  son; 

"Bibiiotlieca  pontificia,"  León,  1643  en  i."  reim- 
presa en  1647  (compilación  que  alcanza  hasta  Ur- 
bano VIII);  "Tratado  de  las  mas  bellas  bibliote- 

cas"' en  8."  Paris,  1644;  "Bibliotheca  parisina"  en 
4.°  (para  los  años  1643-1650)  "Biblioteca  galil- 

ea universalis''  (para  los  años  1643  hasta  1653.) 
JACOBA:  condesa  de  Holanda,  hija  de  Guiller- 

mo II  conde  de  Holanda  y  de  Margarita  de  Bor- 
goña,  casó  en  1415  con  Juan  de  Turena,  quedan- 

do viuda  á  los  dos  años  de  su  matrimonio,  y  suc- 
cedió  en  1417  á  su  padre  Guillermo  VI;  casó  en 

segundas  nupcias  con  Juan  IV,  duque  de  Braban- 
te, su  primo;  pero  Juan  de  Baviera,  su  tio,  le  ar- 

rebató la  corona  y  se  vio  abandonada  de  su  mis- 
mo esposo:  entonces  se  casó  con  el  duque  de  Glo- 

cester  y  volvió  a  Flandes  con  un  ejército,  cayó 
prisionero  y  logró  escaparse,  volviendo  á  ocupar  el 
trono  á  la  muerte  de  Juan  de  Baviera  en  1425;  pe- 

ro fué  nuevamente  destronada  por  el  duque  de  Bor- 
goña.  y  murió  en  1436  después  de  haberse  casado 
por  cuarta  vez. 
JACOBEOS:  en  la  historia  religiosa  se  designa 

con  este  nombre  á  los  que  (en  Portugal  y  en  el 
siglo  VIII :  adoptaron  la  doctrina  del  P.  Gaspar 
acerca  de  la  confesión,  creyendo  que  los  peniten- 

tes no  debian  en  caso  alguno  descubrir  á  los  cóm- 
plices de  sus  faltas:  también  se  les  conoce  con  el 

nombre  de  sigilistas. 
JACOBI  (Federico  Enrique):  filósofo  alemán; 

nació  en  Dusseldorf  en  1743,  murió  en  1819;  des- 
empeñó muchos  destinos  administrativos,  fué  con- 

sejero privado  en  Dusseldorf  y  en  1804  consejero 
de  Baviera  y  presidente  de  la  Academia  de  Cien- 

cias de  Municli:  publicó  multitud  de  obras  de  filo- 
sofía y  de  literatura:  como  filósofo  fué  uno  de  los 

adversarios  de  Kant,  y  propuso  una  doctrina  mís- 
tica que  fundaba  todo  conocimiento  filosófico  so- 

bre el  sentimiento;  especie  de  instinto  por  el  cual 
comprende  el  alma  inmediatamente  las  verdades 
mas  importantes.  Dios,  la  providencia  y  la  inmor- 

talidad del  alma:  sus  obras  principales  son:  "Car- 
tas sobre  la  doctrina  de  Espinosa,"  Breslau,  1785; 

"Del  idealismo  v  del  realismo,  1787;  Carta  á  Ficli- 

te,"  1799:  es  también  autor  de  la  célebre  novela 
de  Woldemar,  en  la  que  combate  la  moral  del  in- 

terés personal:  sus  obras  han  sido  publicadas  en 

Leipsick,  1819-20,  6  vol.  en  8." 
JACOBI  (Jüak  Jorge):  poeta  alemán,  herma- 
no del  anterior;  nació  en  1740  en  Dusseldorf,  mu- 
rió en  1814;  fué  canónigo  de  Halberstad  y  enseñó 

sucesivamente  la  elocuencia  en  Halle  y  las  letras 
en  Friburgo:  compuso  epístolas  en  verso,  cantatas, 
comedias,  fábulas  &c.:  habla  tomado  por  modelo 
á  Gresset,  Chapelle  y  Chaulieu:  una  de  sus  obras 

mas  estimadas  es  su  "Viaje  de  invierno,"  traduci- 
do por  Arraandry,  Lausana,  1796:  sus  obras  for- 

man 5  vol.  en  8.*,  Zurich,  1812. 
JACOBINA:  ciudad  del  Brasil  (Bahía),  capi- 

tal de  una  comarca  del  mismo  nombre,  á  48  leguas 

N.  O.  de  San  Salvador,  y  á  los  11°  26'  lat.  S.  42" 
4'  long.  O.:  su  territorio  es  fértil  en  cereales,  azú- 

car, algodón  y  tabaco;  produce  naranjas  y  escelen- 
tes  uvas  y  se  crian  caballos  muy  estimados. 
JACOBINOS:  nombre  que  se  daba  en  Francia 

á  la  orden  de  los  dominicos,  porque  su  primer  con- 
vento en  Paris  se  estableció  en  la  calle  de  San  Ja- 

cobo  (1219):  también  tenían  en  la  calle  de  San 
Honorato  un  convento  que  llegó  a  hacerse  célebre 

como  punto  de  reunión  del  famoso  club  de  los  ja- 
cobinos. 

JACOBINOS  (ci,UB  de  los)  :  sociedad  popular 
formada  desde  1789  en  Versalles;  se  conoció  pri- 

meramente con  el  nombre  de  "Club  bretón,"  por- 
que fué  creada  por  diputados  de  la  Bretaña:  cuan- 

do la  asamblea  nacional  se  instaló  en  Paris,  el  club 

pasó  también  allí  y  entonces  tomó  el  título  de  "Club 
de  los  amigos  de  la  constitución:"  se  le  dio  vulgar- 

mente el  nombre  de  Club  de  los  jacobinos,  porque 
se  reunían  en  el  antiguo  convento  de  los  jacobinos, 
calle  de  San  Honorato:  este  club  tenia  á  su  frente 

diputados  de  la  opinión  mas  exagerada:  se  ocupa- 
ba en  discutir  de  antemano  cuestiones  que  debian 

ser  propuestas  á  la  asamblea  nacional,  y  en  prepa- 
rar las  resoluciones  de  esta  última  corporaciou: 

Robespierre  fué  mucho  tiempo  el  jefe  de  ella:  es- 
te club  fué  el  instigador  de  las  mas  sanguinarias 

disposiciones,  y  se  señaló  de  tal  manera,  sobre  to- 
do en  tiempo  de  la  Convención,  por  su  exaltación 

republicana,  que  se  estendió  el  nombre  de  jacobi- 
no á  todos  los  demagogos:  duró  umcho  tiempo,  pe- 
ro perdió  todo  su  prestigio  con  la  calda  de  Robes- 

pierre y  se  cerró  en  24  de  brumario  año  III  (15 
de  noviembre  de  1794):  la  mayor  parte  de  sus  miem- 

bros se  reunieron  al  club  del  barrio  de  San  Anto- 
nio. 

JACOBITAS:  secta  religiosa  del  Oriente,  que 
tuvo  por  jefe  á  Jacob  Zanzalo,  que  fué  obispo  de 
Edesa  en  541,  y  que  ha  continuado  hasta  nuestros 
dias  en  diferentes  partes  del  Asia,  particularmen- 

te en  Siria,  en  Etiopía  y  en  Armenia;  su  jefe  resi- 
de en  Kara-Amid,  capital  del  Diarbekir:  estos 

sectarios  no  reconocen  en  Jesucristo  mas  que  una 

sola  naturaleza  divina,  y  por  esta  razón  son  llama- 
dos todavía  monofisitas. — El  nombre  de  Jacobitas 

se  dio  también  á  los  partidarios  de  Jacobo  II  y  de 
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su  hijo  Jacobo  III  de  Inglaterra  después  de  la  re- 
volución de  1688. 

JACOBO  I:  rey  de  Escocia,  hijo  de  Roberto  JII ; 
estaba  cautivo  eu  poder  de  ios  iugleses,  cuando  mu- 

rió su  padre  en  1406,  gobernando  el  reino  su  tio,  el 
duque  de  Albany,  que  uo  hizo  nada  para  libertarle 
de  su  cautiverio  que  duró  18  años:  cuando  subió  al 
trono,  se  ensañó  contra  los  grandes  que  cometian 
impunemente  todo  género  de  injusticias;  pero  se 
atrajo  enemigos  irreconciliables,  que  conspiraron 
coutra  él  y  le  asesinaron  eu  1437:  este  príncipe 
cultivó  las  letras,  y  se  conservan  de  él  trozos  de 
poesía,  en  los  cuales  describe  las  ocupaciones  y  di- 

versiones de  los  escoceses;  se  han  publicado  bajo  el 

título  de  "Restos  poéticos  de  Jacobo  I,"  Edimbur- 
go, 1783,  en  8.° 

JACOBO  II:  rey  de  Escocia  (1437),  hijo  del 
precedente;  siguió  las  huellas  de  Jacobo  I,  ensa- 

ñándose contra  la  nobleza;  mandó  muchas  ejecucio- 
nes, y  manchó  él  mismo  sus  manos  con  la  sangre 

del  conde  Douglas,  á  quien  traspasó  el  corazón  con 
su  propio  puñal,  conducta  que  promovió  algunas 
sublevaciones  que  supo  apaciguar:  murió  en  1460 
en  el  sitio  de  Roxburgh,  herido  de  una  bala  de  ca- 

ñón que  él  mismo  estaba  probando. 
JACOBO  III:  rey  de  Escocia  (1460),  hijo  del 

precedente;  se  dejó  gobernar  por  sus  favoritos,  y 
disgustó  á  los  nobles  que  marcharon  contra  él  con- 

ducidos por  su  hermano:  la  primera  vez  logró  conju- 
rar la  tempestad;  pero  como  se  hubiese  entregado 

de  nuevo  á  los  mismos  escesos,  volvieron  a  suble- 
varse los  principales  feudatarios,  pusieron  á  su  ca- 

beza á  su  hijo  primogénito  Jacobo  IV,  y  le  dieron 
en  Bannokburn  una  batalla,  en  la  que  pereció  en 
1488. 

JACOBO  IV:  hijo  del  anterior;  le  succedió  á  la 
edad  de  16  años  en  1488:  derrotó  á  los  nobles  que 
se  hablan  sublevado;  hizo  la  guerra  á  Enrique  VII 
y  Enrique  VIII,  reyes  de  Inglaterra,  y  se  ligó  con 
Luis  XII  contra  los  ingleses:  pereció  en  la  batalla 
de  Flodden,  dada  contra  Enrique  VIII  (1513): 
casó  en  1503  con  Margarita,  hija  del  rey  de  Ingla- 

terra Enrique  VII;  este  matrimonio  dio  origen  á 
los  derechos  de  Jacobo  VI  á  la  corona  de  Ingla- 
terra. 

JACOBO  V:  hijo  del  anterior;  no  tenia  mas  que 
un  año  cuando  murió  su  padre  (1513),  y  tomó  las 
riendas  del  gobierno  á  la  edad  de  13  años:  se  unió 
con  Francisco  I,  rey  de  Francia,  contra  Carlos  V: 
Francisco  le  dio  en  matrimonio  á  su  hija  mayor 
Magdalena  (1536),  y  cuando  murió  ésta  casó  con 
María  de  Lorena,  hija  de  Claudio,  duque  de  Guisa: 
Jacobo  murió  en  1542,  dejando  la  corona  á  su  hija 
María  Estuardo:  fué  un  príncipe  virtuoso,  amigo 
de  la  paz  y  de  la  religión. 
JACOBO  VI  Y  JACOBO  VII:  reyes  de  Esco- 

cia. (Véase  Jacobo  I  y  Jacobo  II,  reyes  de  Ingla- 
terra. ) 

JACOBO  I:  rey  de  Inglaterra;  nació  en  1566, 
hijo  de  María  Estuardo;  reinó  primeramente  en 
Escocia  bajo  el  nombre  de  Jacobo  VI,  y  fué  pro- 

clamado rey,  casi  al  nacer,  á  consecuencia  de  la  ab- 
dicación forzosa  de  su  madre  (1567):  durante  su 
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minoría  gobernaron  la  Escocia  su  tio,  el  conde  de 

Murray,  y  su  abuelo  el  conde  de  Lonnok:  los  dere- 
chos que  Jacobo  tenia  a  la  coiona  de  Inglaterra, 

procedían  del  matrimonio  de  Margarita,  hija  de 

Enrique  VII,  con  Jacobo  IV,  uno  de  sus  antepa- 
sados, y  en  su  consecuencia  fué  reconocido  como 

rey  por  los  ingleses,  á  la  muerte  de  Isabel  (1603) : 
tomó  el  título  de  rey  de  la  Grau  Bretaña,  é  hizo 

los  mayores  esfuerzos  para  lograr  la  reunión  defini- 
tiva de  los  dos  reinos:  mostróse  poco  favorable  á 

los  católitos,  quienes  en  1605  fraguaron  coutra  él 
la  conspiración  de  la  pólvora,  que  estuvo  a  punto 

de  hacerle  perecer  cou  todo  el  parlamento:  de  re- 
sultas de  este  acontecimiento  espalsó  a  los  jesuítas, 

á  quienes  se  suponía  complicados  en  la  conjui-acion, 
é  hizo  que  el  parlamento  decretase  la  fórmula  del 

pleito  homenaje,  que  privaba  al  Papa  de  todo  de- 
recho de  deponer  á  los  reyes  y  eximir  á  los  subdi- 

tos del  juramento  de  fidelidad:  dotado  de  un  carác- 
ter pacífico,  dejó  que  el  Austriadespojase  a  su  yerno 

Federico  V  de  la  Bohemia  (1621):  casó  á  su  hijo 
mayor  Carlos  I  con  Enriqueta  de  Francia,  hija  de 
Enrique  IV  (1625),  y  murió  poco  después:  este 
príncipe  estuvo  rodeado  de  indignos  favoritos,  entre 
los  cuales  se  cita  á  Roberto  Carr,  duque  de  Somer- 
set,  y  Villiers,  duque  de  Buckinligara,  que  tomaron 
el  ascendiente  mas  fuuesto  sobre  su  ánimo:  preten- 

día fundar  su  autoridad  en  el  derecho  divino,  y  quiso 

gobernar  sin  el  parlamento,  preparando  así  la  re- 
volución que  estalló  en  tiempo  de  su  succesor:  era 

muy  versado  en  la  teología  y  demasiado  amigo  de 
la  controversia:  poseía  uua  instrucción  vastísima,  lo 
cual  dio  margen  á  sus  aduladores  para  llamarle  el 
"Salomón  de  la  Inglaterra:"  dejó  varios  escritos, 
entre  otros  un  "Comentario  sobre  el  Apocalipsis." 
JACOBO  II  (Jacobo  VII  en  Escocia):  rey  de 

Inglaterra,  hijo  segundo  de  Carlos  I ;  fué  al  princi- 
pio conocido  bajo  el  nombre  de  duque  de  York,  y 

fué  llamado,  á  pesar  de  una  larga  y  viva  oposición, 
á  succeder  á  su  hermano  mayor  Carlos  II  (1685) : 

era  católico;  y  aunque  juró  al  subir  al  trono  no  em- 
prender nada  contra  la  religión  del  estado,  favore- 

ció abiertamente  el  catolicismo  y  escitó  un  descon- 
tento universal,  estallando  contra  él  muchas  cons- 

piraciones, y  aun  cuando  salió  triunfante  de  todas 
ellas,  mandó  dar  muerte  al  conde  de  Monmouth  y 

al  duque  de  Argila,  que  se  hablan  puesto  á  la  ca- 
beza de  los  rebeldes  (1685);  pero  pocos  años  des- 
pués fué  destronado  por  su  yerno  Guillermo,  prínci- 

pe de  Orange  y  estatuder  de  Holanda,  á  quien  los 
descontentos  hablan  llamado  á  Inglaterra  (1688): 
derrotado  por  tierra  en  La  Boyne  (Irlanda),  y  por 
mar  en  la  Hoyue,  se  vio  obligado,  á  pesar  de  los 
socorros  de  Luis  XIV,  á  abandonar  la  Inglaterra, 

intentando  después  su  familia,  pero  inútilmente,  re- 
conquistar la  corona:  Jacobo  pasó  á  fijar  su  residen- 

cia en  San  Germán,  cerca  de  París,  donde  tuvo  una 
reducida  corte  de  amigos,  y  murió  en  1701. 

JACOBO  III :  se  da  á  veces  este  nombre  al  Pre- 
tendiente, hijo  de  Jacobo  II,  mas  conocido  con  el 

nombre  de  caballero  de  San  Jorge;  pero  el  cual  no 

llegó  á  reinar. 
JACOBO  (Baülot,  llamado  Hermano):  litote- 
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mista;  nació  en  1651,  cerca  de  Lons-le-Saulnier, 
y  murió  eu  17Ur  perfeccionó  la  talla  é  inventó  un 

nuevo  (iro'edimiento  que  aplicó  con  niii}'  buen  re- 
sultado en  Friincia,  en  Alemania  y  en  Holamla:  su 

mélorlo  es  el  que  hoy  injustamente  se  llama  "Talla 
infílesa,  talla  de  Ran." 
JACOPONE  DE  TODI:  antifrnopoeta  ascético 

italiiiiio;  nació  en  Todi  ;;  mediados  del  siglo  XIII, 
y  falleció  en  el  aflo  de  1306;  ejerció  primeramente 
la  profesión  de  abogado;  mas  habiendo  muerto  su 

esposa,  eutró  en  la  orden  llamada  de  los  "Herma- 

nos menores :"  se  tiene  ile  él,  "Cánticos  espirituales," 
Yeuecia,  1617,  en  4.°,  entre  los  cuales  se  nota  el 
"Stahat  Mater." 

JACOTOT  (JuAK  José):  célebre  profesor;  na- 
ció en  1770  y  falleció  en  París  en  1840:  fué  antes 

de  la  revolución  capitán  de  arlilleria,  y  en  el  resta- 
blecimiento de  los  estudios  fué  llamado  á  la  escuela 

central  de  Dijon,  donde  enseñó  sucesivamente  el 

latin,  las  matemáticas  y  el  derecho,  y  en  la  época 
del  imperio  llegó  a  ser  secretario  del  ministro  de 

la  Kuerra,  y  luego  subdirector  de  la  escuela  politéc- 
nica; durante  los  Cien  Dias  fué  miendjro  de  la  cá- 

mara de  los  representantes;  dejó  a  Francia  en  la 

época  de  la  segunda  restauración  (1815),  retirán- 
dose cá  Bélgica:  también  le  nombraron  profesor  de 

literatura  francesa  eu  la  universidad  de  Lovaina,  y 
líltimamente  director  de  la  escuela  militar  de  Bél- 

gica, no  habiendo  vuelto  á  Paris  hasta  después  de 
la  revolución  de  1830:  se  atrajo  la  atención  pública 
en  181S,  al  anunciar  un  nuevo  método  de  enseñanza 

uuiversal,  por  el  cual  se  proponía  emancipar  las  in- 
teligencias, y  sostuvo  que  todo  hombre,  aun  cu  el 

estado  de  la  niñez,  estaba  apto  para  instruirse  solo 
y  sin  auxilio  de  maestros,  y  que  para  esto  bastaba 
aprender  una  cosa  á  fondo  y  referir  á  ella  las  de- 
mas;  que  el  papel  de  maestro  debía  limitarse  a  di- 

rigir ó  á  sostener  la  atención  del  discípulo,  y  por 
consiguiente  proscribía  los  maestros  de  esplicacíon: 
proclamó  como  base  de  su  doctrina  ciertas  máxi- 

mas paradógícas  que  han  sido  severamente  crítica- 

das:  "Todas  las  inteligencias  son  iguales;  Quien 
quiere  puede;  Se  puede  enseñar  lo  que  se  ignora; 

Todo  está  en  todo,  &c.:"  Jacotot  ha  publicado  mu- 
chas obras,  de  las  cuales  las  mas  principales  son: 

"Enseñanza  universal;  Lengua  materna,"  Lovaina, 
1823,  en  8.°:  "Lengua  estraujera,"  París,  1829  (4 
ediciones),  en  8.":  "Matemáticas;  Música,  &c.:  el 
método  de  Jacotot  escitó  una  grande  curiosidad 

cuando  apareció,  y  prestó  materiales  para  que  des- 
de luego  se  entablase  una  viva  polémica;  sin  embar- 
go, tuvo  entusiastas  que  al  fin  se  desacreditaron  por 

sus  ridiculas  exageraciones,  y  detractores  que  siem- 
pre no  fueron  justos  hacia  el  profesor  Jacotot. 

JACQUARD  ( Josí;  María)  :  mecánico  de  León 
(Francia),  nació  en  1752,  murió  en  1834;  hizo  una 

verdadera  revolución  en  la  industria  del  tejido,  sim- 
plificando las  máquinas,  pues  antes  estaban  estas 

recargadas  de  cuerdas,  de  pedales,  &c.,  lo  cual  ha- 
cía necesario  el  auxilio  de  muchos  brazos,  y  la  in- 

vención de  Jacquard  ha  ahorrado  al  tejedor  traba- 
jos penosos  é  insalubres,  sustituyendo  á  las  cuerdas 

y  pedales  una  simple  rueda:  en  señal  de  gratitud. 

la  ciudad  de  León  erigió  en  1840  á  Jacquard  una 
estatua. 

JACQUEMEL:  ciudad  de  Haití.   (Véase  Jac- 

MEl,.) 

JACQUEMONT  (Victok):  célebre  viajero, 
nació  en  IsOl ;  el  mnseo  de  historia  natural  le  en- 

cargó en  1828  esplorar  la  India;  recorrió  la  Hi- 
maliiya,  el  Tliibet;  penetró  hasta  Lahore,  donde 

le  acogió  el  rey  Buujet-Sing;  visitó  la  Cachemira 
y  el  Pendjab,  y  murió  en  Bombay  en  1832:  se  ha 

impreso  su  "Correspondencia  durante  su  viaje  a  la 
India,"  Paris,  1833,  asi  como  su  "Viaje  a  la  lu- 

dia," 4  vohinienes  en  4,°,  1834-43. 
JACQUERIE  (i.a):  facción  que  asoló  la  Fran- 
cia durante  la  cautividad  del  rey  Juan  de  Inglater- 
ra (1358);  se  componía  de  paisanos  sublevados 

contra  sus  señores,  y  que  tenian  por  jefe  a  nn  tal 
Guillermo  Caíllet,  conocido  con  el  sobrenombre  de 

"Jacques  Bonhomme,"  de  donde  tomó  su  nombre: 
se  formó  primero  en  la  isla  de  Francia,  atacó  los 

castillos,  y  ejerció  contra  sus  dm  ños  todo  género 
de  violencias:  esta  facción  fué  destruida  al  cabo  de 

seis  semanas  por  el  captal  de  Buch. 

JACQUET-DROZ  (P.):  mecánico.  (Véase 

Dkoz.) 

JACQUIER  (Fbakcisco)  :  mínimo,  sabio  mate- 
mático, nació  en  Vitry-le-Frangais  eu  1711  y  falle- 

ció en  1 788 :  fué  a  Italia,  donde  llegó  a  ser  profesor 

de  la  Escritura  Santa  en  el  colegio  de  la  Propa- 

ganda en  Roma;  después  enseñó  la  física  esperi- 
mental  y  matemáticas  en  el  colegio  romano:  ha  de- 

jado las  obras  siguientes:  "Is.  NewtouiiphíIosophiEe 
naturalis  principia  raathematica"  (en  componía  del 
P.  Til.  Leseur),  con  varios  comentarios,  Genova, 

1740-1742,  tres  volúmenes  en  4.°:  "Elementos  del 
cálculo  integral,"  Parma,  1768,  2  volúmenes  en  4.°; 
"Trattato  íntorno  la  sphera,"  1775. 
JACQUIERS.   (Véase  Jaquerie,  Pastork.s.) 

JACUY:  rio  del  Brasil,  provincia  del  Rio  Gran- 
de-do-Sul:  se  forma  en  la  parte  occidental  de  los 

Campos  de  Vaccaria,  por  la  reunión  de  umchos  ria- 
chuelos; corre  al  S.,  bañando  la  base  oriental  de 

la  sierra  dos  Tappes,  se  dirige  en  seguida  al  E.,  y 
desagua  por  una  ancha  embocadura,  en  la  parte 

N.  O.  del  lago  de  los  Patos:  su  curso  es  de  80  le- 
guas, y  ofrece  muchos  sinuosidades:  los  principales 

afluentes  son:  por  la  derecha  el  Vaccahij,  y  por  la 
izquierda  el  Pardo  y  el  Tacoarg. 

JADDO:  gran  sacerdote  judío,  que  rehusó  so- 
correr á  Alejandro  durante  su  espedicion  a  Persia: 

Alejandro,  irritado,  marchó  sobre  Jerusaleni;  pero 

de  repente  se  detuvo  al  ver  a  Jaddo  que  le  salía  a 
su  encuentro  acompañado  de  los  levitas,  y  ante  el 

cual  se  prosternó,  porque  dijo,  que  un  hombre  re- 
vestido de  los  mismos  ornamentos,  se  le  había  apa- 

recido en  sueños  y  le  había  prometido  el  imperio 
de  Asia. 

JADELOT  (Nicolás):  médico  aventajado:  na- 
ció en  Pont-a-Mousson  en  1738,  y  falleció  en  1793; 

fué  profesor  de  anatomía  y  de  fisiología  en  la  uni- 
versidad de  Nancy,  y  ejerció  su  arte  en  esta  ciudad, 

con  muy  felices  resultados:  so  tienen  de  él  muchas 
dísertíjciones  sobre  distintas  materiaR  concernien- 
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tes  a  la  medicina,  y  respecto  á  la  perfección  de  la 
enseñanza:  "Cuadro  de  la  economía  animal,  Nati- 
cy,  1789,  en  8.°;  Memorias  sobre  las  causas  de  la 
pulsación  de  las  arterias,  1771,  en  8.°;  Curso  com- 

pleto de  anatomía,  1773,  en  folio;  Phisica  hominis 
sani,  sive  explicatio  funtionum  corporis  humani, 

1781,  2  vohimenesen  12.°;  Farraacopeade  los  po- 
bres, 1784,  en  4,'' 

JADER,  hoy  SALONA:  rio  de  la  Dalmacia 
antigua,  pasa  i)or  Salona  y  desagua  en  el  Adriá- 
tico. 

JADON:  profeta  judío,  predijo  á  Jeroboam  que 
pcrecerian  todos  los  sacerdotes  de  Dan:  como  este 
príncipe  irritado  estendiese  la  mano  para  hacerle 
prender,  se  le  secó  súbitamente,  y  no  fué  restable- 

cida a  su  primer  estado  sino  a  ruegos  del  profeta: 
Jadon  fué  devorado  por  un  león,  en  castigo  de  lo 
que  había  comido  en  Bethel,  á  pesar  de  la  i^spresa 
prohibición  de  Dios. 
J,EGP:RND0RF,  CARNOVIA:  ciudad  amu- 

rallada de  los  Estados  austríacos  ( Moravia , ,  situa- 
da en  la  Sdcsia  austríaca,  y  comprendida  en  el  cír- 

culo de  Troppau,  sobre  el  üppa  (orilla  izquierda), 
al  S.  E.  de  Troppau;  tiene  5.000  hab.,  un  castillo 
llamado  de  Lobenstein  y  fabricas  de  paños,  telas 
y  papel:  esta  ciudaa  ha  dado  su  nombre  al  princi- 

pado (en  otro  tiempo  soberano  j  de  Ja;gerndorf,  cn- 
ya  mayor  parte  se  halla  hoy  enclavada  en  la  Sile- 

sia prusiana  (donde  forma  el  círculo  de  Leoliscliutz, 
en  la  regencia  de  Oppein),  mientras  que  la  ciudad 
de  J;T?gerndorf  está  situada  en  los  Estados  austría- 

cos: este  principado  pertenece  actualmente  al  jirin- 
cipe  de  Líchtensteín. 

J^'EMTLAND:  provincia  de  Suecia.    (Véase 
I-KMTLAXP.) 

.1 AEX:  ciudad  episcopal,  capital  de  la  provincia 
HÍtuada  en  la  falda  de  un  monte,  a  la  orilla  del  rio 
de  su  nombre,  cabeza  del  partido  judicial  y  de  su 
diócesis,  con  4.583  vecinos,  y  17.327  hab.:  su  figu- 

ra es  irregular  con  esposícion  al  N.  E.,  abundante 
de  fuentes  que  surten  de  ricas  aguas  a  los  vecinos 
y  riegan  sus  huertas;  es  de  fundación  muy  antigua, 

y  fué  la  "Aurigi  ó  Auringi"  que  menciona  Tito 
Livio  tratando  de  las  guerras  contra  los  romanos 
y  cartagineses;  los  moros  mudaron  su  nomlire  de 
Giennum  en  Jaén,  y  la  fortificaron  construyendo 
sus  murallas  y  el  castillo  que  la  corona  ó  la  Peña, 
que  tiene  la  figura  de  un  romboide,  y  está  flanquea- 

do de  torres,  unas  huecas  y  otras  macizas  sobre  el 
vivo  de  la  roca:  otra  también  de  los  moros  fué  la 

mezquita  sobre  cuyos  cimientos  se  edificó  la  umg- 
nífica  catedral:  este  edificio,  el  mas  notable  que  her- 

mosea la  población,  forma  un  cuadrilongo  de  308 
pies  de  largo  y  148  de  ancho,  con  dos  torres  igua- 

les en  altura  y  ornatos  y  cuatro  puertas,  siendo  la 
fachada  principal  obra  de  bastante  estension  y  gran- 

deza: en  el  año  de  1181  puso  sitio  á  esta  ciudad  el 
emperador  D.  Alonso,  que  se  vio  precisado  á  levan- 

tarlo, sucediendo  lo  mismo  al  santo  rey  D.  Fernan- 
do en  1224;  pero  luego  que  hubo  conquistado  a 

Andiijar,  Baeza  y  Arjona,  obligó  al  rey  moro  de 
Jaén  á  abrirle  las  puertas  de  la  ciudad  en  1246 
después  de  un  sitio  de  muchos  meses:  volvieron  a 

apoderarse  de  ella  los  moros  en  diferentes  ocasio- 
nes, hasta  la  conquista  de  Granada,  en  la  que  le 

concedieron  los  Reyes  Católicos  varias  gracias  y 

privilegios;  es  patria  de  D.  Jorge  Escobedo  y  Alnr- 
con,  de  D.  Fernando  González  de  Córdoba,  y  de 
los  pintores  Sebastian  Martínez  y  Fr.  Manuel  de 
Moliii:  tiene  las  oficinas  de  una  capital  de  provincia, 
y  son  sus  armas  las  mismas  de  Castilla  y  de  León. 
JAÉN  (provincia  de)  :  confina  esta  provincia  al 

N.  con  la  de  Ciudad-Real,  al  N.  E.  con  la  de  Al- 
bacete, al  S.  E.  y  S.  con  la  de  Granuda,  y  al  O. 

con  la  do  Córdoba,  y  comprende  359  leguas  cua- 
dradas de  superficie:  ha  sido  desde  muy  antiguo  uno 

de  los  cuatro  reinos  en  que  estaba  dividida  la  An- 
dalucía: se  halla  cercada  de  una  cordillera  que  for- 

man los  montes  de  Sierra  Morena,  Segura,  Quesada 

y  Torres,  separándola  de  las  provincias  de  Córdo- 
ba, Toledo,  Murcia  y  Granada,  y  la  atraviesa  el 

Guadalquivir  de  E.  á  O.:  los  frutos  mas  comunes 

de  sus  campos  son  pastos  para  toda' clase  de  gana- 
dos, singularmente  el  caballar,  que  es  el  mas  sobre- 

saliente de  España,  sobre  todo  el  de  la  loma  de 
Ubeda,  poco  inferior  a  la  raza  árabe:  se  cultivan 
muchos  olivos  y  viñas,  siendo  ademas  copiosas  las 
cosechas  de  cereales  y  vino.  Hay  canteras  de  jas- 

pe, salinas  y  minas  de  cobre,  plomo,  plata  y  hier- 
ro: los  naturales  de  esta  provincia  son  pundonoro- 

sos y  despejados,  pero  hasta  ahora  han  hecho  pocos 
progresos  en  la  industria:  las  mujeres  en  lo  general 
son  hacendosas  y  modestas,  y  se  ocupan  en  algunas 
manufacturas  de  seda:  divídese  esta  provincia  en 

losdoce  partidos  de  Alcalá  la  Real,  Andújar,  Bae- 
za, Carolina,  Cazorla,  Huelma,  Jaén,  Mancha  Real, 

Martos,  Segura  de  la  Sierra,  Ubeda  y  Villacarri- 
llo:  en  la  parte  eclesiástica  corresponde  al  obispa- 

do de  su  nombre,  sufragáneo  del  arzobispado  de 
Toledo,  en  la  militar,  a  la  capitanía  general  de 

Granada,  en  la  judicial  a  la  audiencia,  sita  en  di- 
cha ciudad,  y  en  la  civil  al  jefe  polítii'O  é  intenden- 

te do  rentas  de  la  provincia. 

JAÉN  (obispado  de):  es  sufragáneo  del  arzo- 
bispado de  Toledo,  y  tiene  nuas  6(5  leguas  de  cir- 

cunferencia, siendo  el  radio  mayor  desde  la  capital 
al  N.  E.  18  leguas,  y  el  menor  al  S.  de  6  leguas: 
confina  por  el  N.  con  la  diócesis  de  Toledo,  por  el 
E.  con  la  misma  y  vicarías  de  Segura  y  Bcas  de  la 
orden  de  Santiago,  por  el  S.  E.  con  la  de  Guadix 
por  el  S.  con  la  de  Granada,  por  el  S.  O.  con  la 
abadía  de  Alcalá  la  Real;  y  por  el  O.  con  la  dió- 

cesis de  Córdoba:  ni  tiene  territorio  separado  ni 

enclavados  ajenos,  y  toda  ella  corresponde  á  la  pro- 
vincia civil  de  Jaén:  divídese  en  oclio  vicarías,  la 

de  Jaén,  de  Andújar,  de  Baeza,  de  Ubeda,  de  San- 
tisteban  del  Puerto,  de  la  Carolina  y  nuevas  po- 
Ijlaciones,  de  Arjona  y  de  Alcnudete,  en  las  que  se 

cuentan  94  parroquias  matrices,  G  anejas  y  5  rura- 
les: tiene  dos  catedrales,  la  de  Jaén  y  la  da  Baeza; 

tres  colegiatas,  en  Baeza,  Ubeda  y  Castellar,  y  dos 
capillas,  la  de  San  Juan  Evangelista  de  Baeza  y  la 
del  Salvador  de  Ubeda;  en  las  que  hay  17  digni- 

dades, 54  canónigos  y  200  entre  racioneros,  bene- 
ficiados y  capellanes  sirvientes:  la  silla  fué  restau- 

rada por  S.  Fernando  en  1246. 
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JAÉN  (conquista  de):  la  antiquísima  ciudad 
de  Jaén,  formada  según  se  cree  con  los  restos  de  las 

dos  poblaciones  antiguas  "Aurige  y  Mentesa,"fué 
ganada  á  los  árabes  por  el  santo  rey  D,  Fernando 
en  el  año  de  1240:  entre  los  moros  habia  sido  es- 

ta ciudad  corte  y  cabeza  de  reino;  pero  en  la  épo- 
ca de  la  conquista  pertenecía  al  rey  de  Granada: 

la  habían  poseído  los  árabes  por  espacio  de  532 
años:  Jaén,  después  de  conquistada,  fué  por  mu- 

chos años  frontera  del  reino  de  Granada,  y  todos 
los  reyes  de  Castilla  la  han  concedido  muchos  fue- 

ros y  privilegios,  voto  en  cortes  y  los  títulos  de 

"Muy  noble  v  muy  leal." 
JAÉN  DÉ  BRACAMOROS:  ciudad  de  Nue- 

va-Granada (Colombia,  departamento  de  Asuay) ; 
está  situada  en  una  llanura,  en  la  margen  izquier- 

da del  Chinchipe,  cerca  de  su  confluente  con  el  Tun- 
guragua,  á  48  leguas  S.  de  Cuenca,  y  á  220  S.  S. 
O.  de  Santa  Fe  de  Bogotá:  población  4.000  hab., 
la  mayor  parte  hombres  de  color;  el  resto  se  com- 

pone de  indios  y  españoles:  Diego  Palomino  fundó 
esta  ciudad  en  1549. 
JAÉN  Y  CASTILLO  (Alfonso):  nació  en 

1734  en  Cádiz,  de  Andrés  y  de  Ana  Jiménez;  fué 
en  su  patria  profesor  de  filosofía  y  bellas  artes:  no 

se  sabe  la  época  de  su  muerte:  escribió:  ''Fantásti- 
cos sueños  crítico-morales;  Carta  métrica  en  asun- 

to del  buen  gobierno,  de  D.  José  Sentmanat;  Vida 

y  virtudes  de  la  reina  D."  María  Amalia  de  Sajo- 
nía,  mujer  del  Sr.  D.  Carlos  III;  Diario  de  los  ob- 

sequios hechos  por  la  ciudad  de  Cádiz  al  primer  em- 
bajador de  Marruecos,  Sídi  Hamed  Gazel,  1162." 

JAFET:  uno  de  los  hijos  de  Noé;  pobló  la  Eu- 
ropa y  la  parte  occidental  del  Asía:  los  griegos  ha- 
bían conservado  el  recuerdo  de  esta  tradición  cuan- 

do hicieron  á  Japeto  (lapetus)  padre  de  su  raza: 
tuvo  siete  hijos,  Gomer,  Mogog,  Maday,  Javan, 
Thiras,  Tubal  y  Mosoch:  se  supone  que  el  primero 
fué  padre  de  los  címbrios,  el  segundo  de  los  escitas 
ó  getas,  el  tercero  de  los  medos,  el  cuarto  de  los 

joníos  ó  griegos,  y  los  tres  últimos  de  los  habitan- 
tes de  la  Tracia,  de  la  Capadocia  y  del  Ponto. 
JAFFA,  JOPPÉ:  ciudad  y  puerto  de  la  Siria, 

sobre  el  Mediterráneo,  al  N.  O.  de  Jerusalem,  al 
S.  O.  de  San  Juan  de  Acre:  tiene  6.000  hab.  (la 
mayor  parte  turcos,  500  cristianos  católicos,  de 

600  á  "00  griegos  y  100  armenios) :  Jaffá  está  edi- 
ficada en  forma  de  anfiteatro  y  dominada  por  una 

cindadela  ruinosa;  las  calles  son  estrechas  y  sucias; 
hay  muchas  mezquitas  y  tres  conventos:  jardines 
deliciosos  llenos  de  árboles  frutales  dan  á  las  cer- 

canías de  Jatfa  un  aspecto  encantador:  su  puerto 
es  el  punto  de  reunión  de  los  peregrinos  que  van  á 
Jerusalem:  el  comercio  es  poco  considerable  y  con- 

siste en  trigo,  arroz,  telas  de  hilo,  &c.,  que  se  es- 
traen de  Egipto,  y  en  jabón  y  aceite,  que  son  los 

géneros  del  pais. — Esta  ciudad  es  muy  antigua;  se 
cree  que  existia  en  tiempo  de  Noé,  y  los  judíos  la 
llamaban  Joppé,  es  decir,  bella,  agradable:  aquí 
fué  donde  se  embarcó  Jonás  y  donde  San  Pedro 
resucitó  á  la  viuda  Tabithe:  algunos  autores  paga- 

nos colocan  en  Joppé  la  aventura  de  Perseo  y  de 
Andrómeda:  Jaffa  tuvo  que  sufrir  muchos  sitios: 

en  la  antigüedad  fué  tomada  y  reconquistada  por 
los  egipcios  y  los  asirios ;  Judas  Macabeo  la  quemó ; 
en  seguida  la  destruyó  el  general  romano  Cestio, 
y  fué  asolada  por  Vespasiano:  en  el  siglo  VII  se 
apoderaron  de  ella  los  sarracenos,  y  en  el  XII  la 
tomaron  por  asalto  los  cruzados  y  la  erigieron  en 
condado,  que  poseyó  Gautier  de  Brienne;  pero  no 
tardó  en  ser  presa  de  los  soldanes  de  Egipto,  á 
quienes  se  la  quitaron  los  turcos,  desde  cuyo  tiem- 

po empezó  su  decadencia:  en  1799  los  franceses 
mandados  por  Bonaparte,  se  apoderaron  de  la  ciu- 

dad después  de  un  sitio  muy  largo  y  de  una  resis- 
tencia heroica;  pero  se  declaró  la  peste  en  el  cam- 

po de  los  vencedores,  y  entonces  fué  cuando  el  ge- 
neral francés  para  reanimar  el  valor  de  los  solda- 

dos, se  atrevió  á  desafiar  el  contagio  tocando  con 
su  propia  mano  los  tumores  inficionados:  en  1837 
destruyó  un  temblor  de  tierra  la  mayor  parte  de  la 
ciudad,  pereciendo  13.000  habitantes:  los  ingleses 
han  quitado  á  Jaffa  para  los  turcos  al  bajá  de 

Egipto  en  1840. 
JAFFER  (Guillermo):  nació  en  Valencia,  es- 

tudió en  la  universidad  de  Bolonia,  donde  se  gra- 
duó de  doctor;  regresó  después  á  Valencia,  y  en 

esta  ciudad  fué  donde  adquirió  el  concepto  de  es- 
celente  jurisconsulto;  fué  nombrado  jurado  de  la 
ciudad  en  los  años  1330,  1366,  67  y  72,  asistió  en 
estamento  militar  á  las  cortes  celebradas  por  el  rey 
D.  Pedro  II  en  la  misma  ciudad  en  el  año  de  1342: 

escribió  sus  "Comentarios  á  los  fueres"  desde  dicho 
año  hasta  el  de  1349,  y  conociendo  el  rey  su  mé- 

rito le  nombró  consejero  suyo:  sus  obras  son:  "Co- 
mentarii  in  leges  juris  romani. — Notíe  super  foris 
regni  Valentice. — Se  ignora  la  época  de  su  naci- 

miento y  la  de  su  muerte. 
J  AFN  A  ó  JAFNAPATAM:  ciudad  de  la  isla 

de  Ceilan  en  la  península  de  su  nombre,  á  5|  leg. 
N.  de  Colombo:  está  .situada  á  orillas  del  canal 
que  separa  esta  península  de  la  isla  de  Leyden,  y 

defendida  por  una  fortaleza  ceñida  de  un  foso  pro- 
fundo: población  5.000  hab.:  la  mayor  parte  indios 

y  portugueses. JAG  AS:  pueblo  de  África.  (Véase  Cassanges.) 
JAGELONES:  nombre  de  una  antigua  dinas- 

tía del  gran  ducado  de  Lituania,  que  reinó  en  Li- 
tuania,  Polonia,  Hungría  y  Bohemia:  debe  su  nom- 

bre al  gran  duque  Jagel  que  habiéndose  casado 
con  Euduvigis,  hija  de  Luis,  rey  de  Hungría  y  de 

Polonia  (1386),  se  convirtió  al  cristianismo  y  lle- 
gó á  ser  también  rey  de  Polonia,  bajo  el  nombre 

de  Wladislao  V:  sus  descendientes  reinaron,  los 
unos  en  la  Lituania  y  los  otros  en  Polonia  (1572). 
— Hubo  muchos  soberanos  con  el  mismo  nombre 

en  Hungría  y  Bohemia:  Wladislao  \^I,  ya  rey  de 
Polonia  desde  1434,  fué  elegido  rey  de  Hungría 
en  1440  y  pereció  en  la  batalla  de  Varma  en  1444. 
— Otro  Wladislao  ó  Ladislao,  hijo  mayor  de  Casi- 

miro VI,  rey  de  Polonia,  fué  elegido  rey  de  Bohe- 
mia en  1471  bajo  el  título  de  Wladislao  II  y  rey 

de  Hungría  en  1490,  después  de  Matías  Corvin, 
pero  no  reinó  en  Polonia,  donde  fué  reemplazado 
por  su  hermano  Juan  Alberto  (1492):  después  de 
¡a  muerte  de  Ladislao  (1516),  su  hijo  Luis  reinó 
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en  Bohemia  y  Hungría  hasta  1526.  (Véase  Wi.a- 
DisLAO,  Ladislao,  Casimiro,  &c.) 

JAGERNAT,  JAGERNAUT,  ó  JAGGER- 
NAT:  ciudad  de  la  ludia.    (Véase  Djaggernat.) 
JAGUAPIRI:  rio  del  Brasil  eu  la  provincia 

del  Para,  y  en  la  parte  occidental  de  la  Guayana 
brasileña:  corre  al  S.  S.  O.  casi  en  dirección  para- 

lela al  rio  Branco,  al  E.  del  cual  se  encuentra,  y  se 
une  con  el  rio  Negro  por  la  márgeu  izquierda,  ha- 

cia los  1°  30'  lat.  S.  y  los  51*  48'  long.  O.:  su  curso 
es  de  unas  60  leguas  y  forma  muchos  lagos  de  poca 
consideración. 
JAGUARIBE :  rio  del  Brasil  eu  la  provincia 

de  Ceara:  nace  en  el  vertiente  septentrional  de  la 
sierra  de  Araripe,  en  la  parte  S.  O.  de  la  provin- 

cia, cuyo  centro  recorre,  y  vierte  sus  aguas  en  el 
Atlántico,  á  20  leguas  S.  E.  de  Ceara,  hacia  los 

4°  24'  lat.  S.  y  los  34°  V  long.  O.:  su  curso  es  de 
64  leguas:  los  lugares  mas  importantes  que  baña 
son:  San  Joaon  do  Príncipe  y  Aracati:  la  marea 
se  percibe  hasta  6^  leguas  de  su  embocadura:  la 
entrada  de  este  rio  está  defendida  por  una  batería. 
JAGUARI:  rio  del  Brasil;  uace  al  S.  de  la  pro- 

vincia de  Minas  Geraes,  corre  del  E.  al  O.  y  des- 
agua en  el  Tibaya. 

JAGÜERNAT:  ciudad  de  la  ludia.    (Véase 
DjAGGERXAT. ) 

JAHEL:  judía,  recibió  en  su  casa  á  Sisara,  ge- 
neral de  Jabin,  rey  de  Aser,  después  de  su  derrota, 

y  durante  su  sueño  le  asesinó  hundiéndole  un  cla- 
vo en  la  cabeza. 

JAHN  (Juan):  sabio  orientalista  alemán;  na- 
ció á  mediados  del  siglo  XVIII,  murió  en  ISll, 

siendo  canónigo  de  la  iglesia  metropolitana  de  Vie- 
na,  profesor  de  arqueología  bíblica,  de  teología  y 
de  lenguas  orientales  en  la  universidad  de  aquella 

ciudad:  dejó:  "Gramática  hebrea  en  lengua  ale- 
mana; Gramática  árabe,  1796;  Gramática  caldea; 

Arqueología  bíblica,  1791-1802;  Lesicon-arábi- 
co-latinum,  1802;  Enchiridion  hermeneuticoe  gene- 
ralis,  1812. 
JAIME  I,  llamado  EL  CONQUISTADOR: 

rey  de  Aragón,  hijo  D.  Pedro  II,  conocido  por  el 

Católico,  y  de  la  reina  D.*  María,  hija  de  Guiller- 
mo de  Mompeller:  nació  en  la  ciudad  de  Mompel- 

1er  en  1.°  de  febrero  de  1207;  apenas  salió  de  la  in- 
fancia fué  separado  del  ¡ado  de  su  padre:  el  conde 

Simón  de  Monfort,  que  era  uno  de  los  poderosos  se- 
fiores  que  tenían  bajo  su  sueldo  gentes  de  armas 
para  hacer  la  guerra  contra  los  enemigos,  ó  mas 
bien  para  engrandecer  sus  estados,  formó  alianza 
con  el  rey  D.  Pedro,  estipulando  que  le  entregarla 
su  hijo,  que  él  cuidaría  de  su  educación,  y  que  des- 

pués lo  casaría  con  su  hija;  pero  el  cielo  quiso  seña- 
lar pronto  un  rumbo  distinto  á  la  suerte  del  here- 

.dero  y  succesor  de  la  corona  de  Aragón,  pues  per- 
siguiendo el  conde  Simón  de  Monfort  á  los  herejes 

albígenses,  D.  Pedro,  por  razón  de  parentesco,  acu- 
dió al  Papa  eu  favor  de  los  perseguidos,  y  como  no 

hubiese  logrado  lo  que  deseaba  tomó  las  armas  con- 
tra el  que  era  su  aliado:  éste,  apenas  llegó  D.  Pe- 
dro á  Francia,  quiso  reconocerle  y  prestarle  obedien- 
cia, á  lo  que  se  negó  el  rey  de  Aragón:  entonces 

Monfort  se  retiró  al  castillo  de  Muret,  desde  donde 
salió  con  mil  caballos  y  800  infantes  y  embistió  al 
ejército  del  rey,  quien  á  pesar  de  sostener  la  pelea 
con  el  valor  que  le  era  habitual,  murió  en  medio 
de  la  refriega  de  resultas  de  un  lanzazo  que  recibió: 
muerto  D.  Pedro  le  succedíó  en  el  trono  su  hijo  D. 
Jaime  que  solo  contaba  á  la, sazón  seis  años  de  edad, 
y  se  hallaba,  como  ya  hemos  dicho,  en  poder  del 
conde  de  Monfort:  los  vasallos  hubieran  querido 
vengar  la  muerte  de  D.  Pedro;  pero  temiendo  las 
consecuencias  de  continuar  la  guerra  contra  el  que 
era  arbitro  de  la  vida  ó  de  la  muerte  de  D.  Jaime, 
se  contentaron  con  enviar  legados  al  papa  Inocen- 

cio III  para  suplicarle  mandase  al  conde  que  entre- 
gase la  persona  del  rey  niño  á  sus  vasallos,  lo  cual 

verificó  Monfort  inmediatamente:  luego  que  los  ara- 
goneses tuvieron  eu  su  poder  al  joven  monarca,  lo 

confiaron  á  Guillermo  de  Monrodon,  maestre  de  los 
templarios,  que  le  tuvo  muy  bien  guardado  en  el 
castillo  de  Monzón,  mientras  que  los  tios  del  rey  D. 
Sancho  y  el  infante  D.  Hernando  levantaban  gen- 

te para  ceñirse  la  corona:  empero  á  pesar  de  las  in- 
trigas que  se  pusieron  en  juego,  á  pesar  de  las  guer- 

ras y  disensiones  que  hubo,  triunfó  la  justa  causa 
con  solo  la  presencia  del  hijo  de  D.  Pedro,  que  no 
obstante  su  iuesperiencia  y  sus  pocos  años,  infundía 
aliento  á  sus  parciales:  luego  que  salió  del  castillo 
de  Monzón  á  la  edad  de  diez  años,  se  dirigió  á  Za- 

ragoza, donde  fué  recibido  con  las  mayores  mues- 
tras de  júbilo,  siendo  allí  donde  principió  á  ejercer 

verdaderamente  la  autoridad  real,  pues  merced  á 
los  buenos  consejos  de  varios  prelados  y  señores 
dio  providencias  sabias  y  justas  que  tendían  á  res- 

tablecer la  paz  en  sus  reinos:  en  1218  celebró  cor- 
tes en  Tarragona  para  los  catalanes,  y  de  allí  pasó 

á  Lérida  donde  juntó  también  en  cortes  á  los  ca- 
talanes y  aragoneses,  logrando  poner  término  á  las 

pretensiones  de  su  tío  el  conde  D.  Sancho,  con  la 
cesión  del  castillo  y  villas  de  Alfamen,  Almudevar, 
Almuníem,  Pertusa  y  Lngumarota,  y  asignación 
de  diez  mil  sueldos  barceloneses  sobre  las  rentas  de 

Barcelona  y  Víllafranca:  entonces  confirmó  tam- 
bién la  moneda  jaquesa  que  se  había  labrado  en 

tiempo  del  rey  D.  Pedro  su  padre,  medida  que  fué 
muy  bien  recibida  por  sus  vasallos:  dicen  algunos 
autores  que  en  este  año  tuvo  principio  la  orden  de 
nuestra  señora  de  la  Merced  para  la  redención  de 
los  cautivos  cristianos  que  eaian  en  poder  de  los  in- 

fieles, y  que  el  rey  concedió  toda  su  protección  á 
tan  piadoso  establecimiento:  en  el  año  siguiente 

murió  en  Roma  la  reina  D."  María,  madre  del  rey 
D.  Jaime,  y  nombró  en  testamento  á  su  hijo  here- 

dero del  señorío  de  Montpeller,  encomendando  al 
papa  Honorio  III  mirase  por  la  felicidad  de  los 
reinos  de  Aragón,  en  atención  á  la  corta  edad  de 
su  hijo:  éste  mismo  impetró  la  protección  del  Papa, 
quien  desde  luego  nombró  para  el  consejo  del  rey 
personas  ilustradas  y  aptas  para  atender  al  buen 
orden  del  gobierno:  en  aquel  mismo  año  celebró 
el  rey  P.  Jaime  cortes  en  Huesca,  donde  se  dieron 
providencias  muy  sabias  y  de  utilidad  suma:  hasta 
esta  época  aun  no  habia  podido  el  rey  de  Aragón 
acreditarse  como  valiente  guerrero;  pero  como  D. 
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Rodrigo  de  Lizana  se  apoderase  de  la  persona  de 
su  deudo  D.  Lope  de  Albero,  y  tomase  el  castillo 
de  este  nombre,  D.  Jaime  emprendió  la  defensa  del 
prisionero,  logró  en  breve  la  rendición  del  castillo 
de  Albero,  ganó  luego  el  de  Lizana,  y  puso  en  li- 

bertad á  su  deudo:  irritado  D.  Rodrigo  por  este 
revés,  se  alió  con  D.  Pero  Fernandez  de  Azagra, 
señor  de  Albarracin,  y  ambos  declararon  la  guerra 

al  rey  de  Aragón:  D.  Jaime  reunió  en  el  acto  cuan- 
ta gente  creyó  necesaria,  marchó  contra  sus  enemi- 

gos, y  cercó  la  ciudad  de  Albarracin,  que  induda- 
blemente hubiera  caído  en  su  poder  sin  la  infame 

traición  cometida  por  algunos  de  los  caballeros  que 
le  acompañaban,  los  cuales  dieron  aviso  al  enemi- 

go de  cuanto  pasaba  y  se  meditaba  en  el  real  del 
príncipe;  pero  si  hubo  traidores  en  las  filas  de  D. 
Jaime,  también  hubo  leales,  que  conociendo  la  trai- 

ción se  echaron  conrra  los  enemigos  del  rey  que  ve- 
nian  á  sorprenderle  en  su  mismo  campamento,  y 
aunque  a  costa  de  sus  vidas  lograron  salvar  al  rey 
del  peligro  que  le  amenazaba:  D.  Jaime  levantó 
entonces  el  cerco;  pero  no  tardó  el  orgulloso  señor 
de  Albarracin  en  reconocer  su  error  é  implorar  el 

perdón  del  magnánimo  monarca:  en  el  año  1220  ca- 
só D.  Jaime  I  con  la  infanta  D."  Leonor,  hermana 

de  la  reina  D.°  Bcrenguela:  como  seria  prolijo  enu- 
merar todos  los  brillantes  hechos  de  armas  con  que 

se  distinguió  D.  Jaime  durante  su  reinado,  nos  li- 
mitaremos á  señalar  los  mas  notables  y  los  que  mas 

le  acreditaron  de  político  y  de  guerrero:  en  Cata- 
luña fué  donde  mas  particularmente  se  dio  á  cono- 

cer por  su  valor  y  pericia,  pues  habiéndole  provoca- 
do el  altanero  vizconde  de  Bearnoque  fiaba  su  triun- 
fo en  la  superioridad  numérica  de  sus  tropas,  le  hizo 

pagar  cara  su  osadía,  entrando  sin  gran  resistencia 
en  Cataluña,  y  apoderándose  de  los  castillos  de 
Carvellou  y  de  Moneada;  y  aunque  luego  se  coali- 

garon el  infante  D.  Hernando,  su  tio,  el  mismo  D. 
Guillen  de  Moneada,  D.  Pedro  Fernandez  de  Aza- 

gra y  otros  varios  señores,  y  lograron  engañarle, 
haciéndole  creer  que  eran  de  su  partido,  hasta  el 
punto  de  llevarle  a  Zaragoza,  donde  le  pusieron 
guardia  de  vista;  apenas  descubrió  D.  Jaime  la  in- 

famia y  conoció  que  se  hallaba  preso,  logró  reco- 
brar su  libertad  al  cabo  de  tres  semanas,  y  pasan- 

doa  Huesca  desarmó  á  todos  los  partidos  con  su 
conducta,  llena  de  moderación  y  firmeza:  en  segui- 

da tomó  las  armas  contra  los  moros,  y  embarcán- 
dose en  el  puerto  de  Salón  (1229),  se  dirigió  con 

una  formidable  armada  de  155  naves,  sin  contar 
los  trasportes,  á  la  conquista  de  Mallorca,  que  no 
tardó  en  realizar  felizmente,  á  pesar  de  la  tenaz 
oposición  de  los  moros,  que  se  presentaron  en  las 
mismas  playas  para  impedir  el  desembarco  de 
3,000  hombres  y  200  caballos:  dueño  D.Jaime  de 
toda  la  isla  de  Mallorca,  y  poco  después  de  la  de 
Menorca,  pensó  en  la  importante  conquista  de  Va- 

lencia, empresa  que  ya  habia  intentado  varias  ve- 
ces, pero  que  lialjia  abandonado  por  no  presentír- 
sele próspera  ocasión  de  triunfo;  empero  como  el 

arrogante  rey  moro  de  Valencia,  Zaen,  hubiese 
invadido  las  tierras  de  Aragón  llegando  hasta  Tor- 
tosa.  robando  v  talando  toda  la  comarca,  D.  Jai- 

me no  pudo  contener  su  enojo,  y  juntando  todas 
sus  tropas,  marchó  sobre  Valencia  (1270),  y  no 
tardó  en  conquistarla  y  someterla  a  su  dominio, 
aunque  con  inminente  riesgo  de  su  vida,  puesto 
que  fué  herido  en  el  cerco  de  esta  ciudad:  desde 
entonces  sus  armas  salen  victoriosas  en  todas  par- 

tes; en  vano  intentan  los  moros  atajarle  en  el  ca- 
mino de  sus  conquistas;  ante  el  valor  y  los  esfuer- 

zos de  D.  Jaime  cede  Murcia  como  habia  cedido 
Valencia;  empero  cuando  mas  llenaba  al  mundo 
con  su  fama,  cuando  mas  parecía  sonreirle  la  fortu- 

na, y  cuando  mas  brillante  se  le  presentaba  el  por- 
venir, se  ve  acometido  de  una  grave  enfermedad, 

toma  el  hábito  de  la  orden  cisterciense  y  hace  vo- 
to de  acabar  sus  días  en  el  claustro  si  logra  resta- 

blecerse; pero  no  llegó  á  cumplirlo  porque  falleció 
en  Valencia  en  27  de  julio  de  1276,  siendo  enter- 

rado en  el  rico  y  suntuoso  monasterio  de  Poblet, 
situado  junto  á  la  Espluga  de  Francoli,  que  hoy 
pertenece  al  partido  judicial  de  Montblauch  en  la 
provincia  de  Tarragona:  sabido  es  que  este  monas- 

terio fué  elegido  panteón  de  los  reyes  de  Aragón 
desde  D.  Alonso  II,  hijo  del  conde  D.  Ramón  Be- 
renguer,  príncipe  de  Aragón,  y  que  en  él  se  colo- 

caron los  restos  mortales  de  muchos  de  sus  prínci- 
pes, hasta  la  incorporación  de  la  corona  de  Castilla : 

depositados  primero  en  urnas  de  madera,  mandó 
el  rey  D.  Pedro  IV  construir  magníficos  sepulcros 
de  alabastro  donde  fueron  conservados  los  cuerpos 
de  la  familia  real,  hasta  que  mas  adelante  los  du- 

ques de  Cardona  establecieron  allí  mismo  su  pan- 
teón, formando  un  solo  cuerpo  con  los  de  los  reyes, 

siendo  indistintamente  ocupados  por  unos  y  otros, 

por  no  ser  capaz  de  mas  sepulcros  el  espacio  des- 
tinado para  dichos  reyes:  así  continuaron  estos  pan- 
teones hasta  el  año  de  1835  en  que  destruido  el 

monasterio,  lo  fueron  también  los  sepulcros  de  ri- 
ca escultura,  y  estraidos  y  mutilados  tan  preciosos 

restos,  debiéndose  á  la  piedad  del  reverendo  pár- 
roco y  algunas  otras  personas  de  la  Espluga  su  sal- 

vación, pues  los  depositaron  sigilosamente  en  la 
iglesia  de  dicho  pueblo,  desde  donde  se  trasladaron 
en  enero  de  1843  á  la  ciudad  de  Tarragona  por 
disposición  del  jefe  político  D.  Cirilo  Franquet  y  en 
virtud  de  informe  del  Sr.  D.  Pedro  Gil,  vecino  de 

Vimbodi,  y  fueron  depositados  en  la  antigua  sacris- 
tía del  ex-convento  de  San  Francisco,  hoy  destina- 
do á  las  oficinas  del  gobierno  político:  entre  estos 

preciosos  restos,  el  que  mas  llamaba  la  atención  era 
el  cadáver  de  D.  Jaime  I,  que  se  conservaba  ínte- 

gro con  su  cabello  rojo  y  sus  carnes  apergaminadas, 
lo  cual  demostraba  cuan  bien  se  habia  ejecutado 
su  embalsamiento,  cuando  a  pesar  de  su  mutilación 
y  descuido  se  halla  todavía  en  tan  buen  estado  des- 

pués de  567  años:  este  esqueleto  tiene  7  pies  de 
Burgos  de  altura,  lo  cual  concuerda  con  la  estatu- 

ra colosal  que  la  historia  atribuye  al  conquistador 
de  Valencia:  en  octubre  de  1843,  D.  Pedro  López 

Cliapi,  jefe  político  entonces  de  la  provincia  de  Tar- 
ragona, se  puso  de  acuerdo  con  la  junta  provincial 

do  gol)ierno  que  hacia  las  veces  de  diputación  pa- 
ra arbitrarlos  medios  de  colocar  provisionalmente 

a  lo  menos  en  una  caja  decente  el  cadáver  del  rey 
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D.  Jaime,  y  en  el  dia  se  halla  depositado  eu  una 
gran  caja  de  madera  pulimentada  y  forrada  por 
dentro  con  chapas  de  plomo,  y  colocada  así  como 
los  cajones  en  donde  están  los  demás  restos,  en  la 
capilla  del  panteón  de  los  canónigos  de  la  catedral 
de  Tarragona:  para  terminar  esta  biografía,  dire- 

mos que  D.  Jaime  tuvo  de  su  primera  esposa  D.' 
Leonor  de  Castilla,  un  hijo  que  se  llamó  D.  Alfon- 

so, el  cual  fué  reconocido  por  los  estados  de  Ara- 
gón como  heredero  presuntivo  de  la  corona,  y  mu- 

rió sin  dejar  succesion;  de  la  segunda  mujer  D.' 
Violante,  hija  de  Andrés,  rey  de  Hungría,  tuvo  a 
Pedro  III,  su  succesor,  y  a  Jaime,  que  fué  rey  de 
Mallorca,  á  Violante,  que  casó  con  Alfonso  X,  rey 
de  Castilla,  á  Isabel,  que  fué  esposa  de  Felipe  III, 
llamado  el  Atrevido,  rey  de  Francia,  y  a  Constan- 

za, que  casó  con  D.  Manuel,  príncipe  de  Castilla, 
y  a  María  y  Leonor,  que  murieron  de  corta  edad, 
habiendo  ademas  declarado  en  su  testamento  por 
legítimos  á  otros  dos  hijos  que  tuvo  de  Teresa  Gil 
de  Virlaura,  llamados  Jaime  y  Pedro,  y  finalmen- 

te, tuvo  también  á  Fernando  Sancho  y  á  Pedro 
Fernando,  bastardos,  á  quienes  hizo  muchas  mer- 
cedes 

JAIME  II  UE  ARAGÓN:  hijo  de  Pedro  III, 

llamado  el  Grande,  y  de  la  reina  D.*  Constanza: 
nació  en  1259  y  fué  proclamado  rey  de  Sicilia  en 
1285  y  coronado  el  2  de  febrero  de  1286:  heredó 
de  su  abuelo  D.  Jaime  el  Conquistador,  el  mismo 
valor  y  demás  prendas  que  le  adornaban:  cuando 
subió  al  trono  halló  los  mismos  inconvenientes  que 
sus  predecesores,  es  decir,  guerras,  intrigas  y  rebe- 

liones; pero  con  su  natural  prudencia  supo  hacerse 
respetar  del  pueblo:  la  casa  de  Anjou  le  disputó  la 
corona  de  Sicilia,  pero  Jaime  corrió  a  las  armas  y 
escarmentó  á  sus  enemigos,  ganándoles  muy  seña- 

ladas victorias:  su  rival  Carlos  II,  se  hallaba  ya 
prisionero  eu  Aragón  desde  la  derrota  cjue  sufrió 
delante  de  Ñapóles  en  1284,  y  la  señalada  victoria 
que  obtuvo  el  almirante  Rogerio  de  Lauria  en  el 
año  128t  contraía  escuadra  napolitana,  facilitó  al 
rey  de  Sicilia  la  conquista  de  toda  la  Calabria  y 
las  islas  del  golfo  de  Ñapóles:  mientras  sus  tropas 
se  hacían  célebres  con  tan  distinguidos  hechos  de 
arma?,  su  hermano  Alfonso  III,  rey  de  Aragón, 
esperi  mentaba  algunos  contratiempos  en  la  guerra 
que  sostenía  contra  los  franceses,  de  suerte  que  aca- 

so para  evitar  mayores  desastres  dio  libertad  á  Car- 
los II,  y  aun  hay  escritores  que  aseguran  que  pocos 

momentos  antes  de  morir  tuvo  la  debilidad  de  pro- 
meter á  los  franceses  que  mandarla  evacuar  la  Si- 

cilia: cuando  supo  Jaime  lo  que  pasaba  en  Aragón 
y  que  sn  hermano  Alfonso  no  existia,  abandonó  la 
conquista  de  Calabria,  y  dejando  el  vireinato  de 
Sicilia  á  Federico,  su  hermano  menor,  pasó  á  Za- 

ragoza, donde  fué  coronado  y  ungido  rey,  como  suc- 
cesor de  su  hermano,  bajo  el  nombre  de  Jaime  II 

de  Aragón,  hizo  alianza  con  el  rey  de  Castilla,  ca- 
sándose con  Isabel,  hija  de  este  monarca;  pero  al 

poco  tiempo  entró  en  secretas  relaciones  con  Car- 
los II,  rey  de  Francia,  repudió  á  su  esposa  bajo  pre- 

teato  de  que  el  Papa  no  consentía  en  este  enlace, 

y  celebró  segundo  matrimonio  con  D."  Blanca,  hija 
Tomo  IV. 

del  monarca  francés:  qniso  también  obligar  á  su 
hermano  Federico,  a  los  catalanes  y  aragoneses  que 
residían  en  Sicilia,  á  que  desde  luego  abandonasen 
este  reino  para  dejar  a  los  sicilianos  a  merced  de 
los  franceses;  pero  Federico  se  opuso  á  ello,  soste- 

niéndolo hasta  con  las  armasen  la  mano:  en  1296 
auxilió  con  su  poderoso  ejército  á  D.  Alfonso  que 
se  titulaba  rey  de  Castilla,  para  ir  contra  Fernan- 

do IV  que  legítimamente  cenia  la  corona:  tuvo  un 
hijo  de  D."  Blanca,  el  cual  se  llamó  Alfonso,  y  el 
cual  fué  succesor  de  su  padre  con  el  nombre  de  Al- 

fonso IV:  el  año  de  1299  sostuvo  contra  su  her- 
mano Federico  un  combate  naval,  y  en  el  cual  sa- 

lió vencedor,  habiendo  hecho  perder  á  su  enemigo 
casi  enteramente  la  armada  que  traia:  dice  la  his- 

toria, que  hallándose  algo  mas  tranquilo  en  sus  es- 
tados, quiso  proporcionar  a  sus  vasallos  un  esta- 

blecimiento cient]tJco  que  les  ahorrase  salir  del  rei- 
no para  estudiar,  y  fundó  en  1300  la  universidad 

de  Lérida,  la  cual  proveyó  de  catedráticos  muy 
eminentes  que  lh!mó  de  todas  partes:  se  ocupó  en 
desterrar  a  los  templarios  de  sus  reinos,  y  se  con- 

federó con  el  rey  de  Castilla  para  derrotar  á  los 
moros  de  Granada:  por  este  tiempo  falleció  su  es- 

posa D.'  Blanca,  dejándole  10  hijos:  suscitáronse 
algunas  disensiones  y  guerras  civiles  en  Cataluña; 
pero  D.  Jaime,  con  su  acostumbrada  pvjlítica,  dio 
fin  á  todas  ellas,  estableciendo  una  paz  sólida  y  du- 

radera; su  hijo  primogénito,  que  habla  sido  nom- 
brado gobernador  general  de  sus  reinos,  acibaró 

los  dias  del  monarca  con  las  injusticias  y  cruelda- 
des que  practicaba  contra  el  pueblo,  que  llegó  á 

aborrecerle  de  muerte;  pero  el  dicho  primogénito, 
lejos  de  aceptar  el  derecho  que  tenia  á  la  succesion 
del  trono,  entró  en  un  monasterio:  en  1321  falle- 

ció la  segunda  esposa  de  D.  Jaime,  y  casó  en  ter- 
ceras nupcias  con  D.'  Elizendade  Moneada,  seño- 

ra de  gran  linaje:  hizo  después  aprestos  para  mar- 
char contra  Cerdeña,  y  el  dia  mismo  en  que  se  hizo 

á  la  vela  la  escuadra,  entregó  el  mando  de  ella  á 
su  hijo  D.  Alfonso,  á  quien  encargó  que  prefiriera 
la  muerte  á  una  derrota:  el  hijo  cumplió  los  pre- 

ceptos de  su  padre,  saliendo  vencedor  de  todos  los 
combates:  últimamente  confirmó  en  1325  los  pri- 

vilegios de  los  aragoneses,  y  falleció  en  el  año  de 
1327,  á  los  66  años  de  edad:  su  cuerpo  fué  trasla- 

dado al  monasterio  de  Santa  Creus  de  Cataluña,  y 

le  depositaron  junto  al  de  sn  primera  esposa  D." Blanca. 

JAIME  I :  rey  de  Sicilia  desde  1285  hasta  1296, 
es  el  mismo  Jaime  II,  rey  de  Aragón.  (Véase  es- te nombre.) 

JAIME  I:  rey  de  Mallorca,  hijo  segundo  de  Jai- 
me I  de  Aragón;  nació  en  Moutpeller  en  1248: 

en  1262  recibió  de  su  padre,  con  la  denominación 
de  reino  de  Mallorca,  las  islas  Baleares,  el  conda- 

do de  Rosellon  y  el  señorío  de  Moutpeller,  y^^obli- 
gó  á  su  hermano  mayor  Pedro  III,  á  que  confir- 

mase esta  donación;  pero  siempre  estuvo  con  él  en 
guerras,  así  como  con  sus  sobrinos  Alfonso  III  y 
Jaime  II,  hijos  y  succesores  de  Pedro  III:  murió 

i  el  año  de  1311. JAIME  II:  rey  de  Mallorca  y  príncipe  tutelar 
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de  Acaya;  era  nieto  del  precedente  y  succedió  á 
su  tio  D.  Sancbo  en  1324:  se  ligó  a  la  Francia,  y 

disputó  á  Felipe  de  Valois  la  soberanía  de  Mont- 
peller:  se  dejó  despojar  de  las  islas  Baleares,  por 
Pedro  III  de  Aragón,  que  le  obligó  á  venderle  el 
condado  de  Montpeller,  su  última  posesión:  Jai- 

me II  fué  muerto  en  1349,  cuando  meditaba  un 
desembarco  en  la  isla  de  Mallorca. 

JAIME  III:  hijo  de  Jaime  II,  fué  hecho  prisio- 
nero en  el  combate  donde  pereció  su  padre;  pero 

se  fugó  de  la  prisión,  y  obtuvo  la  mano  de  Juana 
I,  reina  de  Ñapóles  ( 1362),  é  hizo  inútiles  esfuer- 

zos para  reconquistar  sus  estados;  murió  sin  succe- 
sion  en  139T. 

JAIPUR:  ciudad  de   la  ludia.   (Véase  Djei- 
PÜR.) 

JAIR,  de  Galaad,  juez  de  los  hebreos  desde  el 
año  1283  hasta  1281:  durante  su  administración 
sufrieron  los  israelitas  el  yugo  de  los  filisteos:  esta 
fué  la  quinta  servidumbre  y  duró  desde  1261  has- 

ta 1243  antes  de  Jesucristo. 

JAITZE  ó  YAITZA:  ciudad  de  la  Turquía  eu- 
ropea en  Bosnia,  sanjacato  á  8|  leguas  de  Bagna- 

Luka,  y  á  2  E.  de  Ghull-Hissar,  situada  en  la 
margen  izquierda  del  Yerbitza,  que  se  atraviesa 
sobre  un  puente  de  piedra,  cerca  de  la  confluencia 
del  Plieva:  está  rodeada  de  un  muro  flanqueado  de 
torres:  tiene  dos  puertas  y  la  defiende  un  fuerte 
castillo:  se  ve  en  ella  el  sepulcro  de  un  obispo  ca- 

tólico martirizado  por  los  turcos  hace  200  años, 
adonde  va  mucha  gente  de  romería  el  dia  8  de  ma- 

yo: es  pais  industrioso;  tiene  una  gran  fabrica,  un 
salitre,  y  su  población  consta  de  4.000  hab. 
JAIZQÜIVEL:  montaña  de  Guipúzcoa,  lla- 

mada antiguametite  Olearso,  de  la  cordillera  Ga- 
libérica:  es  el  estremo  del  Pirineo,  hacia  Fuenter- 
rabia,  bañada  por  el  Océano  y  el  Bidasoa,  límite 
entre  España  y  Francia,  que  forma  el  cabo  de  Hi- 
guer. 

*  JAJALPA:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Tenango  del  Valle,  distr.  de  Toluca,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  JALA:  pueb.  del  distr.  de  Tepic,  part.  de 
Ahuaeatlan,  est.  de  Jalisco.  Situado  al  pié  de  un 
cerro  en  un  pequeño  valle  á  22  leguas  S.  E.  ̂   E. 
de  su  cabee. :  es  curato,  tiene  dos  juzgados  de  paz, 
snbreceptoría  y  escuela;  el  temperamento  es  tem- 

plado y  sns  2.721  hab.  se  dedican  á  la  agricultura, 
cria  de  gauado  vacuno  y  arriería. 

*  JALA:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de  Cuau- 
titlan,  distr.  O.  del  e.st.  de  México! 

*  JALACINGO:  cabec.  del  cantón  de  su  nom- 
bre, en  el  depart.  de  Jalapa,  est.  de  Veracruz. 

Quiere  decir,  agua  de  arena  y  su  cielo  es  triste  y 
lluvioso:  sus  vecinos  se  ocupan  en  la  agricultura: 
3.704  hab. 

*  JAL  AMELGO:  pueb.  de  la  municipalidad 
de  Tianguistengo,  part.  de  Zacualtipan,  distr.  de 
Huejutla,  est.  de  México. 

*  JALAPA.  (Véase  el  suplemento.) 
*  JALAPA: 43ueb.  del  distr.  de  Teotitlan,  est 

de  Oajaca. 

*  JALAPA:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Zacualtipan,  distr.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JALAPILLA:  pueb.  de  la  municip.  de  Ji- 
cotepec,  part,  de  Huauchinaugo,  depart.  de  Zaca- 
tlan,  est,  de  Puebla. 

*  J  ALAPEXCO :  pueb.  de  la  municip.  de  Teo- 
pantlan,  partido  y  depart.  de  Matamoros,  est.  de 
Puebla. 

*  JALATLACO:  pueb.  de  la  municip.  de  San- 
tiago Tianguistengo,  part.  de  Tenango  del  Valle, 

distr.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  JALATLACO:  pueb.  del  distr.  del  centro,  es- 
tado de  Oajaca. 

*  JALCOCOTAN:  pueb.  del  dist.  y  part.  de 
Tepic,  est.  de  Jalisco;  está  situado  en  una  cañada 
8  leguas  al  X.  O.  de  su  cabec.  y  7  al  E.  de  S.  Blas: 

pob.  143. *  JALCOMULCO:  pueb.  del  cantón  y  depar- 
tamento de  Jalapa,  est.  de  Veracruz:  dista  8  leguas 

al  S.  E.  de  su  cabec.;  sus  hab.  fabrican  loza:  po- 
blación 553. 

JALES  (el  campo  de):  véase  Jallez. 
JALIGNY:  capital  de  cantón  (Allier),  al  N. 

de  la  Palisa;  tiene  600  hab.,  y  las  plazas  donde  se 
celebran  los  espectáculos  son  de  marmol:  su  terre- 

no es  fecundo  en  la  producción  del  estaño. 
*  JALISCO:  pueb.  del  distr.  y  part.  de  Tepic, 

est.  de  Jalisco,  distante  de  su  cabec.  1^  leguas  al 
S.  S.  O.  Es  cabec.  de  curato,  tiene  dos  juzgados 

de  paz,  snbreceptoría  y  escuela  municipal:  habitan- 
tes 1.192  dedicados  a  la  labranza  y  cria  de  gana- 

dos: el  clima  es  templado,  por  cuya  razón  es  el  si- 
tio de  convalecencia  y  de  recreo  de  los  vecinos  de 

Tepic,  quienes  han  formado  allí  varias  casas  de  pla- 
cer. Tiene  poca  agua  y  la  que  recibe  le  viene  por 

canales  de  madera,  y  por  la  parte  del  O.  llega  has- 
ta la  población  un  frondoso  bosque  de  arrayanes. 
*  JALISCO:  el  Estado  de  este  nombre,  llama- 
do en  tiempos  antiguos  Reino  de  la  Nueva  Gali- 

cia, linda  al  N.  con  Sinaloa,  Durango  y  Zacatecas, 
al  E.  con  Guanajuato  y  Micboacan,  al  S.  con  Mi- 
choaean  y  Colima  y  al  O.  y  S.  O.  con  el  Océano 

Pacífico.  Esta  comprendido  entre  18°  36'  20"  v  23° 
26'  de  lat.,  y  2°  20'  y  6°  57'  de  long.  O.  de  México: 
su  mayor  largo  de  S.  a  N.  sou  121  leguas,  y  su  ma- 

yor ancho  de  E.  á  O.  100,  desde  el  rancho  de  Cua- 
renta hasta  el  puerto  de  S.  Blas,  resultando  8.324 

leguas  cuadradas  para  el  Estado. 
Está  dividido  en  ocho  distritos. 

1.°  Distrito  de  Guadalajara,  subdividido  en  los 
partidos  de  Guadalajara,  Zapotlanejo,  Tlajomulco, 

Zapopan  y  Cnquio.  Esta  situado  entre  los  20°  15' 
y  21°  22'  30"  de  lat.  y  3°  40'  y  4°  40'  50"  de  long.  O. : 
su  mayor  largo  33^  leg.,  su  mayor  ancho  22:  super- 

ficie 566  leguas  cuadradas.  Sus  límites  son,  al  E. 
los  distritos  de  Lagos  y  de  la  Barca,  al  S.  el  la- 

go de  Cbapala,  al  S.  O.  los  distritos  de  Sayula  y 
Etzatlan,  al  O.  Etzatlan,  y  al  N.  el  Estado  de  Za- 

catecas: pob.  149.497. 

1."  Partido  de  Guadalajara:  población  67.829, 
y  comprende; 

Ciudad        Guadalajara 
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Villa       San  Pedro. 
Pueblos       San  Andrés. 

San  Francisco  de  Tetlan. 
San  Miguel  de  Mezquitan. 
Santa  María  Magdalena  de 

Toluquilla. 
San  Sebastian  el  Chico. 
Santa  María. 

Molinos,  tres. 
Haciendas,  nueve. 
Ranchos,  cuarenta  y  seis. 

2."  Partido  de  Zapotlanejo:  población  18.693  y 
contiene: 

Villas       Zapotlanejo. 
Ton  ala. 

Pueblos       Juanacatlau. 
Santa  Fe. 
Matatlan. 
Jecualtitau 
Azcatlan. 
San  Martiu. 
Tololotlan. 

Coyula. 
Santa  Cruz. 
Zalatitau. 
San  Gaspar. 
Rosario. 

Congregaciones  ..^Tateposco. 
Puente  de  Tololotlau. 
Huertas. 

Haciendas,  diez. 
Ranchos,  cincuenta  y  nueve. 

3.°  Partido  de  Tlajoraulco:  población  28.284,  y 
contiene : 

Villas       Tlajomnlco. 
Jocotepec. 
Chápala. 

Pueblos       Cuyutlan. 
San  Lúeas. 

Cajititlan. 
San  Juan  Evangelista. 
Cuescomatitan. 
San  Sebastian  el  Grande. 
Santa  Cruz  de  las  Flores. 
San  Pedro  Tesistan. 
San  Cristóbal  Zapotitlan. 
San  Luis  Zoyatlan. 
San  Juan  Cósala. 
San  Andrés  Ajijic. 
San  Antonio  Tlayacapan. 
Santa  Cruz  de  la  Soledad. 
Santa  Anita. 
San  Agustín. 
Ahuisculco. 

Haciendas,  trece. 
Ranchos,  cincuenta  y  siete. 

4."  Partido  de  Zapopan:  población  14,758,  y contiene : 

Villa       Zapopan. 
Pueblos       Izcatan. 

San  Esteban. 

Santa  Ana  Tepetitlan  ó  de 
los  Negros. 

Ocotan. 
Jocotan. 
Tala. 
San  Crisótbal. 

Tesistan. 
Nestipac. 
Atemajac. 
Zoquipa. 
Huentitan. 

Haciendas,  diez  y  nueve. 
Ranchos,  veinticinco. 
Molino,  uno. 

5.*  Partido  de  Cuquio:  población  19.987,  y  con- tiene: 

Villa       Cuquio. 
Pueblos       Teponahuasco. 

Cuacuala. Contla. 
Juchitlan. 

Ocotic. 
Yahualica  ó  Hiahualica. 

Huisquilco. 
Mañanalisco  ó  Mayonalisco. 
Istlahuacan  del  rio. 
Tacotlan. 

Tepac. Haciendas,  siete. 
Ranchos,  cuarenta  y  siete. 

Hay  en  el  distrito  una  ciudad,  8  villas,  58  pue- 
blos, 3  congregaciones,  53  haciendas  y  5  casas  de 

campo,  4  molinos  de  trigo  y  6  mas  en  las  hacien- 
das, 233  ranchos,  18  parroquias,  6  administraciones 

de  correos,  20  oficinas  recaudadoras  de  rentas  na- 
cionales, 18  tesorerías  municipales  y  37  escuelas 

primarias. 2°  Distrito  de  Lagos,  dividido  en  los  partidos  de 

Lagos  TeocalticheySan  Juan.  Está  comprendido 

entre  los  20°  56'  y  21°  48'  de  lat.,  y  2°  20'  y  3°  43' 
de  long.  O. ;  su  mayor  largo  de  N.  E.  á  S.  O.  son  36 

leguas,  y  su  mayor  ancho  de  S.  E.  á  N.  O.  26,  con- 
tando una  superficie  de  582  leguas  cuadradas  y  una 

población  de  156.075.  Confina  al  E.  y  S.  E.  con 

Guanajuato,  al  N.  E.  con  San  Luis  Potosí,  al  Is. 

con  Aguascalientes,  al  N.  O.  con  Zacatecas,  al  O. 
con  el  distrito  de  Guadalajara,  y  por  el  S.  O.  y 
S.  con  la  Barca. 

1.»  Partido  de  Lagos:  población  79.597,  y  con- tiene: 

Ciudad       Lagos. 
Villa       Encarnación. 
Pueblos       Moya. 

San  Miguel  de  Buenavista. 
San  Juan  de  la  Laguna. 

Congregación,. ..     San  Antonio  de  Adobes. 
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Mineral       Comanja. 
Haciendas,  treinta  y  tres. 
Ranchos,  cuatrocientos  cincuenta  y  dos. 

2.°  Partido  de  Teocaltiche:  población  31.528,  y contiene : 

Villa       Teocaltiche. 
Pueblos       Huejotitlan. 

Mechoacanejo. 
Teocaltitanejo. 
Mesticacan. 
Acacico. 
Paso  de  Sotos. 

Haciendas,  nueve. 
Ranchos,  ciento  seis. 

3°  Partido  de  San  Juan:  población  38.950,  y contiene : 

Villa        San  Juau. 

Pueblos       Mesquitic. 
Jalostotitlau. 
Mitic. 
San  Nicolás. 
Teocualtitau. 
San  Gaspar. 
San  Miguel  el  alto. 

Haciendas,  doce. 
Ranchos,  doscientos  cuatro. 

Contiene  el  distrito  una  ciudad,  3  villas,  16  pue- 
blos, una  congregación,  un  mineral,  54  haciendas, 

762  ranchos,  9  parroquias,  7  oficinas  de  rentas  na- 
cionales, 10  de  rentas  municipales,  5  administracio- 

nes de  correos  y  15  escuelas. 
3."  Distrito  de  la  Barca:  linda  al  E.  con  Guana- 

juato  y  Michoacan,  al  S.  con  Michoacan  y  el  lago 
de  Chápala,  al  O.  con  el  distrito  de  Guadalajara  y 
al  X.  con  el  de  Lagos;  esta  comprendido  entre  los 

20»  13'  20"  y  21°  8'  30"  de  lat.,  y  2°  43'  12"  y  4°  1' 
10"  de  long.  O.:  su  mayor  largo  son  35¿  leguas  de 
N.  E.  a  S.  O.,  y  su  mayor  ancho  29|  de  S.  E.  á 
N.  O.,  contando  489  leguas  cuadradas  de  superficie 
y  106.868  hab. :  se  divide  en  dos  partidos,  de  la  Bar- 

ca y  de  Tepatitlan. 

1.°  Partido  de  la  Barca:  población  62.747,  y contiene : 

Ciudad        La  Barca. 
Villa        Atotonilco  el  alto. 
Pueblos       Jamai. 

Ocotlan. 
Otatlan. 
Ahuatlan. 
Cuitzeo, 
Zula, 

San  Luis. 

Ayo  el  chico. 
Ponzitlan. 
Santa  María. 
Santiago. 
San  Pedro  Izican. 

Congregación. 

Mescala. 
Presidio  de  Mescala. 

Istlahuacan  de  los  membri- 
llos. 

San  Juan  Tecomatlan. 
Atotonilco  el  bajo. 

San  Miguelito. 
Santa  Cruz. 
San  Sebastian. 
Zapotlan  del  rey. 
Tototlan. 
Portezuelo. 

2.°  Partido  de  Tepatitlan:  población  54.121,  y 
contiene : 

Villa        Tepatitlan. 
Pueblos       Acatic. 

Temacapulin. 
ones...     San  José  de  Basarte. 

Capilla  de  Guadalupe. 
Cañadas. 
Arandas. 
Jesús  María. 

Comprende  el  distrito  una  ciudad,  2  villas,  23 

pueblos,  7  congregaciones,  52  haciendas,  632  ran- 
chos, 8  parroquias,  4  administraciones  de  correos, 

14  oficinas  recaudadoras  de  rentas  nacionales,  16 
de  rentas  municipales  y  11  escuelas. 

4.°  Distrito  de  Sayula:  está  comprendido  entre 
los  18°  36'  20"  y  20°  27'  de  lat.,  y  3°  1'  y  5°  27'  de 
long.  O.,  lindando  por  el  X.  con  el  distrito  de  Gua- 

dalajara y  el  lago  de  Chápala,  al  O.  con  los  distri- 
tos de  Etzatlan  y  de  Añilan,  por  el  S.  con  el  ter- 

ritorio de  Colima  y  por  el  E.  con  el  distrito  de  la 
Barca:  su  mayor  largo  son  63i  leguas  de  S.  E.  á 
N.  O.,  y  50  en  su  mayor  ancho  de  N.  E.  á  S.  O., 
midiendo  una  superficie  de  1.603  leguas  cuadradas: 
se  subdivide  en  los  partidos  de  Sayula  y  de  Zapo- 

tlan el  grande,  y  cuenta  una  población  de  11 8. 52'!. 
1.°  Partido  de  Sayula:  población  69.556,  y  con- 

tiene: 

Ciudad       Sayula. 
Villas        Zacoalco. 

Tuscacuesco. 
Pueblos       üsmajac, 

Atoyac. 
Teocuitatlan. 

Tizapan  el  alto. Tuscueca 
Atotonilco. 
Santa  Catarina. 
San  Marcos. 
Santa  Ana  Acatlan. 
Amacueca. 

Tepec. 
Techaluta. 

Tapalpa. 
Ataceo. 

Atemajac  de  las  tablas 
Juanacatlau. 
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Chiquilistlau. 
Jalpa. 
San  Gabriel. 

Jiquilpan. 
Apango. 
Tonaya. 

Zapotitlau. 
Toliman. 
Tetapan. 
Teutlan. 
Mazatlau. 

Ayotitlau. 
Toxiu. 

Cópala. 
Cougregaciou  de  Barranca.s. 

2.°  Partido  de  Zapotlan  el  Grande:  (joblaciou 
48.971,  y  contiene: 

Ciudad        Zapotlan  el  Grande. 
Pueblos       San  Sebastian. 

San  Andrés. 

Zapotilic. 
Tuspan. 
Tecalitlau. 
Tamazula. 
Jilotlan  de  los  Dolore.^ 
Tonila. 

Piguamo. 
Mazamitla. 

Quitupán. 

Coutieutí  el  distrito  2  ciudades,  2  villas,  41  pue- 
blos, 2  congregaciones,  54  haciendas,  173  ranchos, 

19  parroquias,  6  administraciones  de  correos,  19 
oficinas  recaudadoras  do  rentas  nacionales,  20  de 
rentas  municipales  y  14  escuelas. 

5."  Distrito  de  Etzatlan:  está  situado  entre  los 
20"  3'  y  21"  48'  30"  de  lat.,  y  4°  14'  y  5-  22'  de 
loug.  O.:  linda  al  E.  con  el  distrito  de  Guadalaja- 
ra  y  con  el  de  Sayula,  por  el  S.  con  Sayula,  por  el 
O.  con  los  de  Autlan  y  Tepic,  por  el  Ñ.  con  el  de 
Colotlan,  y  por  el  N.  B.  con  el  Estado  de  Zacate- 

cas: su  mayor  largo  son  50  leguas  medidas  de  S.  á 
N.,  y  su  mayor  ancho  son  24J,  desde  el  pueblo  de 
Izcatan  hasta  los  terrenos  de  la  estancia  de  López, 
midiendo  una  superficie  de  825  leguas  cuadradas, 
con  una  población  de  90.748:  se  subdivide  en  los 
partidos  de  Etzatlan  y  de  Ameca. 

1."  Partido  de  Etzatlan:  población  47.128,  y contiene : 

Villas.  . 

Pueblos 

Etzatlan. 

Tequila. 
San  Juanico. 
San  Marcos. 
Oconagua. 
Ahualulco  ó  Yaguahdco. 
Teuchitlan. 
Amatitan. 
Atenamica. 
Ocotic. 
Tuitan. 
Ahuacatitan. 
San  Pedro  Analco. 

Minerales 

La  Magdalena. 

Apozolco. Amatlan  de  Jora. 

Huajimic. 
Camotlau. 
Amotlau  de  las  cañas. 
Garabatos. 

Hostotipaquillo. 
Yesca. 

2."  Partido  de  Ameca:  población  43.620,  y  con- tiene : 

Ciiidades       Ameca. 

Cocula. Pueblos       Tecolotlau. 

Ayotitlau. San  Martin  de  hi  cal. 

Tizapauito. 
Juohitlau. 
Santa  Cruz. 

Comprende  el  distrito  2  ciudades,  2  villas,  23 
pueblos,  13  parroquias,  8  minerales,  83  haciendas, 
221  ranchos,  8  administraciones  de  correos,  18  ofi- 

cinas de  rentas  nacionales,  18  de  rentas  municipa- 
les, y  12  escuelas  primarias  espensadas  por  estas 

últimas. 

6.°  Distrito  de  Autlan:  éntrelos  19"  9' 30"  y  21* 
3'  40"  de  lat.,  y  4°  53'  y  6^31'  delong.  O.,  lindan- 

do al  X.  con  el  distrito  de  Tepic,  al  E.  con  los  de 
Sayula  y  Etzatlan,  al  S.  con  el  Estado  de  Michoa- 
can  y  por  el  S.  O.,  O.  y  N.  O.  con  el  mar  del  Sur, 
desde  la  Peña  blanca  a  inmediaciones  del  puerto 
del  Manzanillo  hasta  el  embocadero  del  rio  Pigin- 
to  en  la  ensenada  del  valle  de  Banderas,  que  son 
69  leguas  de  costa:  su  mayor  largo  son  55  leguas 

de  S.  á  N.,  y  su  mayor  ancho  36^  de  E.  a  O. :  cuen- 
ta una  superficie  de  1.362  leguas  cuadradas,  y  una 

pol)lac¡on  de  45.133:  se  subdivide  en  los  partidos 
de  Autlan  y  Mascota. 

1 .°  Partido  de  Autlan:  población  27.811,  y  con- tiene: 

Villas. . 

Pueblos 

Autlan. 
La  Purifioaciuii. 

Zacapala. 
Amilpa. 
Jirosto. 

Jocotlan. 
Mazatlau. 
Coautitlan. 

Chacala- 

Ayotitlan. San  Juan  de  Amula. 

Ejutla. 
Istlahuacan. 
Tenamastlan. 

Soyatlan. 
Atengo. 

Congregaciones. .     Telcruz. Tula. 

2."  Partido  da  Mascota:  población  27.322,  y  con- 
tiene: 
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Villa       Mascota. 
Pueblos       Talpa. 

Guale. 
Tomatlan. 
San  Pedro  del  Tuito. 
San  Sebastian. 
Los  Reyes. 
Guachinango. 
Atenguillo. 
Mistlan. 

Ayutla. 
Tepospisaloya. 
Cuautla. 

Tepautla. 

Comprende  el  distrito  3  villas,  24  pueblos,  2  con- 
gregaciones, T  minerales,  61  haciendas,  310  ran- 

chos, 11  parroquias,  6  administraciones  de  correos, 
12  oficinas  recaudadoras  de  rentas  nacionales,  14 

de  rentas  municipales  y  1  escuelas  de  primeras  le- tras. 

I."  Distrito  de  Tepic;  situado  entre  los  20°  4T 
30"  y  22°  31'  50"  de  lat.,  y  4°  58'  y  6°  bV  40"  de 
long.  O.,  limitado  al  S.  por  el  partido  de  Mascota, 
al  É.  por  el  distrito  de  Etzatlan  y  por  el  de  Colo- 
tlan,  al  N.  por  el  Estado  de  Sinaloa,  sirviendo  de 
lindero  el  rio  de  las  Cañas,  y  por  el  O.  con  el  mar 
Pacífico,  en  el  que  mide  73  leguas  de  costa  desde 
la  ensenada  del  Valle  de  Banderas  hasta  la  boca 
de  Teacapan:  cuenta  su  mayor  largo  de  S.  á  X.  que 
son  66  leguas,  y  su  mayor  ancho  de  E.  á  O.  de  37^ : 
superficie  1.868  leguas  cuadradas:  pob.  74.023:  se 
subdivide  en  los  partidos  de  Tepic  y  Ahuacatlan. 

1.°  Partido  de  Tepic:  población  49.921,  y  con- tiene: 

Ciudades       Tepic. 
Compostela. 

Villas        San  Blas. 

Acapoueta. 
Santiago  Iscuintla. 

Pueblos        Huainamota. 
Jalisco. 
San  Luis. 
Pochotitan. 
San  Andrés. 
Jalcocotan. 
Mecatan. 
Guaristemba. 
Acatan. 
Tuspan. 
Sentispac. 
Me§caltitan. 
Dolores. 
San  Juan  Caruapa. 
Santa  Rosa. 
Atonalisco. 
Mesa  del  Tonati. 
Jesús  María. 

San  Juan  Pe3'otau. 
Huainamota. 
Santa  Teresa. 
San  Pedro  Izcatau. 
San  Juan  Bautista. 

Santa  Fe San  Diego 

Zapotan. 
Mazatau. 
Valle  de  Banderas. 
Huichichila. 

Espíritu  Santo. 
Rosa  Morada. 
Paramita. 
San  Sebastian. 
San  José  de  Gracia. 

Sayulilla. San  Felipe  de  Etzatlan Motaje. 

Mineral  del  Oro. 
Santa  Cruz  de  Saicota. 
San  Diego. 
San  Blas. 

San  Pedro. 
Saicota. 

Huajicori. Picachos. 

Milpillas. San  Francisco  del  Calman. 

Quiviquinta. 
2.°  Partido  de  Ahuacatlau:  población  24.102,  y 

contiene: 

Villas        Ahuacatlan. 
Istlan. 

Pueblos       Zoatlan. 
Camotlau. 
Mespan. 
Cacalutan. 
Mineral  del  Simón. 
Jala. 
Jomulco. 

Tequepespan. 
Acuitapilco. 
San  Pedro  Lagunillas. 
Santa  María  del  Oro. 

Zapotlanito. 
Comprende  el  distrito  2  ciudades,  5  villas,  51 

pueblos,  7  minerales,  2  congregaciones,  26  hacien- 
das, 156  ranchos,  14  parroquias,  7  administraciones 

de  correos,  12  oficinas  recaudadoras  de  rentas  na- 
cionales, 11  tesorerías  municipales  y  11  escuelas 

de  primeras  letras. 
8.°  Distrito  de  Colotlan:  entre  los  21°  4'  y  23° 

26'  de  lat.,  y  4°  8'  20"  y  5"  56'  de  long.  O. :  linda  al 
E.  y  S.  E.  con  el  Estado  de  Zacatecas,  al  S.  con 
el  distrito  de  Etzatlan,  al  O.  con  el  de  Tepic,  y  al 
N.  con  los  Estados  de  Durango  y  Sinaloa:  su  ma- 

yor largo  son  48^  leguas  de  S.  á  X.,  y  su  mayor 
ancho  33^  de  E.  á  O.:  superficie  1.029  leguas  cua- 

dradas: pob.  50.949,  y  se  subdivide  en  los  partidos 
de  Colotlan  y  de  Bolaños. 

1.'  Partido  de  Colotlan:  población  31.701,  y  con- tiene: 

Ciudad       Colotlan. 
Villa       Huejuquilla  el  alto. 
Pueblos       Santiago  Tlaltelolco. 
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Santa  María  de  los  Angeles. 
Tlalcosahua. 

Huejucar. 
Mezquitic. 
Nostic. 
San  Xicolas. 
Temzompa. 
Soledad. 
San  Andrés  del  Teul. 
Nueva  Tlaxcala. 

2.°  Partido  de  Bolaños:  población  19.248,  y  con- tiene: 

Ciudad . 
Pueblos . 

Bolaños. 
Huilacatitau. 
Chimaltitau. 
San  Martin. 
Pochotitan. 
Mamatla. 

Tepisuac. 
Totatichi. 
Temastian. 

Acaspulco. 
Azqueltan. 
Santa  Catarina. 
San  Andrés. 
Coamiat. 
San  Sebastian. 

Comprende  el  distrito  2  ciudades,  1  villa,  22  pue- 
blos, 1  parroquias,  1  mineral,  3  haciendas,  199  ran- 

chos, 2  administraciones  de  correos,  11  oficinas  re- 
caudadoras de  rentas  nacionales,  11  de  rentas  mu- 

nicipales y  13  escuelas  de  primeras  letras. 
Todo  el  Estado  cuenta  8  distritos,  19  partidos, 

11  ciudades,  26  villas,  258  pueblos,  17  congrega- 
ciones, 24  minerales,  contando  solo  los  de  plata  en 

que  hay  población,  391  haciendas,  2.585  ranchos, 
99  parroquias,  19  juzgados  de  letras,  44  adminis- 

traciones de  correos,  113  oficinas  recaudadoras  de 
rentas  nacionales,  118  tesorerías  municipales  y  120 
escuelas  de  primeras  letras,  espensadas  por  las  ren- 

tas de  los  municipios. 
La  población  sube  á  791.820,  y  corresponden 

95  habitantes  y  una  pequeña  fracción  por  legua 
cuadrada. 

Eu  las  142  leguas  de  costa  que  corresponden  á 
Jalisco,  se  encuentran  las  isletas  de  Chalacatepec, 
Pajarera,  la  Cocina,  las  Coloradas,  Pozo,  Animas, 
Zacatera  y  San  Andrés.  El  cabo  principal  es  el 
cabo  Corrientes,  situado,  según  Malaspina,  á  los 

20°  45'  de  lat.  y  á  los  6°  33'  30"  de  long.  O.  de  Mé- 
xico. Hay  salinas  en  Paraman,  cerca  de  Tomatlan, 

en  Chola  y  en  el  Piloto,  formada  por  tres  lagunas 
siempre  con  agua,  y  de  cuyo  fondo  se  saca  la  sal 
llamada  de  cuajo,  mas  a  propósito  que  la  común 
para  el  beneficio  de  los  metales.  La  laguna  de  Mes- 
caltitan  comunica  por  sus  dos  estremos  con  el  mar, 
corre  á  lo  largo  de  la  costa  y  mide  17J  leguas  de 
largo,  sobre  2i  en  su  mayor  anchura.  Hay  en  abun- 

dancia peces  y  ostras  eu  el  litoral;  mojarras  en  la 
laguna  y  en  el  rio  de  Tepic;  truchas  en  los  arroyos 

de  los  Novillos  y  de  Tetitlan ;  camarones,  róbalos 

y  lisas  en  las  lagunas  de  Mescaltitan:  sin  embargo," 
los  habitantes  no  se  dedican  con  esmero  á  la  pesca, 
y  se  calcula  que  en  los  años-medios  no  pasa  de  14.000 
arrobas  el  pescado  cogido  de  todas  especies.  En  to- 

do el  litoral  se  halla  la  tortuga  de  carey;  la  pesca 
se  hace  de  mayo  á  julio,  y  los  especuladores  llegan 
hasta  las  islas  Marías,  donde  encuentran  grandes 
provechos.  En  la  ensenada  del  valle  de  Banderas 
se  encuentran  placeres  de  perlas,  y  la  pesca  se  ha- 

ce con  desidia  y  en  pequeñas  armadas  por  miedo 
de  las  mantarrayas,  de  los  tiburones  y  de  las  tinto- 

reras que  hacen  peligroso  el  buceo.  Los  puertos 
son  los  de  Tomatlan,  Chametla,  Tenacatita,  Navi- 

dad y  San  Blas.  El  de  Navidad  ó  Natividad  lo  ha- 
bilitó al  comercio  estranjero  la  ley  de  16  de  diciem- 

bre de  1825;  el  decreto  de  17  de  febrero  de  1837 
lo  redujo  al  comercio  de  cabotaje,  y  por  el  de  28 
de  junio  de  1843  quedó  cerrado  para  todo  comer- 

cio. El  puerto  de  San  Blas,  situado  á  los  21°  33' 
de  lat.  y  6°  13'  de  long.  O.  de  México,  es  una  villa 
perteneciente  al  distr.  y  part.  de  Tepic,  cabecera 
de  parroquia,  con  juzgado  de  paz,  administración 
de  correos,  subreceptoría  de  rentas,  comandancia 
general  de  marina,  contaduría  y  aduana  marítima 
y  una  población  de  1.182  hab.  En  la  estación  de 
las  lluvias  ofrece  poca  seguridad  por  los  vientos 
del  N.  O.:  su  clima  es  caliente.  Lo  habilitó  al  co- 

mercio esterior  el  decreto  de  las  cortes  españolas, 
declarado  vigente  por  el  arancel  de  15  de  diciem- 

bre de  1821;  ratificaron  su  apertura  el  decreto  de 
17  de  febrero  de  1837,  aranceles  de  11  de  marzo 
de  1837,  30  de  abril  de  1842,  26  de  setiembre  de 
1843,  4  de  octubre  de  1845  y  ley  de  24  de  noviem- 

bre de  1849:  se  le  declaró  puerto  de  depósito  por 
decreto  de  11  de  abril  de  1837,  quedando  deroga- 

do éste  por  el  de  28  de  febrero  de  1843. 
Los  terrenos  de  Jalisco  están  situados  entre  la 

alta  llanura  y  falda  occidental  de  la  gran  cordille- 
ra y  la  mar,  de  donde  resulta  que  los  distritos  de 

Lagos,  la  Barca  y  Colotlan  tienen  una  baja  tem- 
peratura, los  de  Guadalajara  y  Etzatlan  la  gozan 

templada,  y  es  caliente  la  de  Autlan  y  la  de  Tepic. 
Las  regiones  marítimas  están  cubiertas  de  bosques, 
y  su  temperamento  es  caliente  é  insalubre. 

Las  montañas  principales  son  las  de  Tapalpa  y 
el  Tigre  en  el  distrito  de  Sayula;  la  sierra  del  Na- 
yarit  en  el  de  Tepic,  y  un  ramal  de  la  Sierra  madre 
en  el  partido  de  Bolaños. 

El  mayor  depósito  de  aguas  es  el  del  lago  de 
Chápala  (véase).  En  el  distrito  de  Guadalajara  se 
halla  la  laguna  de  Cajititlan,  de  unas  dos  leguas 
de  circunferencia,  y  cria  bagre  y  mojarra;  cerca  de 
Sayula  esta  la  laguna  del  mismo  nombre,  bastante 
pequeña,  y  en  el  partido  de  Etzatlan  existen  las 
de  la  Magdalena  y  la  de  Atenamica,  circundada 
de  peñascos  y  malezas  que  hacen  inaccesibles  sus 
orillas. 

El  rio  principal  es  el  de  Lerma,  conocido  en  Gua- 
dalajara por  rio  Grande  y  en  Tepic  por  de  Santia- 

go, y  por  otro  nombre  Tololotlan:  toca  los  límites 
del  Estado  en  los  20°  21'  30"  de  lat.  N.  y  3°  long. 
O.,  corre  al  S.  O,  formando  límites  con  Michoacan, 
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entra  al  lago  de  Chápala  por  dos  bocas  situada  la 

principal  a  los  20°  13'  de  lat.  y  3°  21'  de  long.  O.; Bale  al  N.  O.  a  distancia  de  cinco  leguas,  toma  al 
O.  hasta  los  límites  del  distrito  de  Guadalajara  y 
de  la  Barca;  con  dirección  N.  O.  atraviesa  los  dis- 

tritos de  Guadalajara,  de  Etzatlan  y  de  Tepic,  y 
desagua  en  el  mar  por  dos  bocas;  la  llamada  del 
Titiritero,  que  se  considera  la  mas  recta  con  res- 

pecto á  la  corriente  del  rio,  está  situada  á  los  21° 
44'  50"  de  lat.,  6°  29'  60"  de  long.  O.  "Su  curso  por 
el  departamento  (dicen  unas  memorias  estadísti- 

cas) es  de  117  leguas,  y  forma  en  él  una  bellísima 
cascada  cerca  del  pueblo  de  Joanacatlan,  en  el  par- 

tido de  Zapotlanejo  del  distrito  de  Guadalajara,  de 
cuya  capital  dista  8J  leguas  al  S.  E.  La  anchura 
del  rio  en  este  punto  es  de  178  varas,  y  la  altura 
perpendicular  de  la  cascada  de  20^.  Las  aguas  del 
rio  antes  de  aproximarse  á  ella,  parecen  quietas  é 
inmobles:  se  cree  ver  una  laguna  6  uua  agua  estan- 

cada; pero  á  poca  distancia  de  su  borde  toman  un 
movimiento  rápido;  y  divididas  en  multitud  de  tro- 

zos por  un  banco  de  peñas  que  ocupa  toda  su  es- 
tension,  se  precipitan  en  torrentes,  ya  espumosos  y 
blancos  como  copos  de  nieve,  trasparentes  y  bri- 

llantes como  fragmentos  de  cristal.  Al  golpe  de  su 
caida  se  levanta  un  velo  de  vapores  en  que  apare- 

cen varios  iris  adornados  con  todos  los  matices  de 
sus  variadas  zonas,  y  que  apoyando  sus  estremos  al 
pié  de  la  cascada,  y  elevándose  después  sobre  la 
misma,  circundan  y  coronan  el  paso  de  las  aguas, 
formando  así  la  decoración  mas  propia  del  magní- 

fico espectáculo  que  dia  y  noche  presenta  en  este 
sitio  la  naturaleza." — "Otra  de  las  cosas  notables 
en  el  departamento  es  la  serie  de  barrancas  por  cu- 

yo plan  corre  el  rio  mencionado,  y  que  comenzan- 
do á  formarse  cerca  del  puente  de  Tololotlan  en  el 

distrito  de  Guadalajara,  va  á  terminar  hasta  el  de 

Tepic  después  de  atravesar  el  de  Etzatlan.  Su  tem- 
peramento es  muy  semejante  al  de  la  tierracalien- 

te,  y  los  habitantes  de  Guadalajara  con  solo  hacer 
un  viaje  de  tres  á  cuatro  horas,  de  las  que  una  se 
emplea  en  bajar  la  barranca,  pueden  pasar  á  un 
clima  donde  no  se  esperimeuta  el  rigor  del  invier- 

no. En  sus  planes  y  laderas  hay  varios  ranchos  y 
haciendas  pequeñas,  cuyos  terrenos  están  cubiertos 
en  su  mayor  parte  de  naranjos,  limas,  limoneros, 
platanares,  plantíos  de  caña  y  otras  producciones 
propias  de  la  tierracalieute.  La  urraca,  el  perico, 
la  guacamaya  y  variedad  de  pájaros  apreciables 
por  sus  colores  ó  su  canto,  vuelan  por  entre  aque- 

llos árboles  cuyas  ramas  cubiertas  de  hojas  y  de 
frutos  tocan  hasta  la  tierra;  en  tanto  que  el  cuervo, 

el  zopilote  y  varias  especies  de  gavilanes,  remon- 
tándose sobre  los  precipicios,  van  á  posarse  en  uno 

que  otro  arbusto  que,  pendiente  de  sus  raices,  cuel- 
ga de  los  frentones  elevadísimos  que  en  algunas 

partes  forman  la  liarranca.  Los  bosques  de  fruta- 
les, los  riachuelos  que  se  despeñan,  las  alturas  y  los 

precipicios,  todo  se  ve  unido  en  esta  serie  de  bar- 
rancas, en  donde  ofrece  la  naturaleza  las  vistas  mas 

agrestes  que  se  pueden  gozar."  Los  otros  rios  del 
Estado  son  el  Verde,  el  de  Lagos  con  su  confluente 
de  Vázquez  y  García,  el  de  Zula,  el  Salado,  el  Chi- 

co, el  de  Ayuquila,  el  de  San  Pedro,  el  de  Tepic  y 
el  de  Acaponeta. 

Se  encuentran  aguas  termales  en  Atotonilco  y 
en  las  haciendas  de  Mazatepec  y  de  San  Isidro. 

Se  produce  en  abundancia  el  maiz,  frijol  y  chile, 
se  cosecha  en  cantidad  el  trigo,  y  se  siembran  el 
algodón,  el  cacao,  la  caña  de  azúcar  y  el  tabaco. 
Se  encuentran  plátanos,  sandías,  melones,  pinas, 
diversas  especies  de  ciruelas,  chicos,  mameyes,  pi- 

tahaya, aguacates,  naranjas,  chirimoyas,  anonas, 
guayabas,  coquitos,  jocuestles,  arrayanes,  y  toda 
clase  de  hortalizas. 

Entre  las  maderas  se  distingue  el  cedro,  la  ama 

pa,  palma,  caoba,  fresno,  tepeaguacate,  tepezapo- 
te,  tepeguaje,  encino,  naranjo,  higuera,  mangle,  pi- 
uo,  sálate,  mezquite,  guamuchil,  roble,  juanacastle, 
arrayan,  ogualamo,  guayabo,  ciruelo,  tapinceran, 
nazareno,  cuate,  arrayancillo,  copal,  copalillo,  sa- 

bino, cocobol,  palillo,  cuapinol,  brasil,  moralete, 
tule,  ovo,  pochote,  guácima,  cnporao,  remo,  hasta, 
cortapico,  Juan  Pérez,  cacahuannuchi,  y  camichiu. 

Las  tierras  destinadas  al  cultivo,  por  un  cálcu- 
lo bajo,  están  distribuidas  del  modo  siguiente: 

FAEÍEGAS 

DISTRITOS.  DE  SEMBRADURA 

Guadalajara    11.005 
Lagos    15.993 
Barca    19.642 

Sayula    10.575 
Etzatlan    11.190 
Antlan       7.5951 
Tepic       4.227 
Colotlan        6.747 

feuma . 

5.974Í 

Jalisco  produce  oro,  plata,  hierro,  magistral  y 
cobre;  el  laboreo  es  corto  por  el  precio  del  mercu 
rio  y  pequeños  rendimientos  de  los  minerales,  y  aun 
las  célebres  minas  de  Bolaños  no  producen  los  pro- 

vechos que  se  esperaban:  los  productos  de  oro  y 
plata  provienen  de  las  vetas  que  se  trabajan  aisla- 

damente. Sin  embargo,  se  acuñó  en  la  casa  de  mo- 
neda de  Gnadalajara. 

A.\OS. 

1837. 
1838. 
1839. 

1840. 

PL.A.TA. 

566.982  O  0.. 
552.872  7  0., 
591.52(3  1  0.. 
881  546  6  6.. 

790 
1 

0 0 297 
4 

758 0 

Suma . . 2.592.927  6  6       1.845  5 

Lamisma  casa  de  moneda  acuñó  de  1812  á  1822, 

en  plata  2.990.033  3  3  y  3.861  pesos  en  onzas  y  es- 
cudos de  oro. 

La  instrucción  primaria  está  bastante  adelanta- 
da, y  se  pone  cuidado  en  que  la  secundaria  siga  el 

camino  trazado  por  los  adelantos  del  siglo.  Guada- 
lajara posee  una  universidad  y  varios  colegios. 

En  lo  eclesiástico  Jalisco  depende  del  obispado 
de  Guadalajara. 

En  lo  civil  tiene  una  constitución  semejante  á  la 
de  los  demás  estados,  divididos  los  poderes  en  le- 
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gislativo,  ejecutivo  y  judicial.  Sus  rentas  ascienden 

á  unos  600.000  pesos  anuales. — ii.  o.  y  b. 

*  JALISCO  (  APUNTE.?  SOBRE  EL  OBISPADO  DE 
GUADALAJARA,  HECHOS  EN  1852,  PARA  QUE  SIRVAN 

\   LA    FORMACIÓN    DE    UNA  HISTORIA    ECLESIÁSTICA  ME- 

.xicana).  No  pudiéudose  encontrar  las  bulas  rela- 
tivas á  la  erección  de  este  obispado,  y  faltándole 

al  primer  libro  de  Actas  del  cabildo  eclesiástico, 

las  primeras  veinte  fojas,  me  ha  parecido  indispen- 
sable valerme  de  otros  documentos,  especialmente 

de  la  historia  manuscrita  de  la  Conquista  de  el  reino 

déla  Nueva  Galicia  en  la  América  Septentrional,  fun- 

dación de  ítt  capital,  ̂ -c,  cuyo  original  se  conserva 
en  el  archivo  de  Catedral,  y  de  la  que  se  han  saca- 

do varias  copias:  .«u  autor  fué  el  Lie.  D.  Matías 

de  la  Mota  Padilla,  natural  de  Guadalajara,  y  abo- 
gado fiscal  de  su  real  audiencia,  quien  habiéndola 

concluido  la  presentó  en  1  de  enero  do  1T42  al  mar- 
ques del  Castillo  de  Aisa,  y  de  ella  se  remitió  co- 

pia al  rey,  en  12  de  agosto  del  mismo  año  (Real 
cédula  de  1  de  febrero  de  1747)  después  de  haber 
sufrido  la  censura,  y  merecido  la  aprobación  del 
Lie.  D,  Matías  López  Prieto  (junio  16  de  1742)  y 
de  D.  Antonio  Jiménez  y  Sámano  (10  de  Ídem). 

De  la  corte  se  mandó  que  se  remitiese  por  duplica- 
do, y  antes  de  mandarla  se  sujetó  al  examen  de  Pr. 

Miguel  Flores  (julio  17  de  1748),  y  del  oidor  D. 

Martin  de  Blancas  (8  de  idem).  Con  estas  apro- 
baciones pidió  D.  Blas  José  de  Escovedo,  abogado 

fiscal  (20  de  idem),  que  se  enviase  á  S.  M.  Doy  to- 
das estas  noticias,  por  no  ser  muy  conocida  una  his- 

toria, á  cuyo  autor  se  facilitaron,  no  solamente  la 
crónica  que  el  siglo  anterior  (1650)  habla  escrito 

Pr.  Antonio  Tello,  sino  también  los  Cedularios,  li- 
bros de  cabildos,  ejecutorias,  procesas,  fundaciones  de 

conventos,  y  demás  papeles  que  le  parecieron  conducen- 
tes. (  Advei'tenoia  allector,  niím.  3.) 

.Predicación  del  Evangelio. 

El  dia  8  de  diciembre  de  1529  se  celebró  la  pri- 
mera Misa  en  una  enramada  grande  que  se  formó 

junto  al  pueblo  de  Conguripo:  la  dijo  el  Br.  D.  Bar- 
tolomé de  Estrada,  oficiándola  el  Br.  D.  Alonso 

Gutieri'ez,  loa  religiosos  franciscanos  Pr.  Juan  Pa- 
dilla, y  Pr.  Juan  Badillo,  y  cuatro  indígenas  discí- 
pulos de  Pr.  Pedro  de  Gante.  (Mota  Padilla,  cap. 

2  núm.  7.) 

Estos  fueron  los  primeros  que  en  esta  provincia 
predicaron  el  nombre  de  Jesucristo  y  su  Evangelio. 
Pr.  Juan  Padilla  murió  asaeteado  por  los  bárbaros, 
cerca  de  Quivira  en  1542  (idem.  cap.  33.  núm.  9). 

Antes,  en  10  de  junio  de  1540,  habían  sufrido 

ignal  muerte,  Pr.  Juan  Calero  con  tres  de  sus  discí- 
pulos, cerca  de  Etzatlan,  en  cuya  parroquia  están 

sus  cadáveres  (cap.  24  núm.  2). 
En  12  de  agosto  de  1541  murió  del  mismo  modo 

cerca  de  Ameca,  Pr.  Antonio  Cuellar  (cap.  26 
ntím.  1).  Cerca  de  Guaynamota,  corrieron  igual 
suerte  Fr.  Andrés  Ayala,  y  Pr.  Praneisco  Gil.  ha- 

cia el  año  de  1542  (cap.  87  núm.  2). 
Algunos  otros  misioneros  murieron  á  manos  de 

los  indígenas,  aunque  en  provincias  que  ya  no  per- 
Tono  TV. 

tenecen  á  este  obispado,  como  sucedió  á  Fr.  Juan 
Padilla:  tal  fué  entre  otros  Pr.  Juan  de  Santa  Ma- 

ría (cap.  33  núm.  11). 

Erección  del  obispado. 

En  el  Diccionario  de  Richard  se  dice  que  se  es- 
tableció en  1540.  Esto  carece  de  todo  fundamento; 

y  tan  lejos  está  de  ser  verdad,  que  en  3  de  enero 
de  1543  suplicaba  la  ciudad  de  Guadalajara  al  rey, 

que  se  erigiese  el  obispado:  esta  carta  la  firmaban 

Diego  de  Colio,  Juan  de  Villarreal,  Juan  de  el  Ca- 
mino, Miguel  de  Ibarra,  Hernando  Plores,  Thori- 

bio  Bolaños,  y  Juan  Michel,  alcaldes  y  regidores, 
por  ante  Balthasar  de  Montoya,  esciibano.  (Mota 
Padilla  cap.  34  núm.  2.) 

En  el  cap.  39  de  la  historia  de  N.  G.  dice  Mota 

Padilla  al  núm.  1 :  "El  año  de  quinientos  y  cuaren- 

"  ta  y  cuatro,  impetró  la  majestad  del  Sr.  D.  Cár- 
"  los  V,  de  la  santidad  do  Paulo  III,  el  que  se  eri- 

"  giese  obispado  en  el  reino  de  la  Galicia,  cuya  silla 
'■  estuviese  en  Compostela  como  capital  por  enton- 

"  ees  del  reino;  y  que  fuese  sufragáneo  de  el  de  Mé- 
"  xico  (1).  Despachadas  las  bulas  de  sn  erección, 

(1)  El  cardenal  Aguirre,  hablando  del  Sr.  Zumár- 
raga  (Catalogus  Praesulum  Ecclesiíe  Mexicanae)  diee: 
"Postea  anno  1547,  aichiepiscopali  titulo  sibi,  et  suc- 
cessoribus  dato  á  Paulo  III,  etc."  Pero  en  1h  serle  de 
los  lllmos  Sres.  arzobispos  que  corre  ni  fin  de  los  con- 

cilios 1?  y  2?  mexicanos,  se  asegura  que  en  el  año  de 
1545,  se  le  confirió  el  Sacro  Palio  á  dicho  Sr.  Zumár- 
raga:  y  jMorelli  en  su  Fasli  novi  orbis,  Ordin.  7.3,  seña- 

la hasta  el  dia:  Anno  1545.  31.  San.  Si  pues  el  Sr. 
Paulo  111  confería  al  Sr.  Zumárragn  el  Sacro  Palio  en 
31  de  enero  de  1545,  debemos  suponer  que  desde  el 
de  1544  sp  dirigirla  la  solicitud  por  parte  del  rey  de  Es- 

paña, y  dando  por  supuesta  la  concesión,  pidiese  el 
mismo  príncipe,  que  el  nuevo  obispado  que  pretendía 
en  Nueva  Galicia,  fuera  sufragáneo  del  de  México.— 
En  la  serie  de  los  lllmos.  prelados  de  Guadalajara, 

puesta  al  fin  de  los  concilios  1?  y  2°  mexicanos,  se  di- 
ce que  "reconoce  el  obispo  de  esta  diócesis  por  su  me- 

tropolitano, á  el  arzobispo  de  México,  por  bula  de  la 

Santidad  de  Pió  V,  desde  el  año  de  1570."  Aunque 
no  he  visto  dicha  bula,  no  me  parece  exacto  lo  que  se 
dice  en  la  referida  serie:  lo  contradicen  las  Actas  de 

este  cabildo  eclesiástico,  que  en  el  celebrado  el  23  de 
abril  de  1.555,  se  trató  entre  otras  cosas  de  la  convoca- 

toria de  el  Sr.  arzobispo  al  concilio  (1"  mexicano)  que 
habla  de  dar  principio  el  dia  de  San  Pedro  y  San  Pa 
blo;  en  el  celebrado  en  2C  del  mismo  año  fué  nombra- 

do el  deán  para  asistir  al  citado  concilio,  como  repre 
sentante  de  esta  diócesis;  el  mismo  cabildo  le  asignó 
un  peso  diario  durante  su  permanencia  en  México,  y 
que  ganase  las  interesencias  del  coro;  lo  contradice  la 
carta  del  Sr.  Lorenzana  á  sus  sufragáneos,  que  habla 

de  ln  jirf.ienria  del  deán  de  Jalisco  á  dicho  concillo,  j' 
de  la  asistencia  do  D.  Fr.  Pedro  de  Aycda,  obispo  de 
Nueva  Galicia,  hoy  Guadcdajara,  al  segundo  concilio 
celebrado  en  1565  (números  12  y  13):  lo  centradiceu 
el  prólogo  al  primer  concilio,  en  el  que  se  dice  haber 
e.stado  presentes  los  deanes  de  las  iglesias  de  Tlaxcala 
y  Jalisco,  con  poder  de  las  dichas  iglesias;  la  relación 
que  al  fin  del  mismo  concilio  se  hace  de  los  que  esta- 

ban presentes  en  17  de  noviembre  de  1555,  al  leerse 
sus  constituciones,  entre  los  cuales  se  cuenta  al  Procu- 

rador de  la  iglesia  de  .Talisco;  el  autor  de  la  vida  del 
47 
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"  presentó  por  primer  obispo  al  R.  P,  Fr.  Antouio 
"  de  Ciudad  Rodrigo,  uno  de  los  doce  primeros 
"  apóstoles  de  la  Nueva  España,  quien  por  su  hu- 
"  mildad  renunció:  presentóse  por  su  renuncia  al 
"  Sr.  D.  Juan  de  Barrios,  de  el  orden  de  Santiago, 
"  protector  de  indios  en  México,  después  que  lo  fué 
"  el  Sr.  Zumárraga,  su  primer  obispo:  era  dicho 
"  Sr.  Barrios  natural  de  la  ciudad  de  Sevilla,  mu- 
"  rió  sin  consagrarse,  y  fué  enterrado  en  la  iglesia 
"  de  San  Francisco  de  México,  con  lo  que  se  le 
"  dilató  á  la  Galicia  por  mas  tiempo  el  consuelo 
"  que  deseaba  de  tener  pastor,  hasta  el  año  de  qui- 
"  nientos  y  cuarenta  y  siete,  que  siendo  segundo 
"  alcalde  mayor  D.  Diego  de  Guevara,  hijo  del 
"  conde  de  Oñate,  fué  presentado  el  Illmo.  Sr.  D. 
"  Pedro  Gómez  Maraver,  que  fué  el  primero  dig- 
"  nísimo  prelado  de  dicho  reino,  siendo  antes  pri- 
"  mero  deán  de  la  santa  iglesia  de  Oajaca;  y  por 
"  su  apostólico  celo,  letras  y  prudencia,  le  habia  lle- 
"  vado  de  su  capellán,  ó  por  mejor  decir,  de  su  di- 
"  rector  ó  consejero,  el  virey  D.  Antonio  de  Men- 
"  doza,  cuando  fué  á  pacificar  dicho  reino  de  la 
"  Galicia:  y  si  el  P.  Fr.  Antouio  Ciudad  Rodrigo 
"  83  digno  por  su  humildad  de  alabanza  en  su  re- 
"  nuncia,  también  por  haber  aceptado  la  mitra  de 
"  reino  esperimentado  de  pobre,  el  Sr.  Maraver  es 
"  digno  de  nuestro  agradecimiento,  porque  a  la  ver- 
'■  dad  era  estremada  la  pobreza,  desabrigo  y  poca 
"  vecindad,  y  lo  último  de  la  tierra  descubierta, 
"  por  lo  que  no  tuvo  lugar  de  hacer  asiento  en  su 
'•  silla  de  Compostela,  y  se  ocupó  eu  visitar  su  obis- 
"  pado,  dándose  á  conocer  por  la  voz  de  su  predi- 
"  cacion  á  sus  ovejas,  y  con  celo  infatigable  asistía 
"  á  la  dirección  de  sus  ministros,  al  consuelo  de  los 

"  pobres,  y  al  fomento  de  las  poblaciones." 
Como  el  Sr.  ̂ Maraver  fué  el  primero  que  gober- 
nó esta  diócesis,  comunmente  no  se  hace  mérito  de 

los  dos  que  fueron  presentados  antes.  Torquema- 
da  (lib.  19,  cap.  32  déla  Monarquía  Indiana)  lo  lla- 

ma el  primer  obispo  de  esta  iglesia;  y  aun  en  la  tar- 
jeta ó  letrero  puesto  al  pié  del  retrato  que  se  con- 

serva en  esta  sala  capitular,  se  dice  que  fué  el  primer 
obispo  de  este  ohispado.  Esto  mismo  pudo  haber  sido 
uno  de  los  fundamentos  que  tienen  los  que  retardan 
al  año  de  1548  la  erección  de  esta  diócesis. 

Erección  de  la  Catedral  y  su  cabildo. 

Así  como  en  la  diócesis  de  México  hubo  primero 
obispo,  y  pasados  algunos  años  se  erigió  la  iglesia 
catedral  (1) ;  así  también  en  la  de  Xueva  Galicia, 

Illrao.  Sr.  D.  Vasco  de  Quivoga  nlcup.  18  que  asegu- 
ra lo  mismo:  la  citaciou  del  prelado  de  Guadalajara  al 

concilio  segundo,  y  el  haberlo  suscrito  como  sufragá- 
neo. Por  todo  lo  cual  me  parece  indudable  que  el  obis- 

po de  Nueva  Galicia  era  sufragáneo  del  arzobispo  de 
México,  antes  de  1570.  El  autor  del  Fasti  novi  or- 
bis.  Ordin.  77  dice:  '-AnDo  1548  13  Jul. — Fit  episco- 
palis  Ecclesiae  Compostellana  iu  nova  Gall<ecia  suh 

Archiepiscopo  mexicano." 
(1)  El  Sr.  Zumárraga,  después  de  haber  renuncia- 
do la  mitra,  hubo  por  fin  de  admitirla  en  1527,  y  la  bu- 

la de  erección  de  aquella  catedral  se  dio  en  1530. 

vemos  que  primero  se  despacharon  las  bulas  de  la 
erección  del  obispado,  y  después  eu  1548  se  dieron 
las  de  la  iglesia  catedral  y  su  cabildo. 

En  la  serie  de  los  Illmos.  prelados  de  Guadala- 

jara, que  está  añadida  á  los  concilios  1."  y  2.°  mexi- 
canos, se  lee  que  en  "la  ciudad  de  Guadalajara,  ca- 

"  beza  de  el  reino  de  Xueva  Galicia. . . .  está  sita 
"  la  santa  iglesia  catedral,  erigida  en  31  de  julio 
"  de  1548,  y  dedicada  en  honor  de  María  Santísi- 
"  ma,  y  del  glorioso  apóstol  Santiago,  como  su  titu- 
"  lar  y  patrono,  y  se  llamó  por  esto  Compostela, 
"  según  consta  de  la  bula,  que  empieza:  Super  spe- 
"  cuki  militantis  Ecclesia,  y  después  se  trasladó  á 
"  Guadalajara." 

Este  cabildo  solemnizó  estraordinariamente  el 
dia  31  de  julio  de  1848,  eu  acción  de  gracias,  por 

haberse  cumplido  en  esa  fecha  tres  siglos  de  la  erec- 
ción de  esta  iglesia. 

En  el  principio  se  componía  el  cabildo  de  un  deán 
y  dos  canónigos  (1).  Después  en  30  de  enero  de 
1552  tomó  posesión  de  otra  canongía  Francisco 
García  de  Urrieta,  y  sucesivamente  se  fueron  pro- 

veyendo las  demás  piezas  que  pide  la  erección,  has- 
ta completarse  el  número  de  las  veintiséis  (sin  la 

supresa)  en  1808. 
Los  deanes  que  ha  tenido  esta  iglesia  son: 
1.°  D.  Bartolomé  de  Rivera:  asistió  al  Concilio 

1.°  mexicano:  murió  de  religioso  franciscano. 
2.°  D.  Alonso  de  Miranda. 

3.°  D.  Martin  de  Espes,  fundador  de  la  cofradía 
de  Nuestra  Señora  de  la  Soledad. 

4."  D.  Antonio  Avila  de  la  Cadena:  en  sede  va- 
cante colocó  la  iglesia  catedral:  cedió  sus  casas  pa- 

ra la  fabrica  del  convento  de  la  Merced:  fué  el  pri- 
mero que  dotó  las  misas  de  Aguinaldo  en  esta 

iglesia. 5°  D.  Juan  de  Ortega  de  Santelices. 
6."  D.  Mateo  Ramírez  de  Alarcon. 
7.°  D.  Lázaro  Jiménez  Trespalacios. 
8."  D.  Bartolomé  Sabina:  dotó  los  maitines  de 

la  Purísima  eu  catedral. 
9."  Dr.  D.  Antonio  de  Aldrete. 
10.  Líe.  D.  Bernardo  Frías. 
11.  Lie.  D.  Baltasar  de  la  Peña  y  Medina. 
12.  D.  Gaspar  Fernandez  Cordero. 
13.  Líe.  D.  José  Meleudez  Carreño. 
14.  Dr.  D.  Jacinto  de  Olivera  Pardo:  fundó  la 

dotación  de  dos  huérfanas  que  anualmente  debía 
nombrar,  el  cabildo  una,  y  el  deau  otra,  dándose  a 
cada  una  300  pesos:  fué  protector  insigne  de  un 
beaterío  de  Jesús  Nazareno:  fué  obispo  de  Chia- 

pas. 

15.  D.  Antonio  Miranda  Tillayzan. 
16.  Dr.  D.  Juan  de  Arrióla  Rico:  hizo  los  alta- 

res de  S.  Clemente  y  Sta.  Teresa,  en  catedral. 
11.  Dr.  D.  Mignel  Nuñez  de  Godoy. 

18.  Dr.  D.  Diego  de  Estrada,  marques  de  Ulua- 
pa:  adornó  suntuosamente  la  capilla  de  la  Soledad, 
en  catedral. 

19.  Dr.  D.  Gines  Gómez  de  Parada. 
20.  Dr.  D.  Baltasar  Colomo. 

(1)  Mota  Padilla,  cap.  39,  nüm.  6. 
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21.  Dr.  D.  Agustín  Velazquez  Larrea. 
22.  Lie.  D.  Salvador  Roca:  dotó  las  quince  be- 

cas para  estudiantes  de  Tierracaliente,  en  el  Serai- 
minario. 

23.  Lie.  D.  Pedro  Díaz  Escanden:  fundó  multi- 
tud de  legados  piadosos. 

24.  Dr.  D.  Juan  José  Martínez  de  los  Ríos:  hizo 
el  altar  de  S.  Pedro  en  catedral. 

25.  Dr.  D.  José  María  Hidalgo:  dejó  parte  de 
su  caudal  para  becas  de  merced  en  el  Seminario. 

26.  Dr.  D.  José  Domingo  Sánchez:  obispo  in 
partibus  de  Macra:  dejó  su  caudal  á  la  casa  de  Mi- 
sericordia. 

27.  D.  Manuel  Arteaga:  vivia  con  mucha  pobre- 
za, porque  cuanto  tenia  lo  daba  de  limosna. 

28.  Dr.  D.  Ignacio  García. 
En  cuanto  al  templo,  todavía  en  19  de  enero  de 

1549  "Guadalajara   no  tenia  por  iglesia  sino  es 
"  una  capilla  en  el  paraje  y  lugar  que  hoy  está  la 
"  enfermería  de  el  convento  de  religiosas  de  Santa 
"  María  de  Gracia,  inmediata  á  su  choro:  estaba 
"  dicha  capilla  dedicada  á  el  Glorioso  S.  Miguel 
"  Archangel ....  era  la  parroquia,  y  ésta  se  unió 
"  é  la  iglesia  catedral."  En  marzo  de  1553  se  acor- 

dó por  el  cabildo  que  "se  cubra  de  paja  nueva  la 
"  iglesia  y  las  campanas,  para  que  no  se  mojen  co- 
"  mo  antes." 

En  el  libro  l.'de  Actas  se  lee  la  del  celebrado  en 
29  de  agosto  de  154(5:  "Este  dicho  dia,  mes,  é  año, 
"  susodicho,  los  dichos  Señores  de  este  Cabildo  acor- 
"  daron  unánimes  y  conformes  que  atento  á  que  es- 
"  ta  Santa  Iglesia  es  muy  vieja  y  pequeña,  y  á  que 
"  se  está  cayendo  é  arruinando  de  cada  dia  como 
"  claramente  se  vée,  é  que  es  lo  mas  de  ella  de  pa- 
"  ja,  de  que  se  podrá  seguir  mucho  peligro  é  daño 
"  de  fuego,  é  por  no  ser  decente  para  tener  en  ella 
"  el  Santísimo  Sacramento,  é  por  na,ser  capaz  á 
"  donde  puedan  caber  los  vecinos  que  á  ella  recur- 
"  ren  para  oir  los  divinos  oficios,  que  se  hiciese  re- 
"  querimiento  en  forma  al  Muy  Ilustre  y  Reveren- 
"  dísimo  Sor.  Don  Fray  Pedro  de  Ayala,  obispo  de 
"  esta  Santa  Iglesia  nuestro  Prelado  para  que  des- 
"  de  luego  se  comenzase  á  entender  en  cómo  se  re- 
"  pare  por  el  presente,  é  que  para  delante  se  co- 
"  mienze  á  juntar  materiales  y  lo  necesario,  y  que 
"  se  proteste  que  no  se  haciendo  así.  Su  Señoría  sea 
"  visto  tener  la  culpa,  atento  que  há  mandado  Su 
"  Señoría  Ilustrísima  é  este  Cabildo,  no  se  gasten 
"  mas  que  hasta  veinte  pesos  de  la  fábrica  de  la 
"  Iglesia."  Mota  Padilla,  cap.  41,  nüm.  7,  refirién- 

dose al  18  de  mayo  de  1561,  dice:  "Mandó  su  ma- 
"  jestad  que  la  Silla  Episcopal  se  mantuviese  en  la 
"  ciudad  de  Guadalajara,  y  que  en  su  conformidad 
"  se  reedificase  la  iglesia  catedral,  cuyo  costo  fuese 
"  por  tercias  partes;  de  la  real  hacienda;  de  los  en- 
"  comenderos,  y  de  los  indios . . . ."  El  mismo  dice, 
un  poco  después,  que  el  Sr,  Ayala  puso  la  primera 
piedra  el  31  de  julio  de  1561 :  en  cuanto  á  la  fecha 
parece  que  se  equivocó,  si  atendemos  á  lo  que  se 
dice  en  la  Acta  capitular  que  acaba  de  copiarse,  y 
atendiendo  también  á  lo  que  dice  el  mismo  Mota 
Padilla  en  el  lugar  citado,  que  al  acto  de  la  bendi- 

ción y  colocación  de  la  primera  piedra,  asistía  al 

señor  obispo  su  cabildo,  que  ya  tenia  arcedia/rw,  y  fué 
el  primero  D.  Pedro  Bernardo  Quiroz:  este  arce- 

diano no  empezó  á  asistir  á  los  cabildos  hasta  26 

de  agosto  de  1663  (lib.  1.°  de  Actas,  fojas  134, 
vuelta). 

En  19  de  febrero  de  1618  se  colocó  la  nueva  ca- 
tedral, y  la  consagró  en  1716  el  Sr.  Mimbela  (lib. 

8.°  de  Actas,  fojas  125). 
Todo  era  muy  pobre  en  el  principio,  y  en  prueba 

de  ello  citaré  algo  de  lo  que  consta  de  las  antiguas 

Actas.  En  el  año  de  1552  (lib.  1.°,  fojas  24),  para 
pagar  al  clérigo  Alonso  Torquemada  lo  que  se  le 
debía  de  salario  que  sirvió  el  año  de  1549,  acordó  el 
cabildo  que  se  libre  en  los  potros  y  yeguas  del  partido 
de  los  puntos  de  Avalas  y  Autlán.  En  diciembre  del 
mismo  año  de  52  se  nombró  sochantre  á  Francisco 

Ruiz,  con  salario  de  30  pesos  anuales.  No  tenia  la 
catedral  acetre  de  plata  hasta  setiembre  de  este 
año  en  que  se  acordó  que  se  hiciera.  En  enero  de 

1554  dispuso  el  cabildo  que  "se  traigan  de  México 
cuatro  vinajeras  y  cuatro  caudeleros  de  azófar  ocha- 

vados, y  un  misal,  diez  varas  de  paño  colorado  de 

la  tierra  y  ocho  libras  de  cera  gruesa."  En  5  de  fe- 
brero de  1555  se  nombró  cura  á  Diego  Frias;  y  por 

esto,  y  por  alternar  en  las  misas  y  vestuarios,  por 
la  sochantría  y  vicaría  del  coro,  y  por  llevar  el 
apunte,  se  le  asignaron  130  pesos  de  misas  cada 
año.  En  1556  se  compraron  dos  órganos  de  siete 

palmos  y  medio,  que  con  su  conducción  desde  Mé- 
xico, costaron  200  pesos.  En  20  de  enero  de  1569 

se  nombró  organista  al  canónigo  Pedro  Merlo,  con 
salario  de  40  pesos  anuales.  El  primer  capellán  de 
coro,  de  que  hablan  las  Actas,  es  Antonio  Jiménez, 
en  octubre  de  1553,  con  salario  de  20  pesos  al  año,  y 

obligación,  á  mas  de  la  asistencia  al  coro,  de  apli- 
car misa  los  viernes  y  sábados  de  cada  semana.  El 

destino  de  secretario  y  el  oficio  de  pertiguero,  estu- 
vieron reunidos  hasta  1 1  de  agosto  de  1564,  y  quien 

los  tenia  disfrutaba  100  pesos  cada  año.  En  3  de 
enero  de  1570  acordó  el  cabildo  que  la  iglesia  no  se 
cubra  de  tejamanil  por   lo  muy  costoso  de  los  ma- 

teriales ....  por  tanto  que  se  cubra  de  paja  á  la  ta- 
rasca, ó  como  cubren  sus  casas  los  tarascos.  En  14  de 

agosto  de  1571,  queriendo  el  cabildo  hacer  un  re- 
tablo para  el  altar  mayor,  cuyo  costo  fuese  de  300 

pesos,  le  fué  preciso  disponer  que  se  tomasen  de  las 
limosnas  del  colegio,  y  que  después  los  repondría 
la  fábrica.  En  19  de  setiembre  de  1581  se  despidió 

á  la  capilla,  por  no  tener  la  fábrica  con  que  cos- 
tearla, y  no  alcanzar  para  ello  con  400  pesos. 

Sin  embargo,  desde  entonces  procuraban  los  ca- 
pitulares promover  y  adelantar  el  culto;  y  como 

dice  Mota  Padilla,  cap.  55:  "Han  Horecido  en  esta 
iglesia  sngetos  que  tanto  la  han  ilustrado,  fomen- 

tado, con  igual  esmero  que  los  obispos,  la  fundación 
de  monasterios,  colegios  y  demás  concerniente  ¿^al 
culto  divino."  A  ellos,  no  menos  que  á  los  Illmos. 
prelados,  debe  la  iglesia  una  gran  parte  de  sus  al- 

hajas, dotación  de  las  misas  de  prima  y  de  funcio- 
nes, fundación  de  capellanías  de  coro,  &c.;  á  mas 

de  su  empeño  por  el  Seminario  Conciliar,  desde  24 
de  octubre  de  1570,  de  la  fundación  del  colegio  de 

San  Juan,  dotación  de  cátedras  de  filosofía  y  teo- 
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logia,  fomento  del  de  niñas  de  Sau  Diego,  y  de  la 

parte  que  han  tomado  en  la  fundación  3'  progresos 
de  otros  establecimientos. 

Traslación  de  la  silla  episcopal  de  Conipostcla.  á 
Guadalajara . 

Richard  dice  que  ésta  se  verificó  en  155¿.  Al 
pié  del  retrato  del  Illmo.  Sr.  Maraver,  que  se  halla 

en  esta  sala  de  cabildo,  se  lee:  que  "en  su  tiempo 
se  trasladó  la  sede  episcopal  de  Compostela  á  esta 
ciudad  de  Guadalajara,  donde  murió  el  año  de 

1552."  Por  la  acta  capitular  de  10  de  noviembre 
de  1564,  se  deja  entender  que  este  prelado  babia 

estado  en  Guadalajara,  á  lo  menos  por  algún  tiem- 
po; pues  uno  de  los  puntos  acordados  en  el  cabildo 

celebrado  en  esa  fecha,  fué  que  "el  Sr.  obispo  (D. 
Pedro  de  A)'ala)  procurase  quitar  las  casas  que 
antes  fueron  del  Illmo.  Sr.  D.  Pedro  Maraver,  que 
estaban  usurpadas  por  Juan  Zaldivar   estaban 

en  la  plaza  frontera  de  esta  sania  Iglesia,  y  fueron 
edificadas  a  costa  de  la  misma,  y  poseídas  muchos 
años,  sin  contradicción  alguna,  por  el  7nismo  Illmo. 

Sr.  Maraver."  (Lib.  1.  fojas  121,  vuelta.)  Mota 
Padilla,  cap.  39,  después  que  ha  dicho  en  el  núm.  4, 

"  que  erigieron  los  pobladores  de  Guadalajara  otra 
"  capilla. ...  y  en  ella  establecieron,  el  dia  15  de 
"  abril  del  año  de  1551,  una  cofradía  con  el  título 

"  de  la  Santa  Yeracruz  y  Sangre  de  Cristo,  la  que 
"  aprobó  el  Illmo.  Sr.  D.  Pedro  Gómez  Maraver;" 
añade  al  núm.  6:  "Volviendo  al  Sr.  D.  Pedro  Go- 

"  mez  Maraver,  parece  habia  nacido  para  no  tener 

"  quietud  ni  asiento,  pues   andaba    de  apóstol 
"  de  la  Galicia,  y  últimamente  de  primer  pastor  de 
"  su  Iglesia,  sin  hallar  donde  colocar  su  silla,  por- 
"  que  no  hay  memoria  de  gue  estuviese  en  Compostela, 
"  y  sí  le  hallamos  en  la  ciudad  de  Guadalajara  eri- 
"  giendo  la  cofradía  de  la  Santa  Veracruz  y  Sangre 
"  de  Cristo."  Por  todos  estos  datos  parece  induda- 

ble que  la  traslación  de  la  silla  episcopal  no  fué  pos- 
terior al  año  de  1552. 

Pero  solamente  lo  era  de  hecho,  no  de  derecho. 
Mota  Padilla,  cap,  40,  núm.  2,  hablando  del  Sr. 

Ayala,  e.scribe  lo  siguiente:  "Quiso  Dios  que  con  fe- 

"  licidad  llegase  á  Guadalajara,  y  aprehendiese  po- 
"  sesión  el  dia  28  de  noviembre  del  año  de  559;  de 
' '  donde  pasó  visitando  su  obispado  hasta  Composte- 
"  la;  y  vieado  aquella  ciudad,  le  pareció  convenien- 
"  te  informar  á  S.  M.  estaría  mejor  así  la  audiencia 

"  como  la  silla  episcopal  en  Guadalajara;  en  cuya 
"  vista  mandó  que  pues  se  espresaba  que  la  silla 
"  episcopal  estaba  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  sin 
"  embargo  de  estar  mandado  estuviese  en  Compos- 
"  tela,  adonde  si  la  pasaban,  seria  poner  pastor 
"  adonde  no  habia  ovejas,  no  se  hiciese  novedad  al- 
"  guna  hasta  consultar  a  S.  S."  En  efecto,  en  el 
tomo  1."  del  Cedulario  que  tiene  esta  catedral,  se 
halla  la  real  cédula  de  10  de  mayo  de  1560,  en  que 

se  dice  que  aunque  S.  M.  habia  mandado  antes  "que 
"  la  iglesia  catedral  de  la  Nueva  Galicia  estuviese 

"  y  se  hiciese  en  la  ciudad  de  Compoetela,  y  que 
"  allí  estuviese  la  silla  del  prelado;  pero  que  en  vis- 
"  ta  de  las  razones  que  se  le  hablan  espuesto,  orde- 

"  na  que  por  agora,  entre  tanto  que  consultado  se 
"  provea  lo  que  convenga,  no  se  haga  novedad,  si 
"  no  que  la  dicha  catedral  se  esté  como  se  esta  en 

"  la  dicha  ciudad  de  Guadalajara."  Este  ó  algún 
otro  documento  semejante,  dio  sin  duda  ocasión  a 
algunos  para  creer  que  la  traslación  se  hizo  en  1560 

(Paz,  citado  por  Morelli  Fasti  novi  orbis.) 
La  real  cédula  que  acabo  de  citar,  manifiesta  que 

á  su  fecha  faltaba  todavía  el  consentimiento  de  la 

Santa  Sede.  Quizá  se  obtendría  éste  en  1570,  y 

por  eso  dirá  Herrera  en  su  descripción  de  las  Indias 
Occidentales,  hablaudo  de  Guadalajara,  cap.  11: 

"Ad  haic  Cathedralis  suffraganei  civitatis  mexi- 
canas, idque  ab  anuo  1570,  cum  statutum  esset  ut 

Compostellíe  redderet;"y  esa  podrá  ser  la  bula  de 
San  Pió  V  de  que  se  hace  mérito  en  la  serie  de  lo.« 

prelados  de  Nueva  Galicia,  agregada  a  los  conci- 
lios primero  y  segundo  mexicanos.  Sin  embargo,  el 

gobierno  español  antes  de  1570,  mandó  edificaren 
Guadalajara  la  catedral  por  cédula  de  18  de  mayo 

de  1561,  y  de  ello  se  hace  mérito  en  el  cabildo  ce- 
lebrado á  10  de  noviembre  de  1564. 

Serie  de  los  Jllmos.  prelados  de  Crundalajara . 

1.°  El  primer  nombrado  para  este  obispado,  fue 
Fr.  Antonio  de  Ciudad  Rodrigo,  religioso  francis- 

cano, que  renuució:  murió  á  13  de  noviembre  de 
1553. 

2.'  Por  su  renuncia  fué  presentado  el  Sr.  D  Juan 
de  Barrios:  no  tomó  posesión  por  hal)er  muerto  an- 

tes de  consagrarse. 

3."  El  tercer  nombrado  fué  el  Illmo.  Sr.  D.  Pe 
dro  Gómez  Maraver,  natural  de  la  ciudad  de  Gra- 

nada: fué  presentado  por  el  rey  en  1547:  era  deán 

de  Oajaca:  anduvo  de  capellán  ó  mas  bien  de  ase- 
sor y  director  del  virey  D.  Antonio  de  Mendoza: 

fué  varón  muy  apostólico:  murió  en  1552.  A  su  fn 
llecimiento,  el  cabildo  se  componía  del  deán  D.  Bar 

tolomé  de  Rivera,  y  los  canónigos  D.  Alonso  Sán- 
chez Rincón  y  Francisco  Urrieta.  Por  ser  el  prime 

roque  gobernaba  la  diócesis,  acordó  el  cabildo  (19 

de  noviembre  de  1560)  que  "el  mayordomo  ponga 

"  la  tumba  en  esta  iglesia  en  víspera  de  Todos  los 
"  Santos  por  el  Illmo.  Sr.  D.  Pedro  Gómez  Ma 

"  raver,  primer  obispo  de  este  reino  para  qne  se  le 
"  diga  un  re.sponso  cantado." 

i.°  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr,  Pedro  de  Ayala,  religio- 
so franciscano,  nativo  de  Guadalajara,  en  Castilla: 

electo  en  28  de  agosto  de  1555 :  tomó  posesión  en  28 
de  noviembre  de  1559:  su  consagración  se  dilató, 
pues  en  el  cabildo  celebrado  en  6  do  octubre  de  1562, 

se  nombró  al  canónigo  José  Ramirez  para  que  asis- 
tiese á  su  consagración  1/  se  venga  acompaíiándolern 

su  venida.  Durante  su  "gobierno,  era  tal  el  empe- 

"  ño  con  que  todos  procuraban  el  lustre  de  la  ciu 
"  dad  (dice  Mota  Padilla,  cap.  40,  niim.  5),  que 

"  en  la  procesión  de  Corpus  quisieron  los  oidores 
"  coger  las  varas  del  palio;  y  como  los  regidores 
"  estaban  en  posesión  como  que  antes  no  habia  aii- 
"  diencia  (1),  lo  resistieron,  y  fué  necesario  ocur- 

fl)  La  habla,  pero  en  ComposteLí;  llegó  A  Giiadnlaja- la  el  10  de  diciembre  de  lüSO. 



JAL JAL 373 

"  rir  a  S.  M.  para  la  decisión."  Asistió  este  pre- 
lado al  seguudo  concilio  provincial  de  México :  puso 

la  primera  piedra  de  esta  iglesia  catedral  '  'autori- 
"  zándose  la  función  con  la  asistencia  (a  mas  de  la 
"  del  cabildo  eclesiástico)  de  la  real  audiencia  3'ca- 
"  bildo  secular,  con  la  demás  nobleza  de  su  repúbli- 
"  ca."  (Mota  Padilla,  cap.  41,  núm.  7):  una  celda 
del  convento  de  San  Francisco  era  su  palacio.  Mu- 

rió eu  19  de  .setiembre  de  1569.  A  su  muerte  ha- 
bla ya  en  este  cabildo  arcediano,  chantre,  tesorero, 

y  cinco  canónigos:  uno  de  estos  últimos  era  Ga.s- 
par  Contreras,  el  primero  que  hizo  en  su  posesión 
la  [)rofesion  de  fe,  que  manda  el  Santo  Concilio  de 
Trcnto  (libro  2  de  Actas,  fojas  23).  El  cadáver 
de  este  prelado  se  halla  sepultado  en  esta  iglesia 
catedral. 

5.°  El  \.  Sr.  D.  Francisco  Mendiola,  natural  de 
Valladolid,  en  España.  Vino  a  la  capital  de  Mé- 
.xico  con  sus  padres  Juan  de  Mendiola  y  María  Gó- 

mez de  Solórzano.  Fué  primero  oidor  en  la  au- 
diencia de  Guadalajara,  y  su  firma  se  encuentra 

hasta  22  de  noviembre  de  15T1,  en  cuyo  año,  á  10 
do  mayo,  fué  electo  obispo:  tomó  posesión  en  1  de 
diciembre  del  mismo.  El  P.  Tello  refiere  que  antes 
de  que  fuese  presentado,  le  anunció  el  siervo  de 
Dios,  Fr.  Antonio  de  Segovia,  que  ya  tenia  obispo 
Guadalajara,  y  que  se  hallaba  dentro  de  la  ciudad 
quien  lo  habia  de  ser.  Fomentó  el  seminario  conci- 

liar que  acababa  de  fundarse  por  el  cabildo  sede 
vacante,  y  se  conocía  con  el  nombre  de  colegio  de 
San  Pedro;  fundó  el  de  Niñas  eu  el  convento  de 
religiosas  dominicas  de  Santa  María  de  Gracia,  y 
iieva  el  nombre  de  San  Juan  de  la  Penitencia,  y 
toniij  una  parte  muy  activa  en  la  fundación  del  con- 

vento de  San  Agustín  en  esta  ciudad:  fué  muy  gran- 
de su  caridad  con  los  pobres.  Murió  estando  en  la 

visita  de  Zacatecas,  el  23  de  abril  de  157  tí,  y  al  si- 
•juiente  día  se  sepultó  su  cadáver  en  aquella  par- 

roquia. Sin  embargo  do  no  haberlo  embalsamado, 
se  encontró  que  estaba  incorrupto  cuando  lo  ex- 
liumaron  de.spues  de  20  años  y  mas  ;  1 )  y  aun  se 
(:on.servaba  entero  en  el  año  ele  1852.  El  cabildo 
eclesiástico  quiso  que  se  trasladase  á  esta  catedral, 
en  cuya  nave  derecha,  junto  al  altar  de  los  Santos 
.\ngeleK,  se  halla  actualmente  la  arca  de  tres  lla- 

ves, que  contiene  este  cadáver.  En  vano  lo  resistió 
la  ciudad  de  Zacatecas,  pues  el  citado  cabildo  ecle- 

siástico ocurrió  á  la  audiencia  impetrando  auxilio. 
En  el  sermón  que  predicó  el  canónigo  D.  Miguel 
Xuñez  de  Godoy  el  18  de  setiembre  de  1699,  se 
habla  de  su  traslación  como  de  un  hecho  milagro- 

so, y  se  refieren  algunos  otros  prodigios.  En  las 
Actas  de  cabildo  de  10  de  julio  de  1714,  de  4  de 
enero  de  1715  y  3  de  enero  de  1716,  se  ve  que  el 
cabildo  tomó  parte  (como  debía)  en  las  diligencias 
que  por  ese  tiempo  empezaron  á  practicarse  por  la 

(I)  En  la  serie  da  los  Itlmus.  Srcs.  obispo.i  de,  Guada- 

' ajara,  se  dice  que  esta  exhumación  se  verificó  en  1599. 
.Mota  Padilla  asegura  que  se  hizo  á  23  de  diciembre  de 

1596;  y  esto  segundo  parece  fuera  de  duda,  porqiu;  en  un 

«ernion  de  honras  predicado  en  1598  por  Fr.  Diego  Villar- 

rubia,  religio.so  agustino,  se  habla  de  dicha  exhumación. 

autoridad  diocesana  para  la  beatificaciou  y  cano- 
nización de  este  venerable  obispo. 

6."  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Domingo  de  Arzola,  na- 
tural de  Moudragou,  del  orden  de  predicadores, 

hijo  del  convento  de  San  Pablo  de  Valladolid,  vi- 
cario general  y  visitador  por  su  religión  de  las  pro- 

vincias del  Perú  y  México.  Por  cédula  dada  eu 
Lisboa  el  día  6  de  julio  de  1582,  fué  presentado  por 
obispo  de  Nueva  Galicia  i^l).  Fué  pastor  vigilan- 
tísímo;  procuró  fomentarlos  colegios  Seiuinario  y 
de  San  Juan  de  la  Penitencia,  como  obras  á  que  se 
había  dedicado  su  antecesor;  mas  viendo  que  el  pri- 

mero de  dichos  establecimientos  no  progresaba  por 
la  escasez  de  dinero  y  falta  de  maestros,  acordó 
con  su  cabildo  solicitar  la  fundación  del  de  la  Com- 

pañía de  Jesús;  para  lo  cual  ofrecieron  10.000  pe- 
sos sobrantes  del  hospital,  y  la  escritura  de  dona- 

ción se  estendió  en  26  de  junio  de  1587:  bieu  que 
la  fundación  solicitada  no  se  verificó  hasta  30  de 

abril  de  1591,  ya  en  sede  vacante.  Durante  supou- 
tificado  se  promovió  taiubien  la  fundación  del  mo- 

nasterio de  religiosas  dominicas  de  Santa  María  de 
Gracia,  cuyas  fundadoras  vinieron  de  Puebla.  Ha- 

biendo este  digno  prelado  pasado  a  México  para 
la  celebración  del  concilio  tercero,  á  su  vuelta  tra- 

jo algunos  religiosos  dominicos,  que  por  entonces 
estuvieron  como  en  hospicio  hasta  que  se  fundó  el 
convento.  Falleció  eu  Atoyac  andando  eu  la  visi- 

ta de  su  diócesis  el  11  (no  el  15)  de  febrero  de 
1590,  como  consta  del  libro  3  de  Actas,  fojas  44. 
El  cabildo  procuró  solemnizar  hasta  dotide  pudo, 
según  la  pobreza  que  habia  entonces,  las  honras  que 
hizo  á  su  prelado,  acordando  entre  otras  cosas  uu 
novenario  de  misas  cantad/is  y  ofrendas,  á  mas  de 
las  rezadas  que  fueron  quinientas. 

Viviendo  el  Sr.  Arzola,  se  ofreció  una  ruidosa 
cuestión  entre  el  virey  y  esta  audiencia,  con  moti- 

vo del  matrimonio  que  habia  contraído  uno  de  los 
oidores:  el  virey  mandó  contra  la  audiencia  quinieu- 
tos  hombres,  que  llegaron  hasta  el  pueblo  de  Aal- 
cü,  contiguo  á  la  ciudad:  la  audiencia  se  puso  en 
defensa,  y  al  tiempo  mismo  que  iba  n  comenzar  la 
batalla,  el  Sr.  obispo,  acompañado  de  su  cabildo, 
se  presentó  llevando  al  Santísimo  Sacramento,  con 
lo  que,  y  con  sus  persuasiones,  logró  impedir  aquel 
mal.  Mota  Padilla,  cap.  48,  números  1."  y  2.° 

7."  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Juan  de  Trujillo,  del  or- 
den de  San  Geróiúmo,  fué  presentado  en  23  de  ju- 

lio de  1591:  no  llegó  á  toiuar  posesión.  Estas  son 
las  únicas  noticias  que  se  dan  en  la  referida  serie 
y  en  el  Diccionario  de  Alcedo.  Ni  las  actas  del  ca- 

(1)  Ksta  lecha  es  tomada  de  la  historia  de  Mota  Padi- 
lla, cap.  46,  nfim.  .5.  En  la  serie  que  trae  el  concilio  según 

do  mexicano,  y  en  el  Diccionario  de  Alcedo,  se  dice  que 
esta  presentación  se  hizo  en  1.579.  En  el  segundo  libro  de 
Acias  del  cabildo,  se  ve  que  en  los  años  de  1580,  81  y  82, 
el  cabildo  nombraba  provisor  y  proveía  los  curatos,  lo  cual 
Indica  estar  vacante  e!  obispado;  y  en  una  ¡jrotesta  ijue  en 
fines  de  1580  hacían  algunos  capitulares  qne  no  quisieron 
votar  en  el  nombramiento  de  provisor,  se  habla  de  perlado 
futuro,  jícrlado  que  fuere.  En  esto  me  fundo  para  preferir 
lo  que  sobre  la  fecha  de  esta  presentación  escribe  Mota 
Padilla.  Richard  se  equivoca  poniendo  al  Sr.  Trujillo  en 
seguida  del  Sr.  Mendiola:  el  Sr.  Trujillo  fué  nombrado  en 
la  vacante  del  Sr.  Arzola. 
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bildo  ui  Mota  Padilla,  hablan  de  este  prelado,  ni 
siquiera  su  retrato  (como  ni  de  los  dos  que  signen) 
86  baila  en  la  sala  capitular. 

8.°  El  lUmo.  Sr.  D.  Fr,  Pedro  Suarez  de  Esco- 
bar, natural  de  Medellin  en  Estremadura,  del  or- 

den de  San  Agustín  en  la  provincia  de  México, 
compuso  la  Escala  de  el  Paraíso,  la  Silva  de  per- 

fección evangélica,  Reloj  de  principes,  y  escribió  tam- 
bién sobre  los  evangelios  de  todo  el  año,  cuatro  to- 
mos: fué  catedrático  de  prima  de  teología  en  la  uni- 

versidad de  México :  fué  prior  del  convento  grande, 
y  el  aüo  de  1581  provincial.  Su  presentación  para 
este  obispado  fué  en  1590  según  Mota  Padilla  y 
Richard,  ó  en  1591  según  la  serie.  Murió  sin  con- 

sagrarse ni  venir  á  la  diócesis.  Nada  dicen  de  es- 
te señor  las  actas  de  cabildo. 

9.°  El  Illmo.  Sr.  D.  Alonso  Fernandez  de  Bo- 
nilla, natural  de  Córdoba,  inquisidor  fiscal  de  Mé- 
xico, deán  de  aquella  iglesia.  Ño  se  dice  cuándo  fué 

presentado  para  esta  mitra:  en  15  de  marzo  (ó  ma- 
yo) de  1592,  lo  fué  para  el  arzobispado.  Se  con- 

sagró en  Lima,  y  allí  murió  en  1596:  habia  ido  á 
aquellas  provincias  con  una  comisión  importante 
del  gobierno. 

10.  El  Illmo.  Sr.  D.  Francisco  Santos  García, 

natural  de  Madrigal,  inquisidor  de  México,  chan- 
tre de  aquella  iglesia,  fundador  del  colegio  mayor 

de  Santa  María  de  todos  Santos  de  dicha  capital. 
Fué  presentado  para  obispo  de  Nueva  Galicia  en 
1592:  vivió  muy  enfermo:  murió  en  México  adon- 

de habia  ido  é  curarse:  su  cadáver  se  trasladó  á 

esta  ciudad  y  se  sepultó  en  la  catedral  vieja.  De- 
jó una  memoria  de  limosna  que  debia  repartir- 
se entre  los  pobres  el  dia  de  Resurrección,  la  dote 

de  tres  huérfanas  y  algunas  alhajas  de  valor,  todo 
esto  para  la  parroquia  en  que  fué  bautizado.  Mo- 

ta Padilla,  cap.  48,  n.  8,  dice:  que  murió  en  1596,  y 
lo  mismo  se  lee  ul  pié  de  su  retrato.  Según  Alce- 

do y  la  tantas  veces  citada  serie,  tomó  posesión  en 
1597;  y  aun  en  esta  se  dice  que  la  tal  posesión  fué 
en  9  de  junio:  por  consiguiente,  si  estamos  á  esto,  su 

muerte  fué  posterior.  No  estoy  por  esta'segunda  opi- 
nión, y  me  fundo  en  lo  siguiente:  el  inmediato  succe- 

sor  del  Sr,  D.  Francisco  Santos  García,  fué  presen- 
tado el  dia  2  de  octulíre  de  1591,  menos  de  cuatro 

meses  después  del  9  de  junio  en  que  se  supone  ha- 
ber sido  la  posesión  del  Sr,  D.  Francisco:  ¿y  cómo 

pudo  ser  que  en  tan  breve  tiempo  se  enfermara  és- 
te, emprendiera  su  marcha  á  México,  muriera  allí, 

se  diera  cuenta  á  España,  y  fuera  presentado  el  suc- 
cesor,  y  mucho  menos  en  una  época  en  que  eran  mas 
difíciles  los  viajes  de  Guadalajara  á  México,  de  Mé- 

xico á  Veracruz  y  de  Veracruz  á  la  corte  de  Es- 
paña? Es  verdad  que  Alcedo  asegura  que  el  obispo 

SQCcesor  fué  electo  el  año  de  1601;  pero  se  equivo- 
ca, porque  D.  Bernabé  López,  maestrescuelas  de  es- 
ta iglesia,  recibió  el  poder  de  dicho  prelado  succe- 

sor  para  que  á  su  nombre  aprendiese  posesión,  y  go- 
bernase el  obispado,  el  dia  1  de  setiembre  de  1598, 

11.  El  Illmo.  Sr.  D.  Alonso  de  la  Mota  y  Esco- 
bar, natural  de  México,  hijo  de  Antonio  de  la  Mo- 

ta y  Escobar,  y  de  D."  Francisca  de  Orduña  y  Lu- 
yando,  hizo  sus  estudios  en  el  convento  de  domi- 

nicos de  dicha  corte.  Fué  cura  de  la  parroquia  de 
Chiapa  de  Mota  (que  desde  entonces  se  llamó  así), 
y  sucesivamente  deán  de  Michoacan,  Puebla  y  Mé- 

xico: no  aceptó  la  mitra  de  Nicaragua:  fué  después 
electo  para  la  de  Guadalajara,  de  la  que  después  de 
algunos  años  de  gobernar  fué  promovido  á  la  de 
Puebla,  que  sirvió  hasta  su  muerte  el  15  de  abril 
de  1625.  Andaba  eu  la  visita  del  obispado  de  Gua- 

dalajara, á  tiempo  que  sublevados  ios  indígenas  de 
la  sierra  de  Topia  (entre  Acaponeta  y  Durango) 
cometían  muchas  hostilidades,  por  lo  cual  andaban 

dos  compañías  de  soldados  con  las  armas  en  la  ma- 
no. Movido  á  compasión  el  prelado,  propuso  al  ca- 

pitán Canelas  (portugués)  que  suspendiera  la  per- 
secución y  lo  dejase  ir  á  hablar  con  los  sublevados: 

el  capitán  se  lo  impidió  creyendo  que  no  era  pru- 
dente lo  que  se  le  pedía,  y  añadió  ser  orden  del 

presidente  Dr.  D.  Santiago  de  Vera,  se  castígase 
a  aquellos  indios,  á  lo  que  contestó  su  Illma. :  venero 
el  dictamen  del  señor  doctor;  pero  tengo  por  adagio 

castellano,  que  el  doctor  que  mejor  cura,  es  con  blan- 
dura; y  luego  remitió  á  los  indios  dos  embajadores 

llevándoles  su  mitra  y  anillo  eu  prenda  de  que  se 

les  perdonaría  si  se  aquietaban;  quedaron  los  su- 
blevados con  las  prendas,  y  enviaron  á  decir  á  su 

Illma.  que  en  otra  junta  resolverían:  pocas  horas 
después  se  presentaron  con  señales  de  paz,  llevan- 

do en  una  asta  la  mitra:  el  prelado  los  recibió  con 
los  brazos  abiertos,  cantó  misa  de  gracias  en  len- 

gua mexicana,  los  exhortó  á  la  paz,  y  encontrando 
entre  ellos  muchos  gentiles,  que  aunque  instruidos, 
todavía  no  estaban  bautizados:  después  de  haber- 

los examinado  los  bautizó  solemnemente  y  entre 

ellos  á  cinco  caciques.  Ademas,  no  se  olvidó  del  hos- 
pital de  San  Miguel  cuya  administración  corría  de 

cuenta  suya  y  del  cabildo;  encomendó  á  religiosos 
dominicos  el  cuidado  de  las  monjas:  á  19de  agos- 

to de  1603,  proveyó  en  Tonalá  un  auto,  facultan- 
do á  aquellos  para  que  pudiesen  (previa  licencia  ó 

aprobación  de  Su  Santidad)  fundar  convento  en 
Guadalajara.  En  2  de  julio  de  1606  concedió  li- 

cencia al  religioso  juauino  Fr.  Bruno  de  Avila,  pa- 
ra que  los  de  su  orden  se  encargasen  de!  hospital 

de  Santa  Veracruz  y  Sangre  de  Cristo,  que  habia 
estado  al  cargo  de  los  de  esta  cofradía. 

En  tiempo  del  Sr.  Mota  se  reunieron  los  prela- 
dos de  Santo  Domingo,  San  Francisco,  San  Agus- 
tín, y  el  P.  rector  de  la  Compañía  de  Jesús  con  el 

cabildo  eclesiástico  en  la  sala  capitular,  asistiendo 
también  un  oidor,  el  ayuntamiento  y  algunos  veci- 

nos, para  suplicar  á  su  Illma.  que  eligiera  algún 
santo  por  abogado  contra  las  hormigas  y  alacranes 
que  infestaban  la  ciudad.  Después  de  misa  se  hizo 
la  elección  por  suertes  entre  treinta  santos,  y  reca- 

yó en  S.  Martin  obispo:  se  prometió  guardar  co- 
mo festivo  su  dia  (lo  cual  fué  después  confirmado 

por  el  prelado),  erigirle  un  altar  en  catedral,  so- 
lemnizar su  fiesta  con  vísperas,  procesión  y  misa, 

distribuir  limosnas  entre  pobres  vergonzantes  á  imi- 
tación del  santo.  D.  Martin  Figueroa  ofreció  do- 

tar esta  fiesta  con  dos  mil  pesos,  que  se  admitieron 

luego.  Habiendo  con  el  tiempo  rebajado  mucho  es- 
ta devoción,  en  el  cabildo  celebrado  el  24  de  octu- 
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bre  de  1713  se  acordó  escitar  á  la  audiencia,  ayun- 
tamiento y  prelados  religiosos,  á  que  volviesen  desde 

aquel  año  á  concurrir  á  dicha  fiesta,  conforme  á  lo 

jurado  (libro  3.°  de  Actas,  fojas  76.) 
12.  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Juan  del  Valle,  natu- 
ral de  San  Miguel  de  Aragón:  fueron  sus  padres 

Juan  del  Valle  y  D."  María  Arredondo:  monje  be- 
nedictino tomó  el  hábito  en  Valladolid,  profesó  á 

24  de  febrero  de  1587:  en  29  de  abril  de  1608  to- 
mó posesión  de  este  obispado  á  su  nombre,  el  deán 

D.  Antonio  de  Avila  y  Cadena.  Visitó  este  prela- 
do la  mayor  parte  de  la  diócesis:  se  distinguió  por 

su  ardiente  caridad:  renunció  la  mitra:  murió  en 
Madrid  el  año  de  1620,  según  dicen  algunos,  ó 
1622,  según  otros:  dejó  á  esta  iglesia  por  herede- 

ra de  unos  juros. 
13.  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Francisco  de  Rivera, 

natural  de  Alcalá  de  Henares:  tomó  el  hábito  de 
religioso  mercenario  en  Madrid  el  año  de  1578:  fué 
provincial  de  Castilla,  general  de  su  orden,  doctor 
y  catedrático  de  teología  en  la  universidad  de  Al- 

calá. Felipe  III  lo  presentó  para  el  obispado  de 
Guadalajara  en  5  de  agosto  de  1G17,  con  la  con- 

dición de  pasar  por  la  división  que  ya  se  trataba 
de  hacer  de  la  diócesis:  fué  recibido  en  26  de  no- 

viembre de  1618,  y  al  año  siguiente  le  consagró  en 
México  el  Sr.  Serna:  fundó  en  Guadalajara  el  con- 

vento de  la  Merced ;  formó  el  arancel  para  los  cu- 
ratos: donó  á  la  catedral  una  lámpara  de  plata  que 

aun  existe:  dio  tres  mil  pesos  para  que  con  sus  ré- 
ditos se  costeara  el  aceite  de  ella,  y  ademas  hicie- 

se el  cabildo  eclesiástico  una  función  en  la  Merced 
el  dia  de  la  Visitación  de  Nuestra  Señora.  En  el 

cabildo  celebrado  en  18  de  junio  de  1630,  se  nom- 
braron dos  prebendados  que  lo  acompañasen  hasta 

el  obispado  de  Michoacan,  al  que  habia  sido  pro- 
movido. Cuaudó  en  22  de  diciembre  de  1628  pro- 

puso en  cabildo  (lib.  5.°  de  Actas,  fojas  293)  fun- 
dar el  convento  de  la  Merced,  y  proporcionar  á  los 

dichos  religiosos  su,  mantenimiento,  fué  con  obligación 
de  tener  aquí  estudio  de  facultad  mayor  de  que  todo 
el  obispado  carea. 

Se  acostumbraba  en  los  dias  festivos  unas  guer- 
rillas entre  los  indígenas  de  Taquipatlan  y  Tonalá 

de  que  resultaban  muchas  muertes,  sin  que  basta- 
sen los  justicias  á  contener  tamaño  desorden.  El 

Sr.  Rivera  con  su  influjo,  con  su  predicación,  y 
valiéudose  de  amenazas  y  de  censuras,  logró  en 
dos  años  estirpar  tan  perniciosa  costumbre,  y  se 
encontró  un  aposento  lleno  de  las  armas  que  iba 
quitando  á  los  indígenas.  (Mota  Padilla  cap.  53 
núm.  6.) 

14.  El  Illmo.  Sr.  D.  Leonel  de  Cervantes  Carba- 
jal:  natural  de  México,  hijo  de  D.  Leonel  Cervantes 

y  D"  María  Carljajal,  perteneció  á  la  Universidad 
de  México  y  á  la  de  Salamanca.  Maestrescuelas, 
arcediano,  provisor  y  vicario  general  de  Santa  Fe: 
comisario  de  la  Inquisición  y  de  la  Cruzada:  pre- 

sentado para  el  obispado  de  Santa  María  en  1620: 
le  consagró  el  Sr.  arzobispo  Ugarte:  asistió  al  con- 

cilio provincial  que  dicho  Sr.  arzobispo  celebró  en 
1625:  en  25  de  setiembre  de  este  año  fué  promo- 

vido al  obispado  de  Cuba:  en  el  de  1631,  lo  fué  al 

de  Guadalajara  y  últimamente  al  de  Oajaca  en  21 
de  setiembre  de  1635  según  la  Sericy  el  Diccionario 
de  Alcedo,  ó  1637  como  se  lee  al  pié  de  su  retrato 
y  asienta  Mota  Padilla,  cap.  59,  núm.  2(1).  Fué 
verdaderamente  padre  de  los  pobres  á  quien  socor- 

rió con  cnanto  tenia;  y  el  primero  que  comenzó  á 
alentar  la  devoción  y  culto  que  hoy  tiene  la  imagen 
de  Nuestra  Señora  de  San  Juan. 

Este  prelado  suprimió  (en  virtud  de  real  orden) 
la  cauongía  vacante  por  muerte  de  D.  Pedro  Gon- 

zález Polanco,  como  consta  de  la  acta  de  cabildo 
de  30  de  Enero  de  1636  (lib.  6,  fojas  13). 

15.  El  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Juan  Sánchez  Duque 
de  Estrada,  natural  de  Santa  Cruz,  pueblo  cercano 
á  la  villa  de  Talavera  de  la  Reyna:  hijo  de  padres 
muy  pobres:  sus  primeros  estudios  fueron  en  el  co- 

legio de  la  Compañía  de  Jesús;  fué  colegial  de 
Málaga  y  Cuenca,  cura  de  Espinosa  de  Henares 
y  Fuencarral,  canónigo  de  la  colegiata  de  San  Jus- 

to y  Pastor  de  Alcalá,  catedrático  de  aquella  uni- 
versidad. En  el  lib.  6°  de  Actas  á  fojas  46  se  lee 

la  del  cabildo  celebrado  en  23  de  setiembre  de 

1637,  que  "habiendo  hecho  de  este  obispado.... 
"el  Illmo.  Sr.  D.  Leonel  Cervantes:  en  21  de  éste 
"se  presentó  el  Sr.  Dr.  D.  Bartolomé  de  Arvide 
"con  poder  del  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Juan  Sánchez 
"Duque  pidiendo  la  posesión  que  luego  se  le  dio, 
"y  con  ella  la  del  gobierno,  y  provisorato  de  esta 
"ciudad  y  obispado."  Era  muy  amable,  benigno, 
humilde,  de  gran  caridad  con  los  pobres:  murió 
sobre  una  cruz  de  ceniza,  y  su  muerte  fué  llorada 
de  todos.  Esta,  según  Mota  Padilla,  cap.  54  núm. 
3,  fué  en  noviembre  de  1643,  y  según  la  Serie  y 
Alcedo  en  1641:  esto  segundo  parece  lo  mas  cier- 

to, porque  en  el  libro  6°  de  las  Actas  del  cabildo  á 
fojas  204  se  dice:  que  habiendo  fallecido  su  Illma. 
en  2  de  noviembre  de  1541,  se  procedió  al  dia  si- 

guiente al  nombramiento  del  secretario  del  gobier- 
no eclesiástico  con  la  declaración  de  la  sede  va- 

cante. 
En  el  tiempo  de  su  pontificado  (18  de  junio  de 

1638)  acordó  el  cabildo  eclesiástico  informar  al 
rey  en  favor  de  la  fundación  de  esta  ciudad,  del 
convento  de  religiosas  de  Santa  Teresa,  para  lo 
que  ya  se  contaba  con  cerca  de  70.000  pesos.  En 
14  de  octubre  de  1639  (lib.  6  de  Actas  á  fojas  111) 
acordó  el  mismo  cabildo  que  "habiéndose  rezado 
"por  devoción  hasta  ese  tiempo  el  dia  15  de  octu- 
"bre,  de  la  virgen  Santa  Teresa,  se  acepta  de  nue- 
"vo  y  se  manda  celebrar  en  adelante  la  fiesta  so- 
"bredicba  con  rito  doble  común." 

16.  Para  succeder  al  Sr.  Sánchez  presentó  el  rey 
al  P.  Juan  Veles  de  Zavala,  clérigo  menor  y  pre- 

dicador de  su  majestad,  natural  de  Madrid,  hijo 

de  Juan  Veles,  y  D"  María  de  Zavala:  tomó  el 
habito  en  el  convento  del  Espíritu  Santo  de  Madrid, 
en  el  cual  tuvo  los  primeros  oficios.  Puso  por  es- 

cusa para  no  admitir  la  mitra,  el  voto  de  su  religión, 
que  no  quiso  dispensar  el  Sr.  Urbano  VIII.  (Mo- 

ta Padilla,  cap.  66,  núm.  1.)  Por  lo  que  procedió 
el  rey  á  presentar  á  otro  y  fué: 

O)  La  misma  fecha  de  Mota  Padilla,  ee  lee  en  el  lib. 
G  de  Actas  á  fojas  4fi. 
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IT.Illmo.  Sr.Dr.  D.  JuanRuiz  Colmenero:  natu- 
ral de  la  villa  de  Budea  en  el  obispado  de  Sigüen- 

za,  hijo  de  Pedro  Colmenero  y  D.'  María  Ruiz: 
hizo  sus  estudios  en  el  colegio  de  San  Ildefonso  de 
Alcalá:  fué  catedrático  de  prima  de  teología  en 
aquella  universidad  y  rector  de  ella  en  1635;  ca- 

nónigo magistral  de  Ciudad  Rodrigo;  electo  obis- 
po de  Nochera  en  Ñapóles  que  renunció ;  magistral 

de  Sigüenza:  presentado  para  la  mitra  de  Guada- 
lajara  en  enero  de  1646,  se  resistia  á  admitir,  pero 
al  fin  cedió :  en  30  de  octubre  del  mismo  año  tomó 

posesión  del  obispado  y  en  su  nombre  empezó  á 
gobernar  D.  Juan  López  Serrato;  consagróse  en 
Michoacan  por  el  Illmo.  Sr.  Ramírez  de  Prado,  y 
en  24  de  diciembre  de  1647  entró  en  Guadalajara: 
en  junio  del  siguiente  salió  á  la  visita  de  su  dióce- 

sis, en  la  que  se  empleó  hasta  setiembre  de  1649, 
y  anduvo  dentro  de  ella  dos  mil  doscientas  ochenta 
leguas;  redujo  á  la  fe  á  muchos  bárbaros,  reparó 
muchas  ofensas  que  se  hacían  á  Dios,  remedió  mu- 

chas necesidades  temporales.  Amaba  estraordina- 
riamente  á  los  indígenas,  y  decía,  que  solo  por 
defendar  á  uno  de  ellos,  debían  tenerse  por  bien 
logrados  los  trabajos  de  venir  desde  España. 

Supo  que  en  la  sierra  del  Nayarit,  en  un  pro- 
fundo barranco,  había  cuatro  indios  tan  viejos, 

que  ya  no  se  podían  mover  ni  salir  á  parte  al- 
guna: lleno  de  caridad,  se  determinó  á  visitarlos 

sin  que  lo  detuviese  lo  áspero  del  camino,  y  siendo 
necesario  en  algunas  partes  que  con  sogas  ceñidas 
al  cuerpo  lo  dejasen  ir:  logró  por  último  llegar  á 
ellos,  les  habló  con  lágrimas  en  los  ojos,  los  acari- 

ció, encendió  en  sus  corazones  el  deseo  del  bautis- 
mo; y  habiéndolos  dejado  encargados  para  que 

acabaran  de  instruirse,  á  los  cuarenta  días  recibió 
la  noticia  de  que  habían  muerto  todos  cristianos. 

En  su  visita  anduvo  hasta  donde  no  había  lle- 
gado ningún  español:  convirtió  á  muchos  infieles 

y  los  redujo  á  pueblos.  Quiso  pasar  adelante  del 
rio  Bravo,  y  no  lo  hizo,  porque  no  se  lo  permitió 
el  gobernador  de  lo  que  entonces  se  llamaba  Reí- 
no  de  León. 

Fué  constante  defensor  de  la  inmunidad  ecle- 
siástica, lo  cual  le  trajo  no  pocas  molestias,  hasta 

verse  obligado  á  retirarse  á  los  confines  de  su  dió- 
cesis, y  vivir  por  cerca  de  dos  años  en  una  humilde 

choza.  En  este  tiempo  escribió  nn  comentario  á 
los  libros  de  consolafione,  de  Severino  Boecio,  y  mas 
de  cinco  mil  pensamientos  sueltos  predicables  que 
llamó  Misceláneas,  que  no  quiso  se  publicasen  con 
sn  nombre. 

Era  muy  devoto  de  la  Santísima  Virgen:  edifi- 
có nn  templo  en  San  Juan  á  la  milagrosa  imagen 

que  se  venera  allí,  cuyo  culto,  así  como  el  de  la  de 
Zapopan,  se  esmeró  cu  propagar.  Tuvo  el  indecible 
placer  de  que  el  22  de  noviembre  y  10  de  diciem- 

bre de  1655  se  jurase  solemnísimamente  por  el  ca- 
bildo eclesiástico  y  las  autoridades  civiles,  defen- 

der el  inefable  misterio  de  la  Inmaculada  Concep- 
ción de  María,  sin  qnii  desde  aquella  fecha  se  dé 

á  nadie  posesión  del  episcopado,  prebenda,  curato 
ó  cualquiera  otro  beneficio  eclesiástico,  que  prime- 

ro no  haya  jurado  sostener  y  predicar  este  miste- 

rio. Su  consuelo  en  su  última  enfermedad,  era  tener 
á  su  cabecera  una  imagen  de  Nuestra  Señora  de 
Zapopan.  Murió  el  28  de  setiembre  de  1663,  y  en 
testimonio  de  la  veneración  y  del  amor  que  le  tenía 
toda  su  diócesis,  se  colgó  su  sombrero  de  la  corni- 

sa de  catedral,  como  se  había  hecho  antes  con  el 
de  su  dignísimo  antecesor  el  Sr.  Mendiola. 

18.  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Francisco  Verdín  y  Molina: 

canónigo  penitenciario  de  Murcia,  provisor  y  vi- 
cario general  de  la  misma  diócesis.  En  el  libro  1." 

de  Actas,  á  fojas  126,  so  dice  que  tomó  posesión 
del  obispado  en  3  de  Marzo  de  1666:  del  mismo 
libro  consta  que  en  dos  de  junio  de  dicho  año  se 

hicieron  las  ceremonias  que  previene  el  concilio  3.° 
mexicano,  parte  primera  de  los  Estatutos,  cap.  I: 
fundó  en  esta  catedral  dos  aniversarios:  fijó  al  22 
de  octubre  el  de  la  dedicación  de  dicha  iglesia  que 
hasta  e!  año  de  1673  se  había  celebrado  el  18  de 
febrero:  donó  á  la  misma  muy  ricos  ornamentos: 
promovió  el  culto  de  Nuestra  Señora  de  San  Juan; 

era  pastor  celoso,  y  gobernó  con  acierto  esta  dió- 
cesis hasta  17  de  marzo  de  1674  en  que  fué  pro- 

movido á  la  de  Michoacan. 
19.  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Manuel  Fernandez  de  San- 

ta Cruz  y  Sahagun,  natural  de  Falencia  en  Casti- 
lla la  Vieja,  hijo  de  D.  Mateo  Fernandez  de  Santa 

Cruz  y  D."  Antonia  Sahagun,  colegial  de  Cuenca, 
magistral  de  Segovia,  electo  obispo  de  Chiapas  en 
6  de  abril  de  1672,  promovido  á  la  de  Guadalaja- 

ra. Se  recibió  del  gobierno  de  esta  diócesis  en  3 

de  abril  de  1674  (lib.  7.°  de  Actas  á  fojas  175). 
Recibió  sus  bulas  en  19  de  julio  del  año  siguiente: 
se  consagró  en  México  en  24  de  Agosto:  volvió  á 
Guadalajara  el  29  de  Setiembre.  Determinó  salir 
á  la  visita  de  su  obispado  á  internarse  en  la  pro- 

vincia de  Coahnila,  en  donde  con  regalos  de  man- 
tas, sombreros  y  otras  menudencias,  comenzó  a 

atraerse  la  voluntad  de  los  indígenas,  é  hizo  se  for- 
maran cuatro  pueblos,  y  para  que  tuviesen  con  que 

mantenerse  mientras  disponían  sus  siembras  y  for- 
maban sus  casas,  repartió  á  cada  pueblo  150  fane- 

gas de  maiz,  5  bueyes  y  todos  los  aperos  necesarios. 
Confirmó  á  todos  los  bautizados,  y  con  sentimiento 
vnivcrsal  de  aquella  rédente  grey,  se  arrancó  ó  des- 

prendió de  los  brazos  de  sus  amados  hijos  que  llora- 
ban reciprocamente  su  ausencia  (Mota  Padilla,  cap. 

72).  En  julio  de  1676  fué  promovido  al  obispado 
de  Puebla. 

20.  Illmo.  Sr.  D.  Juan  de  Santiago  Garavito: 
natural  de  la  villa  de  Palma,  hijo  de  D.  Antonio 

de  Santiago  y  D."  María  de  León  Garavito,  fami- 
lias muy  ilustres:  fué  colegial  del  mayor  de  Cuen- 
ca, obtuvo  en  su  universidad  cátedra  de  filosofía, 

la  que  dejó  por  la  canongía  magistral  de  Badajoz. 

Fué  predicador  del  rey,  calificador  del  Santo  Ofi- 
cio en  la  Suprema,  electo  obispo  de  Puerto  Rico, 

cuj'o  cargo  dudaba  aceptar  cuando  se  le  promovió 
á  la  diócesis  de  Guadalajara  el  año  de  1677:  su 
posesión  fué  á  7  de  enero  de  1678  (lib.  7  de  Actas 
a  fojas  189):  ya  consagrado  entró  en  la  ciudad  el 
22  de  mayo  del  mismo  año.  Fué  celosísimo  defen- 

sor de  los  fueros  é  inmunidades  de  la  Iglesia,  por 
lo  que  padeció  mucho;  bien  que  la  justicia  de  sus 
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defensas  la  hizo  manifiesta  el  supremo  consejo  eu 
todas  las  resoluciones  que  dio.  Este  digno  prelado 
escitó  a  algunos  sacerdotes  á  que  viviesen  colegial- 
mente  para  aspirar  á  la  mayor  perfección,  y  les 
compró  un  sitio  ó  solar  para  la  casa  en  que  debian 
reunirse.  Tal  fué  el  principio  de  la  congregación 
de  oblatos  en  Guadalajara,  cuyo  principal  institu- 

to era  la  visita  de  hospitales  y  cárceles,  y  la  conti- 
nua asistencia  al  pulpito  y  confesonario.  Fundó 

también  el  oratorio  de  San  Felipe:  pasó  de  Com- 
postela  á  Guadalajara  el  beaterío  de  Jesús  Naza- 

reno, les  dio  casa  y  prudentísimas  constituciones. 
Visitó  el  obispado.  Falleció  en  1 1  do  julio  de  1694. 

21.  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Felipe  Galindoy  Chavez: 
nació  en  Yeracruz,  sus  padres  fueron  D.  Pedro 

Galludo  Chavez  y  D."  Lucía  de  Pineda:  en  Méxi- 
co tomó  el  hábito  de  Santo  Domingo,  y  estuvo  de 

lector  en  el  convento  de  Guadalajara  y  después  fué 
prior  del  mismo  y  de  los  de  México,  Yeracruz  y 
San  Luis  de  Puebla,  provincial  misionero  apostó- 

lico. Redujo  á  la  fe  á  los  indios  de  Sierra  Gorda 
en  la  que  fundó  ocho  misiones.  Fundó  también  los 
conventos  de  Sombrerete,  Querétaro  y  San  Juan 
del  Rio.  En  10  de  marzo  de  1696  tomó  posesión 

del  obispado  (lib.  7."  de  Actas  á  fojas  310),  ocu- 
pándose inmediatamente  de  la  segunda  fundación 

del  Seminario  conciliar  (1).  Asi  es  que  en  9  de 
mayo  del  mismo  año  se  reunió  el  cabildo,  y  á  pro- 

puesta de  su  lUma.  se  nombraron  para  entender  en 
su  erección  á  los  canónigos  Dr.  D.  Antonio  de  Mi- 

randa Yillayian  y  D.  Juan  Martínez  (lomez,  y  tam- 
bién á  D.  Pedro  Alcaraz,  encargando  en  particular 

al  Sr.  Martínez  viese  á  cuánto  ascenderla  la  pen- 
sión del  3  por  100  sobre  todas  las  rentas  eclesiás- 

ticas, para  la  congrua  de  dicho  seminario.  El  Sr. 
Galindo  invirtió  en  la  edificación  del  colegio  creci- 

das cantidades,  le  dio  constituciones,  le  donó  su 
librería,  lo  fomentó  en  cuanto  le  fué  posible:  soli- 

citó del  rey  que  se  erigiese  eu  universidad  y  se  con- 
firieran grados,  ofreciendo  dotar  las  cátedras  y  el 

sustento  de  colegiales;  y  que  para  mayor  seguridad 
.se  impusiera  una  pensión  de  3  por  100  sobre  hos- 

pitales y  cofradías,  sobre  lo  cual  pidió  el  rey  infor- 
me á  la  audiencia,  murió  el  prelado  y  no  se  consi- 

(I)  Consta  del  lib.  ]?  de  Actas  del  cabildo,  que  en  el 
celebrado  el  24  de  octubre  de  1570,  se  resolvió  poner  en 
ejecución  la  disposición  del  Santo  Concilio  Tridentino,  so- 

bre erección  de  seminarios,  y  se  acordó  que  al  efecto  se  li- 
brasen 2.(100  pesos  de  lo  que  toca  al  hospital,  y  con  ellos  se 

compren  dos  solares  que  están  contiguos  á  la  iglesia,  y  per- 
tenecen al  Sr.  chantre  D.  Alonso  de  Miranda,  y  que  en  ellos 

se  fabrique  un  cuarto  para  que  allí  se  alojen  los  enfermos, 
y  el  colegio;  y  que  ademas  se  compren  las  casas  que  están 
junto  á  dichos  solares.  En  el  celebrado  el  ;iO  de  enero  de 
1571,  al  Br  üsorio  se  le  sefialaron  400  pesos  por  leer  gra- 

mática en  el  colegio,  del  mismo  modo  que  se  habia  contra- 
tado con  Agustín  Pérez,  que  se  desistió,  esto  es,  150  pesos 

de  una  capellanía  que  ha  de  servir  en  la  Santa  Veracruz, 
y  250  pesos  que  se  le  librarán  por  el  cabildo.  Al  efecto  se 
pensionó  á  todos  los  vicarios  y  curas  á  que  de  sus  rentas 
contribuyesen  con  10  pesos  anuales;  con  lo  cual,  y  lo  que 
daba  el  cabildo,  se  mantuviesen  los  colegiales,  y  se  pa- 

gasen los  salarios.  En  el  mismo  año  se  destinó  al  cole- 
gio al  capellán  Eligió  Ramírez  (7  de  setiembre),  y  se  re- 

cibió á  Juan  Barrientos  de  rtpctidor  para  el  mismo  estable- 
cimiento, con  50  pesos  anuales.  En  20  de  diciembre  se 

entregó  el  gobierno  de  la  diócesis  al  Sr.  Mendiola,  quien 
Tomo  TY. 

guió  por  entonces  cjue  Guadalajara  tuviera  univer- 
sidad. El  seminario  quedó  en  corriente  el  año  de 

1100,  y  su  primer  rector  fué  el  Sr.  Galindo. 
Sin  embargo  de  no  haber  sido  mucho  el  tiempo 

de  su  pontificado,  pues  murió  el  1  de  marzo  de  1702, 
visitó  dos  veces  su  diócesis,  internándose  hasta  las 

misiones  de  C'oahuila.  Hizo  la  sacristía,  oficinas  de 
la  contaduría  y  concluyo  la  lonja  de  la  catedral: 
donó  á  la  iglesia  un  sagrario  de  plata  y  un  cáliz 
para  el  depósito  en  el  Jueves  Santo.  Fomentó  el 
beaterío  de  Jesús  Nazareno,  al  qne  agregó  el  cole- 

gio de  Niñas  (que  habia  proyectado  el  P.  Felicia- 
no Pimentel),  gastando  mas  de  20.000  pesos  en  la 

casa  que  para  ello  fabricó  junto  á  la  ermita  de  S. 
Sebastian  (hoy  iglesia  de  Jesús  María). 

22.  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Diego  Camacho  y  Avila, 

natural  de  Badajoz,  colegial  mayor  de  Cuenca,  ca- 
tedrático de  filosofía  en  la  universidad  de  Salaman- 

ca, canónigo  magistral  de  Badajoz,  predicador  del 
rey,  arzobispo  de  Manila:  promovido  ala  diócesis 
de  Guadalajara,  tomó  posesión  el  24  de  mayo  de 

noi  (lib.  7.° de  Actas  á  fojas  374).  Yisitó  el  obis- 
pado llegando  hasta  la  ciudad  de  Monterey.  Hizo 

la  casa  que  hasta  el  dia  sirve  de  palacio  episcopal. 
Fundó  el  Colegio  de  Niñas  de  San  Diego.  Murió 
en  Zacatecas  el  19  de  octubre  de  1712,  de  donde 
á  los  tres  años  fué  trasladado  su  cadáver  á  la  ca- 

tedral de  Guadalajara. 

23.  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Manuel  de  Mimbela:  natu- 
ral de  Fraga  en  Aragón:  hizo  sus  primeros  estu- 

dios en  la  universidad  de  Zaragoza:  á  los  quince 
años  de  su  edad  recibió  el  habito  de  San  Francisco : 

en  la  provincia  de  Zacatecas  fué  nombrado  predi- 
cador, lector  de  teología,  definidor,  secretario,  dos 

veces  guardián,  procurador  general  de  estas  pro- 
vincias: fué  sucesivamente  presentado  para  los 

obispados  de  Panamá,  Oajaca  y  Guadalajara.  A 
su  nombre  tomó  posesión  de  este  último  el  Sr.  ar- 

cediano Dr.  D.  Juau  de  Arrióla  Rico,  en  19  de 
noviembre  de  1714:  la  entrada  solemne  del  prelado 
se  verificó  el  16  de  diciembre  siguiente. 

Era  amantísimo  de  la  pobreza  para  consigo,  y 
hasta  pocos  meses  antes  de  morir  consiguieron  los 
médicos  que  usase  lienzo.     Se  lamentaba   de  la 

tomó  bajo  su  protección  este  colegio,  y  aun  Mota  Padilla 
lo  llama  su  fundador.  Muerto  este  preladj,  aparece  de  nue- 

vo el  cabildo,  encargando  el  cuidado  del  Seminario  A  éste, 
y  al  otro  capitular,  nombrando  rector  y  catedráticos  de  gra- 

mática y  teología  moral,  mandando  que  los  colegiales  vistan 
mantos  de  bariel  y  becas  encarnadas  (rayo  color  se  con- 

serva hasta  hoy),  ordenando  que  no  so  reciban  niños  que 
escedan  de  JO  años,  disponiendo  que  sean  mantenidos  ocho 
pur  cuenta  de  la  iglesia,  señalando  los  dias  que  deben  a.sis- 
tir  á  catedral  á  vísperas,  y  los  en  qne  solo  deben  venir  á 
misa.  Y  todavía  en  3  de  enero  de  J631  se  dispone  que  "el 
"  señor  arcediano  continué  con  la  cátedra  de  teología  rao- 
"  ral ,  con  la  condición  de  que  los  oyentes  sustenten  las  cou- 
•  elusioues  que  están  obligados  á  tener  en  el  mes."  Creo 
que  esto  es  mas  que  suficiente  para  probar  que  no  fué  en 
tiempo  del  .Sr.  Galindo  la  primera  vez  que  se  vio  en  Gua- 

dalajara Seminario  Conciliar.  Ese  prnner  colegio,  soguii 
las  Actas  de  cabildo,  tenia  por  patrono  ú  S.  Pedro;  y  quizás 
á  él  pertenecía  un  retablo  muy  aniigoo  con  una  pequeña 
imagen  del  Sto.  Apóstol,  que  por  el  año  de  1818  y  siguien- 

tes se  conservaba  en  la  sacristía  del  actual  Seminario,  hasta 

que  se  hicieron  los  nuevos  altares. 
48 
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cortedad  de  sus  reutas  que  uo  le  alcauzabau  a  so- 
correr las  necesidades  de  los  pobres:  solamente 

por  necesidad  se  Uubo  de  conseguir  tres  dias  antes 
de  su  muerte,  que  condescendiese  en  que  una  mu- 

jer le  ministrase  las  medicinas:  frecuentísimamente 
se  retiraba  á  una  celda  con  el  único  objeto  de 
asistir  entre  sus  hermanos  á  los  actos  de  comuni- 

dad. Consagró  la  iglesia  catedral,  hizo  la  iglesia 
deNtra.  Sra.  del  Pilar  que  basta  hoy  sirve  de  ayuda 
de  parroquia  á  la  del  sagrario.  Dio  2000  pesos  para 
dotación  de  la  lámpara  de  Ntra.  Sra.  de  Guada- 

lupe en  catedral.     Murió  á  1°  de  mayo  de  1121. 
En  este  pontificado  promovió  el  cabildo  la 

fundación  del  convento  de  Santa  Mónica  en  Gua- 
dalajara. 

24.  Illmo.  Sr.  D.  Pedro  Tapis:  natural  de  Au- 
dozilla  en  Navarra :  obispo  de  Durango :  promovido 
á  la  iglesia  de  Guadalajara  cu  16  de  abril  de  1722, 
tres  dias  después  de  su  fallecimiento. 

25.  Illmo.  Sr.  I).  Fr.  Juan  Bautista  Alvarez  de 
Toledo:  natural  de  San  Salvador  en  Goatemala: 

obispo  de  Chiapas  después  de  Goatemala,  y  pro- 
movido á  Guadalajara  el  2  de  julio  de  1723:  no 

admitió  esta  mitra  por  su  ancianidad  y  enferme- 
dades. 

26.  Illmo.  Sr.  D.  Nicolás  Carlos  Gómez  de  Cer- 
vantes: natural  de  México,  hijo  de  D.  Juan  Leonel 

de  Cervantes  y  D."  María  de  la  Cadena,  colegial 
mayor  de  Santos,  doctor  en  cánones  de  la  univer- 

sidad de  México,  catedrático  jubilado  en  la  de 
decreto  de  la  misma,  cura  del  Sagrario  de  la  me- 

tropolitana, medio  racionero  y  canónigo  de  ella: 
su  vida  era  tan  ajustada  que  fué  ejemplar  de  ecle- 

siásticos, sumamente  caritativo  cou  los  pobres. 
A  su  pesar  admitió  la  mitra  de  Goatemala  para 
la  que  fué  electo  en  1723.  Promovido  á  la  de 
Guadalajara,  en  23  de  abril  de  1727  tomó  posesión 
á  su  nombre  el  arcediano  Dr.  D.  Ginez  Gómez  de 
Parada,  y  á  los  dos  dias  hizo  su  solemne  entrada. 
Visitó  todo  el  obispado:  hizo  la  mayor  parte  del 
convento  de  Jesús  María:  dio  crecidas  sumas  para 
el  de  Santa  Mónica:  donó  12.000  pesos  al  colegio 
de  Sau  Diego:  falleció  el  6  de  noviembre  de  1734, 
y  su  muerte  fué  llorada  en  todo  el  obispado. 

En  la  víspera  de  la  muerte  de  este  prelado,  el 
cabildo  eclesiástico  escogió  y  juró  por  especial  pa- 
trona  y  abogada  a  María  Santísima  eu  su  imagen 
de  Zapopan  contra  los  rayos  y  epidemias. 

27  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Juan  Gómez  de  Parada, 
natural  de  Compostela  eu  está  diócesis,  hijo  de  D. 

Gines  Gómez  Valdes,  y  D."  María  Ana  de  Para- 
da y  Mendoza:  hizo  en  el  colegio  de  San  Juan  de 

esta  ciudad  sus  primeros  estudios,  los  que  conti- 
nuó en  San  Ildefonso  de  México:  fué  colegial  del 

mayor  de  Santos,  catedrático  de  filosofía  en  la 
universidad  de  Salamanca,  canónigo  de  la  metro- 

politana de  México,  cuyo  cabildo  lo  envió  á  Es- 
paña con  gravísimos  negocios  en  1716:  fué  electo 

obispo  de  Yucatán,  donde  celebró  un  concilio  dio- 
cesano, en  que  con  celo  infatigable  trató  de  la  re- 

forma del  clero  y  pueblo,  del  alivio  temporal  y 
mejor  instrucción  de  los  indígenas,  y  de  otros  pun- 

tes de  la  mayor  importancia,  como  puede  verse  en 

sus  constituciones  sinodales.  Promovido  á  Guate- 
mala, fué  recibido  con  aclamaciones  del  clero  y  del 

pueblo:  visitó  toda  su  diócesis,  fomentó  los  estu- 
dios, arregló  los  tribunales  eclesiásticos,  aumento 

las  rentas  de  su  iglesia,  á  sus  espensas  construyó 
el  convento  de  Capuchinas.  Electo  finalmente  pa- 

ra la  diócesis  de  Guadalajara,  tomó  posesión  el 
26  de  Octubre  de  1736  (libro  10  de  Actas  á  fo- 

jas 69). 
En  este  obispado,  lo  mismo  que  en  los  de  Gua- 

temala y  Yucatán,  cuidó  mucho  de  la  elección  de 
párrocos  y  de  los  que  hablan  de  ser  promovidos  al 
sacerdocio;  llamó  la  atención  de  todos  su  empeño 
en  la  instrucción  del  clero,  como  lo  nota  Mota  Pa- 

dilla (cap.  92  niim.  7)  que  escribió  en  el  tiempo 
que  ocupaba  la  silla  este  prelado.  Pareciéndole 
muy  estrecha  la  casa  del  Seminario  Conciliar,  em- 

prendió !a  construcción  del  actual  colegio,  é  hizo 

el  patio  principal  y  el  de  gramáticos:  con  su  acuer- 
do determinó  el  cabildo  en  18  de  Enero  de  1737 

que  se  pagase  a  dicho  Seminario  el  3  por  100, 
conforme  á  la  tasación  hecha  por  el  Sr.  Galludo. 

Fué  también  para  el  colegio  de  niñas  de  San 
Diego  un  verdadero  padre:  levantó  desde  los  ci- 

mientos la  iglesia  y  colegio;  consagró  aquella  y  la 
proveyó  de  vasos  sagrados  y  ornamentos;  les  hizo 
donación  de  un  olivar  y  de  un  molino;  les  dio  nue- 

vas constituciones;  protegió  también  y  fomentó  el 
de  la  ciudad  de  Zacatecas;  -hizo  la  visita  general 
del  obispado,  y  en  ella  administró  el  sacramento 
de  la  confirmación  a  ochenta  y  cuatro  mil  quinien- 

tas y  tantas  personas,  sin  contar  las  que  antes  y 
después  de  la  visita  recibieron  este  sacramento,  que 
administraba  cada  ocho  dias  eu  el  palacio  episco- 

pal. Contribuyó  con  sumas  considerables  para  la 
edificación  de  multitud  de  iglesias;  consagró  la,«; 
campanas  de  la  iglesia  de  San  Diego  y  tres  de  ca- 

tedral: murió  el  14  de  Enero  de  1751. 
Durante  el  pontificado  del  Sr.  Parada,  se  puso 

eu  ejecución  una  real  orden  de  que  se  enterasen  en 
las  cajas  reales  los  productos  de  las  vacantes  me- 

nores: por  espacio  de  once  años  la  estuvo  resistien- 
do el  cabildo  eclesiástico;  y  al  fin,  no  pudiendo  re- 

sistir á  la  fuerza,  por  unanimidad  de  votos  resolvió 
(en  11  de  Noviembre  de  1750)  hactr  una  solemne 
prntesta  contra  esta  violencia  que  se  hace  contra  los 
derechos,  fueros  é  inmunidades  de  la  Iglesia. . . .  ju- 

rando in  verbo  sacerdotis  no  apartarse  ni  en  it.n pun- 
to de  ella,  ni  contravenir  directa  ni  indireetamente,  ni 

pretender  ni  admitir  relajación,  dispensa  ni  otra  cual- 
quiera absolución  de  este  juramento  (lib.  11  de  las 

Actas  a  fojas  70  vuelta). 
28.  Illmo.  y  Rmo.  Sr.  D.  Fr.  Francisco  de  S. 

Buenaventura  de  Tejada  Diez  de  Telasco:  natural 
de  la  ciudad  de  Sevilla,  religioso  franciscano,  lec- 

tor de  filosofía  y  teología,  guardián  del  convento 
de  Nuestra  Señora  de  Loreto  de  aquella  ciudad, 
obispo  auxiliar  de  Cuba  con  el  título  de  Tricalí,  el 
año  de  1731  construyó  y  adornó  la  parroquia  de 
San  Agustín  de  la  Florida,  costeándola  de  su  es- 

casa renta.  En  1745  fué  presentado  para  el  obis- 
pado de  Yucatán,  del  que  tomó  posesión  en  15  de 

Junio  de  1746:  visitó  dos  veces  su  diócesis,  erigió 
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el  Seminario  Conciliar,  adornó  la  catedral,  promo- 
vió y  ayudó  con  sus  limosnas  á  la  reedificación  de 

varias  parroquias.  Fué  promovido  á  la  diócesis  de 
Guadalajara,  y  tomó  posesión  en  4  de  Julio  de 
1752  (lib.  11  de  Actas  á  fojas  101). 

Fué  muy  religioso  y  penitente;  nunca  vistió  mas 
que  un  hábito  de  sayal,  su  familia  era  muy  escasa, 
su  comida  muy  parca:  toda  su  renta  la  gastaba  en 
obras  públicas  y  en  socorro  de  los  pobres  que  la- 

mentaban en  su  muerte  la  pérdida  de  un  padre;  y 
por  eso  habiendo  fallecido  á  20  de  Diciembre  de 
1760,  en  2  de  Enero  siguiente  tuvo  que  acordar  el 

cabildo  que  "de  las  vacantes  de  capellanías  y  mul- 
"  tas  de  dispensas,  se  procure  socorrer  las  necesi- 
"  dades  á  que  tan  largamente  subvenía  S  S.  lUma. 
"  como  son  las  niñas  de  San  Diego,  las  recogidas 
"  y  la  obra  del  santuario  de  Nuestra  Señora  de 
"  Zapopan."  (lib.  12  de  Actas  á  fojas  11.)  Su  hu- 

mildad le  hacia  creer  que  sus  pecados  eran  la  cau- 
sa de  cualquier  desgracia  que  sobreviniera,  y  esto 

era  un  motivo  para  entregarse  luego  á  las  mas  ás- 
peras penitencias. 

Hizo  dos  veces  la  visita  del  obispado  internán- 
dose hasta  Tejas,  en  donde  contrajo  la  enfermedad 

de  que  murió;  y  siempre  llevaba  a  las  visitas  gran 
provisión  de  ornamentos  y  vasos  sagrados  para  las 
parroquias  pobres,  y  cooperó  a  la  construcción  y 
reparación  de  muchas.  Costeó  las  dos  torres  del 
santuario  de  Nuestra  Señora  de  Zapopan,  le  donó 
muchas  alhajas  de  plata  y  ricos  ornamentos:  frente 
de  dicho  templo  edificó  un  palacio  episcopal  para 
facilitar  á  los  muchos  devotos  el  que  concurriesen 
¿  este  santuario;  hizo  tres  puentes  en  el  camino 
que  va  de  Guadalajara;  edificó  el  convento  de  Ca- 

puchinas de  esta  ciudad;  hizo  en  catedral  un  altar 
á  Nuestra  Señora  de  Guadalupe;  aunque  no  fué 
este  el  primero,  pues  en  el  año  de  1696  habia  cos- 

teado otro  el  Sr.  Melendez  Carreño  (que  era  en- 
tonces arcediano),  como  puede  verse  en  la  Acta  de 

cabildo  á  4  de  julio  de  dicho  año. 
29.  lUmo.  Sr.  D.  Diego  Rodríguez  Rivíis  de 

Velasco:  natural  de  Riobamba  en  Quito:  hijo  de 

D.  Francisco  Rodríguez  Rivas,  y  D."  Teresa  de  Ve- 
lasco,  doctor  en  ambos  derechos  por  la  universidad 
de  Alcalá,  arcediano  de  Guatemala.  En  1751  fué 

presentado  para  el  obispado  de  Coraoyahua.  Promo- 
vido al  de  Guadalajara,  tomó  posesión  á  12  de  se- 

tiembre de  1763;  y  en  1 1  de  diciembre  de  1770  mu- 
rió (lib.  12  de  Actas  fojas  96). 
Hizo  la  visita  del  obispado,  predicando  por  sí 

mismo  en  cada  uno  de  los  lugares  que  visitaba: 
cuando  ya  por  sus  enfermedades  no  podia  hacerlo 
de  viva  voz,  suplía  con  sus  pastorales:  protegió  de 
una  manera  muy  particular  el  convento  de  Jesús 
María:  concluyó  su  iglesia  y  le  dio  una  lámpara 
grande,  dos  hacheros  y  veinticuatro  blandoncillos 
de  plata,  una  custodia  y  un  cáliz  con  vinajeras  de 
oro,  tres  ornamentos  muy  ricos,  sus  pectorales,  tres 
reliquias  en  relicarios  de  oro  y  plata,  imágenes  y 
otras  cosas  para  el  servicio  del  templo:  dejó  asi- 

mismo seis  mil  pesos  para  que  con  sus  réditos  se 
socorriesen  los  parientes  pobres  de  las  monjas.  En 
Catedral  dotó  con  dos  mil  pesoB  un  aniversario. 

En  tiempo  de  este  prelado  se  proveyeron  por  la 
primera  vez  las  canongías  lectoral  y  penitenciaria 
y  cuatro  medias  raciones.  (Acta  de  cabildo  de  5 
de  diciembre  de  1766.) 

30.  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Antonio  Alcalde,  natural 
de  Zigales  en  Castilla  la  Vieja:  religioso  dominico: 
lector  de  artes,  maestro  de  estudiantes:  lector  de 
teología,  prior  de  tres  conventos.  Electo  obispo  de 

Yucatán,  tomó  posesión  en  l.°de  agosto  de  1763. 
Promovido  al  du  Guadalajara,  la  tomó  en  19  de 

agosto  de  1771.  Ejercitó  en  el  episcopado  las  vir- 
tudes propias  de  un  religioso:  la  pobreza  en  su  ves- 

tido, en  su  comida,  en  sus  muebles,  que  á  su  muerte 
se  remataron  en  267  pesos:  el  retiro,  en  cuanto  lo 
permitían  los  negocios  del  gobierno  de  la  mitra:  su 
dedicación  á  la  oración  y  ai  estudio,  por  lo  que  so- 
lia  decir:  el  dia  es  para  el  público,  la  noche  es  para 
mi. 

Fué  para  Guadalajara  y  para  toda  la  diócesis 
un  verdadero  padre.  Dio  para  la  fundación  de  es- 

ta universidad  60.000  pesos:  para  aumento  y  mejor 
dotación  de  las  cátedras  del  Seminario  Conciliar, 
10.700  pesos:  para  tres  cátedras  en  el  de  San  Juan 
Bautista,  14.000:  para  escuela  de  primeras  letras 
en  el  curato  del  santo,  11.000:  para  lugares  de  mer- 

ced en  el  de  niñas  de  San  Diego,  10.000:  para  la 
fundación  del  beaterío  de  Santa  Clara  y  en  él  un 

colegio  de  niñas  y  una  escuela  pública  con  sus  res- 
pectivos fondos,  70.440:  para  la  magnífica  obra  del 

hospital  de  San  Miguel  de  Belén  y  su  camposanto, 
265.000  y  pico;  para  la  construcción  del  santuario 
de  Guadalupe  en  esta  ciudad,  capellanías,  dotacio- 

nes, &c.,  240.800  y  tantos  pesos:  páralos  conven- 
tos de  capuchinas  de  Guadalajara  y  Lagos,  26.000 

y  pico:  á  la  casa  de  Recogidas  y  á  los  pobres  de  la 
cárcel,  12.200:  á  los  colegios  de  niñas  de  Cnesco- 
matitan  y  Cajititlan  1.000:  al  hospital  de  San  Juan 
de  Dios,  2.600:  álos  conventos  de  Santa  María  de 
Gracia,  Jesús  María,  Santa  Mónica,  y  Santa  Tere- 

sa, 18.200  y  tantos:  para  socorro  de  los  pobres,  es- 
pecialmente en  hambres  y  epidemias,  76.000:  al  con- 

vento de  Santo  Domingo  de  Guadalajara,  18.200: 
para  construir  el  Sagrario  de  esta  iglesia  catedral, 
80.000:  hizo  ademas  otras  limosnas,  donaciones  y 

dotaciones,  de  manera  que  en  su  totalidad  ascien- 
den á  1.097.320  pesos  1  real.  El  dia  de  su  falleci- 

miento fué  dia  de  luto  para  Guadalajara:  en  su  en- 
tierro se  notaba  un  estraordinario  silencio  de  todos, 

interrumpido  de  vez  en  cuando  por  los  sollozos  de 

los  que  se  consideraban  ya  huérfanos  con  !a  pérdi- 
da de  tan  buen  padre.  Murió  el  dia  7  de  agosto  de 

1792,  y  está  sepultado  en  el  santuario  de  Guada- 
lupe de  esta  ciudad. 

Aunque  tanto  deseaba  este  benemérito  prelado 
ver  establecida  en  Guadalajara  la  universidad,  pa- 
racuyos fondos  contribuyó  con  60.000  pesos  (á  mas 
de  los  10.000  que  dio  el  cabildo  en  27  de  marzo  de 
1792),  é  informó  al  rey  sobre  la  conveniencia  y 
utilidad  que  resultarla  de  su  establecimiento;  no 
logró  verla,  pues  hasta  algunos  meses  después  de 
muerto  se  verificó  su  apertura. 

81.  lUmo.  Sr.  Dr.  D.  Esteban  Lorenzo  de  Tris- 
tan;  chantre  de  Guadix,  obispo  de  Nicaragua,  de 
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Darango,  y  últimamente  de  Guadalajara.  A  su  nom- 
bre tomó  posesión  el  Sr.  deán  Lie.  D.  Salvador 

Roca,  en  4  de  abril  de  1794.  En  17  de  diciembre 
del  mismo  ailo  se  declaró  la  vacante  por  muerte  de 

dicho  prelado  que  falleció  antes  de  llegar  á  la  ca- 
pital. 32.  Exmo.  é  lUmo.  Sr.  Dr.  D  Juan  Cruz  Ruiz 

de  Cabanas  y  Crespo,  natural  de  la  villa  de  Espron- 
ceda  en  Navarra,  hijo  de  padres  muy  caritativos; 
hizo  sus  primeros  estudios  en  Viena  y  Pamplona, 
los  continuó  en  Alcalá,  donde  recibió  los  grados 

menores  y  mayores  en  teología,  fué  colegial  del  ma- 
yor de  San  Bartolomé  de  Salamanca,  canónigo  ma- 

gistral y  abad  de  Cervatos,  dignidad  de  la  metro- 
politana de  Burgos,  rector  de  su  seminario  conciliar. 

Electo  para  la  mitra  de  León  de  Nicaragua  en  1794, 
dirigió  á  sus  diocesanos  una  pastoral  llena  de  un- 

ción, de  amor  y  de  sabiduría.  Promovido  á  la  de 
Guadalajara  por  bulas  espedidas  á  18  de  diciembre 
de  1795,  tomó  posesión  á  su  nombre  el  Sr.  deán 
Roca  en  19  de  julio  de  1796,  y  entró  en  la  ciudad 
á  3  de  diciembre,  después  de  haber  recorrido  los 
curatos  de  Zacatecas,  Xerei,  Pinos,  Aguascalien- 
tes  y  otros  muchos  al  norte  de  la  diócesis,  en  los 
que  dio  á  conocer  la  actividad  y  eficacia  que  unia 
á  sus  providencias. 

Aplicó  luego  sus  cuidados  al  Seminario  Conci- 
liar: le  dio  nuevas  constituciones,  aumentó  las  cá- 

tedras, mejoró  la  enseñanza,  lo  socorrió  en  sus  ne- 
cesidades con  sumas  considerables,  mantuvo  seis 

becas  hasta  su  muerte,  le  dejó  su  librería.  Erigió 
el  colegio  clerical  para  que  en  él  probasen  mejor  su 
vocación  los  que  aspiran  al  sacerdocio,  para  servir 
de  recolección  á  los  eclesiásticos  que  delinquen,  y 
para  que  sus  directores  lo  fuesen  en  lo  espiritual, 
de  los  jóvenes  seminaristas:  en  la  construcción  de 
este  colegio  invirtió  30.000  pesos  á  mas  de  84.000 
que  le  dio  para  fondos,  y  de  1.000  pesos  anuales 
con  que  desde  1801  gravó  la  mitra  en  favor  de  es- 

te establecimiento. 

Empeñado  en  la  instrucción  del  clero,  estableció 
desde  el  principio  de  su  gobierno  las  conferencias 
morales  semanarias,  y  lo  mismo  las  de  ritos.  No 
era  menor  su  cuidado  en  orden  á  las  buenas  cos- 

tumbres de  los  eclesiástico.^,  haciendo  venir  al  co- 
legio clerical  á  los  que  delinquían;  bien  que  enemi- 

go del  rigor,  procuraba  siempre  suavizar  el  castigo, 
y  que  la  enmienda  fuera  efecto  del  arrepentimiento 
y  no  del  temor. 

En  1802  concluyó  la  primera  visita,  que  fué  ge- 
neral, de  todo  el  obispado:  confirmó  á  millares  en 

cada  curato,  sin  contar  con  los  que  recibieron  este 
sacramento  en  la  capital  (en  donde  lo  administra- 

ba todos  los  domingos  y  dias  festivos)  y  los  que  en 
las  ulteriores  visitas  lo  renibian  en  sus  respectivas 
parroquias.  Desde  el  principio  estableció  las  mas 
acertadas  reglas  para  el  buen  gobierno  de  los  cu- 

ratos y  mejora  de  costumbres  en  el  pueblo:  siempre 
estuvo  pronto  á  socorrer  cuantas  necesidades  lle- 

gaban á  su  noticia,  especialmente  en  tiempo  de  epi- 
demia ó  de  escasez  de  semillas.  Para  auxiliar  á  las 

parroquias  pobres,  gastó  sumas  considerables,  re- 
partió entre  ellas  toda  su  vajilla  de  plata,  y  sin  que- 

dar en  su  palacio  otras  alhajas  de  valor  que  los  pec- 
torales y  anillos,  y  por  último,  con  160.000  pesos 

creó  un  fondo  llamado  de  parroquias  pobres. 
Para  que  huljiese  en  Guadalajara  una  casa  de 

cuna,  y  tuvieran  un  asilo  los  huérfanos,  los  impedi- 
dos y  todos  los  verdaderamente  necesitados,  em- 

prendió el  magnifico  edificio  del  Hospicio  ó  casa 
de  ̂ Misericordia:  lo  concluyó  en  1810  (menos  la  ca- 

pilla, la  que  ha  concluido  el  actual  Tilmo,  prelado). 
Para  crearle  fondos,  no  se  contentó  con  escitar  la 

piedad  de  otros,  sino  que  desde  1804  gravó  la  mi- 
tra con  4.060  pe.sos  anuales. 

Dio  nuevas  constituciones  al  colegio  de  niñas  de  N 

San  Diego,  y  12.000  pesos  para  que  en  él  se  esta- 
bleciera una  escuela  pública.  Tomó  el  mayor  em- 

peño en  la  fundación  del  colegio  apostólico  de  Za- 
popan,  para  lo  que  ayudó  con  cantidades  conside- 

rables, y  tuvo  el  placer  de  verlo  ya  en  corriente 
pocos  años  antes  de  morir.  Dio  a  la  catedral  una 
reliquia  de  San  Juan  Sahagun,  cuya  función  dotó 
con  6.000  pesos;  y  al  mismo  santo  levantó  un  altar 
de  mármol  en  la  capilla  interior  del  convento  del 
Carmen. 

Deseando  que  hubiera  en  Guadalajara  quien  die- 
se lecciones  de  arquitectura  y  dibujo,  ayudaba  para 

el  sueldo  del  que  habia  de  darlas,  con  1.000  pesos 
anuales  desde  principio  de  1805.  Mantuvo  hasta  su 
muerte  varias  escuelas  de  primeras  letras.  Dio  en 
sus  últimos  dias  2.000  pesos  para  elhospital  de  San 

Miguel  de  Belén.  Socorrió  generosamente  a  la  uni- 
versidad cuando  estaba  exhausta  de  fondos  y  empe- 

ñada en  construir  su  aula  mayor.  Socorrió  asimismo 
al  convento  de  religiosas  de  Aguascalientes,  cuya 

fundación  promovió  y  llevó  al  cabo,  y  a  los  cole- 
gios de  niñas  de  Cajititlan  y  Cuescomatitan.  Puso 

á  disposición  del  gobierno  4.000  pesos  para  comen- 
zar la  mejora  de  los  caminos  de  Colima  y  de  Au- 

tlan.  Se  propuso  adelantar  en  su  obispado  el  culti- 
vo del  cacao  y  del  añil ;  y  para  que  no  quedase  esto 

en  meras  teorías,  ofreció  á  los  cultivadores  premios 
pecuniarios,  y  los  puso  a  disposición  del  consulado 
para  que  los  aplicase  al  mérito.  Con  esos  mismos 
premios  alentaba  á  los  que  veía  mejorar  la  siembra 
de  semillas  de  primera  necesidad.  En  estos  y  otros 

objetos  semejantes  empleaba  las  rentas  que  perci- 
bió en  los  28  años  de  su  pontificado;  y  como  si  no 

bastasen  las  largas  limosnas  pú  blicas  y  secretas  con 
que  socorrió  á  los  menesterosos,  los  25.600  peso.« 
en  que  consistía  su  patrimonio  y  de  que  podia  tes- 

tar conforme  á  las  leyes,  los  dejó  todos  a  beneficio 
de  los  pobres.  Falleció  el  28  de  noviembre  de  1824 
en  el  rancho  de  los  Delgadillos  del  curato  de  Nochis- 
tlan,  de  regreso  a  esta  ciudad,  adonde  volvía  de  la 
visita  de  su  diócesis.  Fué  generalmente  sentido  de 
todos  sus  diocesanos. 

33.  Illmo.  Sr.  Dr.  D,  José  Miguel  Gordoa  y 
Barrios:  natural  de  Sierra  de  Pinos,  eu  este  obis- 

pado; hizo  sus  primeros  estudios  en  San  Miguel  el 
Grande  y  Zacatecas,  y  concluyó  eu  el  colegio  de 
San  Ildefonso  de  México;  recibió  el  grado  de  doc- 

tor en  la  universidad  de  Guadalajara;  fué  de  los 

primeros  que  el  Sr.  Cabanas  nombró  para  el  cole- 
gio clerical;  leyó  en  el  conciliar  las  cátedras  de 
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teología  moral  y  escolástica,  y  íué  rector  del  mis- 
mo; obtuvo  la  sacristía  mayor  de  Zacatecas;  medio 

raciouero,  racionero  y  canónigo  lectoral  en  esta  ca- 
tedral; vicario  capitular;  preconizado  en  28  de  fe- 

brero de  1831 ;  á  su  nombre  tomó  posesión  el  Illmo. 
Sr.  Arauda  en  21  de  Agosto;  murió  el  dia  12  de 
Julio  de  1832.  En  el  breve  tiempo  de  su  pontificado 
emprendió  la  visita  de  su  diócesis  por  el  rumbo  de 
Colima. y  en  ella  contrajo  la  enfermedad  que  le  oca- 

sionó la  muerte.  Era  verdaderamente  liumiUe,  in- 
cansable en  el  ejercicio  de  su  ministerio,  afable, 

caritativo,  respetado  de  todos  por  sns  virtudes:  su 
temprana  muerte  privó  a  Guadalajara  de  todos  los 
bienes  que  de  su  pontificado  nos  prometitimos  to- 
dos. 

34.  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Diego  Arauda:  tomó  po- 
sesión del  obispado  en  4  de  diciembre  de  1836. 

Ante  mortem  m  laudes  hominem  quemguam.  Eclesiás- 
tico, 11,  30. 

Conventos. 

Santo  Domingo. — Hay  en  el  obispado  ilos  de 
hombres  y  dos  de  mujeres:  uno  de  los  de  hombres 
está  eu  la  ciudad  de  Zacatecas,  y  los  tres  restantes 
en  Guadalajara. 

De  los  tres  de  esta  ciudad  el  mas  untiguo  es  el 
de  religiosas  de  Santa  María  de  Gracia.  Este  fué 
en  su  principio  colegio  de  uiñas,  fundado  por  el  Sr. 
obispo  Mendiola,  á  solicitud  del  Br.  D.  Cipriano 
de  Nava,  quien  para  este  objeto  colectó  algunas 
limosnas  (Mota  Padilla,  cap.  43,  núm.  4).  Dicho 

prelado  trajo  de  México  para  rectora  a  D.*  Cata- 
rina Carabajal,  a  la  que  siguieron  otras,  como  se  in- 
fiere del  libro  2.'  de  Actas  del  cabildo,  á  fojas  173 

y  no.  El  Illmo.  Sr.  Arzola,  deseoso  de  la  mejor 
educación  de  las  niñas,  inspiró  al  ayuntamiento  que 
solicitara  de  la  corte  licencia  para  monasterio,  co- 

mo se  ve  por  la  real  cédula  de  18  de  junio  de  1588, 
en  que  se  piden  mas  informes.  Vinieron  de  Puebla 
las  fundadoras,  que  eran  Catalina  de  Sena,  Fran- 

cisca de  la  Cruz,  Francisca  de  Santiago  y  María 
de  la  Cruz,  religiosas  profesas,  y  con  ellas  las  novi- 

cias María  de  la  Asunciou  y  Beatriz  de  Cristo.  Ya 
en  1590  habia  el  tal  monasterio,  pues  en  las  Actas 
del  cabildo  celebrado  en  3  do  setiembre  "se  acor- 
"  dó  que  se  saquen  de  la  clausura  del  convento  de 
"  Nuestra  Señora  de  Gracia  tres  doncellas ....  por 
"  haber  entrado  sin  licencia  del  ordinario,  y  las  dos 
"  últimas  aun  recibieron  el  hábito  de  novicias."  El 
¡n'imer  convento  estaba  donde  es  ahora  la  que  lla- 

man comunmente  plaza  de  Venegas.  En  13  de  no- 
viembre del  citado  año  de  90,  acordó  el  cabildo  que 

be  trasladasen  adonde  ahora  están  (lib.  3.°  de  Ac- 
tas, á  fojas  tj4,  vuelta). 

Sigue  en  antigüedad  el  de  religiosos.  Habiendo 
el  Sr.  Arzola  pasado  á  México  á  asistir  al  conci- 

lio 3.°  provincial,  quiso,  al  volverse,  traer  consigo 
religiosos  de  su  orden;  y  estos  estuvieron,  como  en 
hospicio,  en  una  casa  pequeña,  junto  adonde  es  hoy 
convento  de  Santa  Mónica  (Mota  Padilla,  cap.  46, 
núm.  8  j.  Eu  19  de  agosto  de  1603  les  dio  el  Sr. 
Mota  licencia,  por  su  parte,  para  fundar  convento 

bajo  las  condiciones  siguientes:  1.^.  que  hablan  de 

I  tomar  a  su  cargo  el  gobierno  y  administración  tem- 
poral y  espiritual  del  monasterio  de  religiosas:  2.', 

que  habiau  de  presentar,  dentro  de  año  y  medio, 
líi  aprobación  y  ratificación  ó  licencia  de  Su  Santidad, 
ó  de  sií  mmcio  apostólico. .  . .  aprobando  y  ratifican- 

do la  renunciación  fecha  por  dicho  prelado.  Hubo  por 
tal  motivo  sus  contradicciones,  y  por  último,  los  re- 

ligiosos entregaron  las  llaves  del  monasterio  que  se 
les  habia  encomendado.  Allanadas  algunas  dificul- 

tades, trataban  los  religiosos  de  elegir  sitio  á  propó- 
sito para  empezar  la  fabrica  del  convento  con  las 

limosnas  que  colectaban,  cuando  los  del  Carmen, 

que  habia  quince  años  estaban  como  en  hospicio  e'n Guadalajara,  desampararon  la  casa  que  tenían  y 
una  capilla  muy  competente,  dedicada  á  la  Sma. 
Virgen,  en  el  misterio  de  su  Concepción  inmaculada. 
En  18  de  agosto  de  1610,  el  ayuntamiento  acordó 
solicitar  el  beneplácito  del  señor  obispo  para  que 
se  diese  á  los  dominicos  esa  casa  é  iglesia  abando- 

nadas; y  en  20  del  mismo,  el  Illmo.  Sr.  Talle  (en 
conformidad  del  auto  de  la  real  audiencia)  se  las 
consiguió.  Los  religiosos  que  las  recibieron  eran 
Fr.  Miguel  de  Figueroa,  Fr.  Diego  de  Mouroy,  Fr. 
Pedro  González  y  Fr.  Diego  de  Hercdia  (Mota 
Padilla,  cap.  49,  números  3  y  siguientes). 

El  monasterio  de  religiosas  dominicas  de  Jesús 

María. — Su  principio  fué  un  beaterío  de  Jesús  íía- 
zareno  que  habia  en  Compostela,  formado  y  mante- 

nido por  el  Lie.  D.  Fernando  Amezquita,  párroco 
de  dicha  ciudad.  El  Illmo.  Sr.  Garavito  hizo  ver  al 

cura  la  conveniencia  de  que  este  beaterío  se  tras- 
ladase á  Guadalajara,  donde  se  encontrarían  mas 

confesores,  y  también  limosnas  mas  abundantes.  El 
mismo  prelado  condujo  aquellas  niñas,  les  propor- 

cionó casa,  les  dio  constituciones  y  las  encomendó 
á  los  padres  de  la  Compañía  de  Jesús.  Mientras 
vivió  dicho  señor  obispo,  tenían  lo  necesario  para 
sostenerse  hasta  treinta:  muerto  éste,  como  no  tu- 

vo que  dejarles,  ni  contaban  ellas  con  otra  cosa  se- 
gura que  una  hacienda  que  les  dejó  el  cura  Amez- 
quita, empezaron  á  disminuirse  los  recursos;  pero 

el  Illmo.  Sr.  Galludo,  inmediato  succesor  del  Sr. 
Garavito,  las  tomó  bajo  su  protección;  les  fabri- 

có nna  casa  mas  capaz;  les  agregó  un  colegio  de 
niñas  que  habia  intentado  fundar  el  P.  Feliciano 
Pimentel,  y  que  prosiguió  dicho  Sr.  Galludo.  Les 
dio  para  iglesia  (haciéndola  mas  capaz)  una  er- 

mita de  San  Sebastian  muy  antigua  que  existia  ya 

en  enero  de  1591  (lib.  3."  de  Actas  á  fojas  68).  Es- 
te beaterío  se  convirtió  en  convento  el  30  de  mayo 

de  1722,  y  sus  fundadoras  fueron  María  Cristófo- 
ra  de  la  Santísima  Trinidad,  María  Ana  de  Jesús, 
Margarita  del  Sacramento,  Micaela  del  Espíritu 

Santo,  y  María  de  la  Concepción,  monjas  de  San- 
ta María  de  Gracia.  Tiene  el  nombre  de  Jesús  Ma- 

ría, porque  tenia  el  de  Jesús  Nazareno  mientras  fué 
beaterío  y  por  la  devoción  especial  que  como  do- 
minicasdeben  profesar  á  la  Santísima  Virgen.  (Mo- 

ta Padilla  cap.  79  números  6  y  siguientes.) 

El  de  religiosos  en  Zacatecas  no  he  podido  ave- 
rio-uar  en  qué  tiempo  se  fundó.  En  la  solicitud  que 

ci)'24  de  octubre  de  1688  hicieron  el  justicia  ma- 
yor y  regimiento  de  esta  ciudad  relativa  á  la  fun- 
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dación  de  un  monasterio  de  religiosas  dominicas, 
hacen  mérito  de  que  aquella  es  una  de  las  mayores 
ciudades  de  este  reino,  y  con  cinco  conventos  de  religio- 

sos. No  se  dice  cuáles  eran;  pero  parece  que  serian 
los  cuatro  que  ahora  tiene  (de  Santo  Domingo,  San 
Francisco,  San  Agustín  y  la  Merced)  y  el  de  San 
Juan  de  Dios  que  acabó  cuando  acabaron  los  de- 
mas  que  habia  en  México. 

San  Francisco. — Hay  en  el  obispado  los  conven- 
tos siguientes:  Guadalajara,  Santa  Anita,  Sayula, 

Cocula,  Etzatlan,  Tepic,  Zacatecas,  Charcas,  á  los 
que  se  agregan  los  colegios  apostólicos  de  Guada- 

lupe en  Zacatecas  y  de  Zapopan,  y  el  convento  de 
San  Diego  en  Aguascalientes.  De  religiosas  capu- 

chinas hay  uno  en  Lagos  y  otro  en  Guadalajara. 
Los  religiosos  de  esta  orden  fueron  los  primeros 

que  con  algunos  clérigos  predicaron  el  Evangelio 
en  estos  países,  y  á  ellos  se  debe  el  que  se  derrama- 

ra menos  sangre  en  la  conquista:  tuvieron  ai  prin- 
cipio muchas  misioncíi,  y  todavía  se  conservan  uuas 

cuantas;  estas  se  hicieron  después  parroquias,  de 
las  cuales  muchas  estaban  al  cuidado  de  dichos  re- 

ligiosos hasta  los  úh irnos  años  del  siglo  próximo 
pasado:  en  el  dia  sirven  solamente  los  de  Cocula, 
Etzatlan  y  Charcas.  El  primer  custodio  y  prelado 
fué  Fr.  Antonio  de  Segovia,  que  vino  en  1531  y 
trajo  la  imagen  que  se  venera  en  el  santuario  de 
Zapopan. 

El  convento  de  Guadalajara  estuvo  al  princi- 
pio en  el  pueblo  de  San  Francisco  de  Tetlan,  dis- 

tante legua  y  media  al  E.  de  esta  ciudad,  ala  que 
se  trasladó  á  los  pocos  años,  Es  cabeza  de  la  pro- 

vincia de  Santiago  de  Jalisco,  cuyo  primer  capítu- 
lo se  celebró  en  16  de  febrero  de  1601,  viniendo  en 

seguida  procesionalmente  á  la  catedral,  donde  se 
cantó  la  misa  de  gracias  y  predicó  el  Illmo.  Sr.  Mo- 

ta, lo  que  continuó  observándose  liasta  el  año  de 
de  1680.  El  primer  provincial  fué  Fr.  Juan  de  la 
Peña.  Treinta  y  cuatro  casas  formaban  la,  provin- 

cia. En  el  dia  la  forman  los  conventos  de  Guada- 
lajara, Cocula,  Etzatlan,  Tepic,  Sayula  y  Santa 

Anita,  dentro  del  obispado,  y  fuera  de  él,  el  de 
Sombrerete. 

El  principio  del  convento  de  Etzatlan  es  también 
del  tiempo  de  la  conquista:  cuando  llegó  á  aquel 
lugar  Ñuño  de  Guzraan,  encontró  á  Fr.  Francisco 
Lorenzo,  y  Fr.  Andrés  de  Córdoba,  quienes  con  su 
predicación  tenían  en  paz  á  los  indios,  i  Mota  Pa- 

dilla cap.  11  núm.  1.)  El  convento  se  fundí)  en 
1539,  y  su  primer  guardián  fué  Fr.  Antonio  (Aie- 
llar  que  murió  á  manos  de  los  indios. 

Parece  que  del  mismo  tiempo  es  el  de  Cocula.  ó 
poco  después,  pues  ya  existia  en  15G9.  El  de  Sayu- 

la no  es  menos  antiguo:  en  él  celebrábala  provin- 
cia sus  capítulos  en  la  época  que  escribía  Mota  Pa- 

dilla (cap.  19  núm.  8; :  en  13  de  noviembre  de  1777 
informó  el  Illmo.  Sr.  Alcalde  al  rey,  que  era  muy 
conveniente  y  aun  necesario  que  permaneciese. 

Cuando  en  el  año  de  1546  Juan  de  Tolosa  entró 
con  los  suyos  y  asentó  su  campamento  al  pié  de  la 
Bufa,  llevaba  consigo  á  Fr.  Gerónimo  de  Mendoza 
y  otros  tres  religiosos  de  San  Francisco,  que  eran 
los  que  entendían  en  las  conversaciones,  y  los  que 

empezaron  á  anunciar  el  Evangelio  á  los  indios  cas- 
cones  que  son  los  de  Zacatecas.  En  el  año  de  1565 
se  pidió  al  Sr.  Ayala  licencia  de  fundar  convento, 
pues  hasta  entonces  solo  estaban  como  en  hospicio 
los  religiosos. 

En  1574  se  fundó  el  convento  de  Charcas  al  mis- 
mo tiempo  que  el  Real. 

En  1777  informó  el  Illmo.  Sr.  Alcalde  á  la  cor- 
te sobre  la  conveniencia  de  que  se  hiciese  conven- 
to el  hospicio  que  en  Tepic  tenían  los  religiosos,  de 

donde  iban  y  adonde  volvían  los  destinados  á  las 
misiones  del  Nayarít. 

En  el  mismo  informe  solicitaba  su  Ilima.  que  se 
fundase  él  convento  de  Santa  Anita,  en  donde  des- 

de muchos  años  atrás  se  habia  establecido  una  ayu- 
da de  parroquia  y  estaban  de  asiento  algunos  reli- 

giosos. El  V.  P.  Fr.  Antonio  Margil  estableció  el  co- 
legio apostólico  de  Guadalupe,  una  legua  distante 

de  Zacatecas,  y  fueron  sus  primeros  fundadores  Fr. 
José  de  Castro,  y  el  Illmo.  Sr.  D.  Fr.  Pedro  de  Ur- 
tiaga,  quien  después  de  haber  trabajado  mucho  en 
la  conversión  de  los  lacandoues,  pasó  á  fundar  dicho 
colegio,  de  donde  fué  presentado  obispo  de  Puerto 
Rico.  Parece  que  su  fundación  fué  en  fines  del  si- 

glo XTII  ó  principios  del  siguiente. 
El  R.  P.  Fr.  Francisco  Barron  con  otros  cuatro 

religiosos  del  colegio  apostólico  de  Guadalupe,  vi- 
nieron á  fundar  el  de  Nuestra  Señora  de  Zapopan 

en  1816,  y  estuvieron  en  la  casa  episcopal  como 
en  hospicio,  mientras  se  edificaba  la  parte  del  cole- 

gio que  es  ahora  noviciado,  y  para  lo  cual  contaron 
principalmente  con  ciento  veinte  mil  pesos  que  les 

había  dejado  D.*  Juana  Barrena  al  profesar  de  re- 
ligiosa en  el  convento  de  Santa  Ménica. 

De  la  fundación  del  convento  de  San  Diego  en 
Aguascalientes  no  tengo  noticias. 

El  convento  de  Capuchinas  de  Lagos  era  prime- 
ro beaterío:  la  real  cédula  para  su  erección  es  de 

3  de  enero  de  1752:  se  edificó  á  costa  del  cura  D. 

Diego  Cervantes:  el  auto  del  Sr.  obispo  Tejada  pa- 
ra su  erección  es  de  18  de  marzo  de  1755. 
En  el  cabildo  celebrado  en  6  de  junio  de  1761  se 

comisionó  al  prebendado  Dr.  D.  Manuel  Colon  de 
Larreategui  para  que  condujese  de  Lagos  á  Gua- 

dalajara las  religiosas  capuchinas  que  habían  sido 
nombradas  para  fundar  en  esta  ciudad.  Desde  el 
tiempo  en  que  escribía  Mota  Padilla,  ya  se  solici- 

taba esta  fundación  (cap.  84,  núm.  9). 

San  Agustín. — ^En  Guadalajara  hay  un  conven- 
to de  religiosos  y  otro  de  monjas:  en  Zacatecas  uno 

de  religiosos. 

Desde  el  tiempo  en  que  gobernaba  esta  diócesis 
el  Illmo.  Sr.  Ayala,  habia  religiosos  agustinos  en 

Guadalajara,  y  se  mantuvieron  en  hospicio:  ocur- 
rieron al  rey  impetrando  licencia  para  fundar:  por 

real  cédula  de  23  de  junio  de  1571  se  pidió  informe 
a  la  audiencia,  y  en  26  de  mayo  de  1573  se  les  con- 

cedió el  permiso  que  solicitaban.  Contaron  desde 

el  principio  con  la  protección  del  Sr.  obispo  Men- 
díola  y  de  su  cabildo,  con  la  del  presidente  y  au- 

diencia, y  con  el  auxilio  de  los  vecinos.  El  primer 
prior  fué  Fr.  Diego  de  Soria ;  le  acompañaron  Fr. 
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Antonio  de  Mendoza,  Fr.  Martin  de  Samudio,  Fr. 

Ignacio  Laris  y  Fr.  Juan  Manuel,  á  los  que  se  agre- 
garon los  otros  cuatro  que  ya  habia  y  un  hermano 

(Mota  Padilla,  cap.  45,  núin.  1).  El  primer  novi- 
cio fué  Fr.  Agustín  de  Carabajal,  que  murió  sien- 
do obispo  de  Guamanga  después  de  halíerlo  sido 

de  Panamá  (núm.  2). 
Fomentaba  el  presidente  de  Guadalajara,  D.  Ge- 

rónimo de  Orosco,  los  progresos  de  esta  orden  reli- 
giosa, y  dio  permiso  para  que  se  fundase  el  con- 

vento de  Zacatecas:  por  cl  año  de  1575  se  les  dio 
posesión  en  dicha  ciudad  del  mejor  sitio  que  habia 
entonces  en  la  plaza  mayor,  eu  donde  fabricaron 
iglesia  y  convento:  después  D.  Agustín  de  Zavala 
les  hizo  iglesia  á  todo  costo,  y  la  adornó  en  1613 
(Mota  Padilla,  cap.  45,  uúra.  5). 

El  Sr.  Clemente  XI,  en  el  año  decimoctavo  de 
su  pontificado,  á  15  de  mayo,  espidió  la  bula  para 
la  fundación  eu  Guadalajara  dei  convento  de  reli- 

giosas agustiuas.  De  Puebla  vinieron  á  fundar  Ana 
Manuela  de  San  Pedro  Alcántara,  Catalina  de 
Santa  Cruz,  Inés  de  la  Madre  de  Dios,  Magdalena 
Antonia  de  la  Concepción,  y  Magdalena  de  Cristo. 
El  auto  de  la  fundación  lo  proveyó  el  >Sr.  Mimbela 
á  22  de  febrero  de  1720. 

Carmelitas. — Hay  en  Guadalajara  un  convento 
(le  religiosos  y  uno  de  monjas. 

En  21  de  abril  de  1586  pidió  el  rey  informe  á  la 
audiencia  de  Guadalajara  sobre  si  convendría  que 
viniesen  á  Nueva  Galicia  religiosos  carmelitas.  Por 
un  auto  que  se  halla  en  los  libros  de  la  cofradía  de 
Ntra.  Sra.  de  la  Soledad  del  año  de  1595,  se  ve 
que  ya  estaban  aquí  como  eu  hospicio,  pues  se  de- 

terminó que  la  procesiou  del  Viernes  Santo  fuese 
al  hospicio  de  Ntra.  Sra.  del  Carmen.  Eu  el  libro  3.° 
de  Actas  de  cabildo,  á  fojas  180,  en  el  celebrado  á 
27  de  enero  de  1598,  se  le  llama  convento,  y  á  Fr. 
Nicolás  de  San  Alberto  se  le  dio  el  título  áñ  prior 
al  nombrarlo  examinador  sinodal.  Ya  hemos  visto 
que  en  1610  abandonaron  los  religiosos  la  iglesia 
y  casa  que  tenian  en  esta  ciudad.  Después  volvie- 

ron, y  por  un  testimonio  dado  por  el  escribano  de 
cámara  y  gobernación  de  la  audiencia  Diego  Pérez 
de  Rivera,  de  ciertos  autos,  se  ve  que  en  1651  te- 

nian hospicio  en  esta  ciudad,  distinto  del  que  41 
años  antes  hablan  desamparado.  En  octubre  de 
1724  Fr.  Blas  de  San  Ambrosio  y  Fr.  Feliciano 
de  San  José,  comenzaron  a  tratar  de  nueva  funda- 

ción. En  el  lib.  9  de  Actas  del  cabildo,  á  fojas  124, 
en  el  celebrado  á  1 1  de  enero  de  1729  para  arreglar 
la  procesión  con  que  debia  solemnizarse  la  canoni- 

zación de  San  Juan  de  la  Cruz,  se  habla  de  \os  pa- 
dres del  hospicio  del  Carmen,  y  del  lugar  que  hablan 

de  llevar  en  dicha  procesión.  Mota  Padilla,  cap. 
50,  núm.  4,  habla  del  sitio  que  (cuando  él  escribía) 
se  les  habia  asignado  para  convento  y  huerta,  de 
los  ornamentos  que  tenian  en  depósito  en  el  monas- 

terio de  Santa  Teresa,  de  30.000  pesos  con  que  con- 
taban para  fabricar,  y  ademas  una  hacienda  que 

les  producía  2.500  libres  para  su  subsistencia. 
El  convento  de  religiosas  se  fundó  en  1695:  vi- 

uieron  de  Puebla  a  fundarlo  Antonia  del  Espíritu 
Santo,  Francisca  de  la  Natividad,  Leonor  de  San 

José,  y  Antonia  Timotea  de  San  Miguel.  La  real 
cédula  para  la  fundación  es  de  1687:  el  auto  del 
Sr.  Garavito  es  á  6  de  julio  de  1688. 

Merced. — Estos  religiosos  tienen  conventos  en 
Guadalajara,  Zacatecas,  Aguascalientes,  Colima 

y  Lagos. El  Illmo.  Sr.  Rivera,  a  su  tránsito  por  México,  to- 
mó dos  religiosos  de  su  orden  con  el  título  de  capella- 
nes y  los  trajo  á  Guadalajara:  procuró  desde  luego 

que  éstos,  con  su  buen  ejemplo  y  su  dedicación  al  pul- 
pito y  al  confesonario,  se  atrajesen  las  voluntades,  y 

en  efecto  lo  consiguió :  los  vecinos  suplicaron  á  S.  I. 

que  se  fundara  convento  para  el  cual  ofreció  su  ca- 
sa el  deán  D.  Antonio  Davila  de  la  Cadena:  el  pre- 

lado propuso  á  la  audiencia  la  utilidad  que  de  ello 
resultaría  al  público,  y  que  podrían  los  mercena- 

rios estar  en  hospicio  ínterin  se  ocurria  á  la  corte. 
Esta  propuesta  la  hizo  en  19  de  diciembre  de  1628, 
y  en  ella  ofreció  dar  á  dichos  religiosos  lo  necesario 

para  su  sustento,  y  que  los  obligarla  á  tener  cáte- 
dras de  filosofía  y  teología.  El  25  de  diciembre  del 

año  siguiente,  se  colocó  la  primera  iglesia  ó  capi- 
lla que  tuvieron  estos  religiosos,  con  asistencia  del 

clero  secular  y  regular,  y  con  la  de  la  audiencia  y 
ayuntamiento.  El  primer  comendador  fué  Fr.  Die- 

go de  Robles:  el  primer  curso  de  artes  que  se  abrió 
en  Guadalajara  lo  leyó  Fr.  Ventura  de  Alfaro.  Es- 

tas noticias  y  otras  muchas  da  Mota  Padilla,  cap. 

56,  quien  habla  también  de  los  conventos  de  Zaca- 
tecas, Lagos  y  Aguascalientes,  aunque  sin  decir  el 

tiempo  en  que  se  fundaron:  el  de  Zacatecas  parece 
que  ya  lo  estaba  en  1688.  De  el  de  Colima  hace 
mención  el  citado  autor,  cap.  19  núm.  12;  mas  tam- 

poco dice  el  año  en  que  se  fundó. 

Convento  de  religiosas  de  la  Enseñanza. 

Hay  uno  en  Aguascalientes,  cuyas  fundadoras 
fueron  conducidas  de  México  en  1807  por  el  Sr.  Dr. 
D.  José  María  Hidalgo,  cura  entonces  de  Aguas- 
calientes. 

Conversión  de  los  indios. 

Dije  al  principio  quiénes  predicaron  el  Evange- 
lio en  este  obispado:  ahora  solamente  añadiré  co- 
mo uua  noticia  curiosa  la  siguiente. 

Mota  Padilla,  cap.  13  núra.  4,  refiere,  "que  pa- 
"  sando  los  conquistadores  del  Valle  de  Banderas 
"  á  Colima,  salieron  muchos  (indios  del  Tuito) .... 
"  todos  con  unas  cruces  en  las  manos,  que  eran  de 
"  carrizos ....  llegóse  el  cacique,  y  con  toda  reve- 
"  rencia  besó  la  cruz  que  traiaen  la  mano. ...  y 
"  luego  por  el  intérprete  se  les  preguntó  quiénes  los 
"  habia  instruido   en  traer  aquellas  cruces;  con 
"  cuyo  motivb  dieron  larga  relación,  que  en  sustan- 
"  cia  se  reduce,  á  que  por  tradición  de  sus  padres 
"  sabian  que ....  unas  gentes  aportaron  á  sus  tier- 
"  ras  en  una  casa  de  madera,  la  que  entre  las  peñas 
"  de  aquella  costa  se  habia  hecho  pedazos,  y  serian 
"  hastacincuenta  hombres,  quienes  les  impusieron... 
"  que  eu  cualesquiera  peligros  de  enemigos,  anima- 
"  les,  tempestades,  y  otros,  formasen  de  palos  ó  ca- 
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"  ñas  aquella  insignia,  y  serian  libres,  lo  cual  te- 
"  nian  esperimentado;  que  dichos  hombres   
■'  quisieron  establecerles  costumbres  contrarias  á 
"  las  suyas;  por  lo  que  cogiéndolos  descuidados,  sus 
"  antepasados  los  mataron:  luego  mostraron  una 
"  cruz  alta  de  madera  en  el  puerto,  en  que  dicen 
■'  se  mantuvieron,  y  se  halló  clavazón  y  una  ancla 
■'  gastadísima.'" 

(lucstiones  ruidosas. 

Pocas  ha  habido,  y  entre  ellas  solamente  han  si- 
do ruidosas  la  de  que  bago  mérito  en  el  catálogo 

de  los  señores  obispos  relativa  á  las  vacantes  me- 
nores, y  las  que  en  los  años  de  1824  y  siguientes 

hemos  presenciado,  y  que  todos  saben,  sobre  el  ar- 
tículo sétimo  de  la  constitución  de  Jalisco,  admi- 

nistración de  diezmos,  banco  de  Zacatecas,  y  pa- 
tronato. Do  todas  se  habla  largamente  en  la  Colec- 

ción eclesiástica  mexicana. 

Reliquias,  imágenes,  templos. 

Cuerpos  enteros  de  santos  hay  algunos:  dentro 
de  Guadalajara  se  venera  el  de  Sta.  Inocencia  en 
Santa  Ménica,  y  el  de  S.  Severo  en  el  Sagrario;  en 
la  parroquia  de  Lagos  el  de  S.  Hermion,  en  el  San- 

tuario de  Guadalupe  de  Aguascalientes  el  de  Sta, 
Veneranda,  y  otro  cuerpo  en  la  iglesia  de  San  Die- 

go de  allí  mismo,  dos  en  el  Colegio  Apostólico  de 
Guadalupe,  dos  en  el  Santuario  de  San  Juan. 

Hay  en  catedral  y  en  otra  multitud  de  iglesias, 
varias  reliquias  mas  ó  menos  insignes:  se  reza  de 
algunas  de  catedral,  como  la  de  S.  Vito,  S.  Alba- 
no,  S.  Justo,  S.  Marcelo. 

En  las  cercanías  de  Tepic,  á  distancia  como  de 
un  cuarto  de  legua  por  el  Sur,  se  venera  una  Santa 
Cruz  formada  sobre  la  superBcie  de  la  tierra:  está 
cercada  con  pared  de  piedra  y  cal,  y  tiene  la  entra- 

da por  el  Santuario  ó  capilla  del  mismo  nombre, 
entre  el  coro  y  la  puerta  del  costado.  De  esta  cruz 
hablan  Mota  Padilla  (cap.  3G),  el  P.  Francisco 
Javier  Alegre,  Fr.  Antonio  Tello,  Fr.  Francisco  de 
Florencia  (refiriéndose  á  lo  que  escribió  como  tes- 

tigo de  vista  el  P.  Antonio  de  Covarrúbias).  Por 
el  año  de  1540  se  descubrió  ésta,  y  dicen  que  fué 
de  la  manera  siguiente.  Llevaba  un  joven  una  ma- 

nada de  yeguas  por  aquellos  campos,  las  que  repen- 
tinamente se  detuvieron  como  espantadas:  trató  de 

examinar  la  causa,  y  á  pocos  pasos  distinguió  una 
cruz  de  yerbas  ó  zacate,  cuyo  verdor  se  diferencia- 

ba de  todo  el  que  habia  en  aquel  campo:  después 
de  verla  y  reverla  admirado,  dio  noticia  á  otros, 
que  fueron  luego  movidos  de  la  devoción  ó  de  la 
curiosidad ;  mas  no  le.*  causó  tanta  admiración  por 
entonces,  hasta  que  entrado  mayo  observaron  que 
en  medio  de  la  aridez  ile  todo  el  campo  se  mantenía 
verde:  continuando  esta  maravilla  por  veinte  y  mas 
años,  trataron  de  edificarle  un  templo  que  costeó 
D.  Alonso  Hernández  de  la  Torre,  y  ya  hablan  de 
la  existencia  de  esta  capilla  y  de  la  aparición  de  la 
Cruz,  los  que  escribían  en  principios  del  siglo  diez 
y  siete,  y  refieren  lo  mismo  que  hasta  el  presente 

año  de  1852  estamos  viendo;  es  decir,  una  cruz  cu- 
ya cabeza  está  al  Norte,  cuarto  al  Nordeste,  y  los pié.f 

al  Sur,  cuarto  al  Sudoeste;  que  se  levanta  .^eis  dedos 
sobre  la  superficie  de  la  tierra;  que  la  de  que  se  for- 

ma es  muy  distinta  de  la  que  está  en  el  circuito;  que 
es  muy  fofa,  de  tal  manera,  que  cargando  un  dedo  ó 
la  mano,  ron  facilidad  se  hinca  ó  cava  dentro  de  ella; 
que  á  pesar  de  esto  y  de  las  lluvias,  tan  copiosas  en 
aquellos  rumbos,  la  cruz,  estando  como  está  al  des- 

cubierto, se  conserva  después  de  mas  de  tres  siglos, 
sin  el  mas  mínimo  detrimento;  que  la  yerba  ó  zaca- 

te se  mantiene  en  todo  su  verdor  sea  cual  fuere  la 
estación;  que  esa  yerba  es  distinta  de  la  que  se  da 
en  todos  aquellos  alrededores:  y  ya  se  supone  que 
nada  de  esto  se  debe  á  la  industria  humana. 

De  los  muchos  santuarios  erigidos  en  el  obis- 
pado en  honor  de  la  Santísima  Virgen,  dos  son 

los  mas  célebres  por  la  inmensa  multitud  de  fielei< 
quede  todas  partes  concurren  d  invocarla,  y  por 
los  innumerables  beneficios  que  por  su  intercesión 
les  concede  el  Señor;  el  primero  es  el  de  la  villa  de 
San  Juan,  r,l  Oriente  de  Guadalajara,  en  donde  se 
venera  una  imagen  que  trajo  Fr,  Antonio  de  Sego- 
via,  primer  custodio  de  la  que  es  hoy  provincia  de 
Santiago  de  Jalisco,  y  uno  de  los  primeros  varones 
apostólicos  que  predicaron  el  evangelio  en  estos 
pueblos:  el  Illmo.  Sr.  Cervantes  Carabajal  la  saco 
de  un  hospital  en  que  habia  estado  hasta  entonces 
y  comenzó  a  promover  su  devoción:  el  Sr.  Colme- 

nero le  fabricó  un  templo:  el  Sr.  Verdín  se  empeñó 
en  averiguar  su  origen  y  los  milagros  que  se  le 
atribulan,  y  la  declaró  milagrosa:  el  Sr,  Garavito 
hizo  las  torres:  el  Sr.  Gómez  Cervantes,  viendo 
que  el  primer  templo  no  era  capaz  para  tantos 
concurrentes,  dispuso  se  fabricase  otro  mas  amplio 

que  no  tuvo  el  gusto  de  ver  concluido:  el  Sr.  Ca- 
banas logró  poner  en  él  nuevos  capellanes. 

El  segundo  santuario  es  el  de  Nuestra  Señora 
de  Zapopan,  imagen  traída  lo  mismo  que  la  de  San 
Juan  por  Fr.  Antonio  de  Segovia.  En  1651  el 
cura  D.  Diego  de  Herrera  dio  noticia,  de  la  fama 
que  tenia  de  milagrosa,  al  Illmo.  Sr.  Colmenero, 
quien  comisionó  al  mismo  cura  para  que  averiguase 

los  prodigios  que  de  ella  se  referían :  el  Sr.  Gara- 
vito  encomendó  al  P.  Florencia  de  la  Compañía 
de  Jesús,  la  publicación  de  los  que  se  habían  com- 
pobrado;  y  no  pareciéndole  bastante  la  primera 
capilla  que  se  le  habia  construido,  comenzó  el  nue- 

vo santuario,  cuya  obra  prosiguió  el  Sr.  Camacho, 
y  después  de  sus  días  se  concluyó  dedicándose  por 
el  Sr.  Gómez  de  Cervantes  en  1730.  En  el  cabil- 

do celebrado  á  5  de  Noviembre  de  1734  se  nom- 
bró y  juró  por  especial  patrona  y  abogada  á  la 

Santísima  Virgen  (en  esta  milagrosa  imagen)  con- 
tra los  rayos  y  epidemias;  y  en  1821  fué  jurada 

patrona  y  generala  de  las  armas  de  Guadalajara. 
A  más  de  la  Santísima  Virgen,  reconoce  esta 

ciudad  por  patrono  contra  los  rayos,  animales  pon- 
zoñosos y  temblores,  á  San  Clemente  papa  y  mar 

tir.  En  el  cabildo  celebrado  á  18  de  agosto  de 
1592,  se  hizo  por  suerte  elección  de  santo  patrono 
contra  estas  epidemias,  la  que  recayó  en  San  Cle- 

mente, y  se  obligó  el  cabildo  á  solemnizar  sn  fies- 
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ta:  en  11  del  siguiente  mes,  de  aenerdo  con  la  au- 
diencia, se  nombraron  cuatro  comisionados  que 

colectasen  limosnas  para  erigirle  un  altar:  después 
(no  se  sabe  en  qué  fecha)  comenzó  á  celebrarse 
triduo  en  catedral  en  honor  del  santo  pontífice, 

con  esposiciou  del  Santísimo  Sacramento,  y  ero- 
gando los  costos  del  primer  dia  la  audiencia,  el  se- 
gundo, el  cabildo,  y  el  tercero  el  ayuntamiento 

(Mota  Padilla  cap.  58  núm.  1 ) :  con  el  tiempo  fué 

resfriándose  la  devoción,  dejó  de  celebrarse  el  tri- 
duo, y  no  habia  ya  quien  hiciera  memoria  de  ha- 
berlo visto  celebrar;  pero  en  1836  cayeron  en  ca- 

tedral tres  ra3'0s  (los  dias  15  de  Junio  5  y  28  de 
agosto),  y  esto  obligó  al  cabildo  á  ocuparse  de 

examinar,  si  por  ventura  tendría  alguna  obliga- 
ción contraída  en  tiempos  anteriores,  y  cuyo  cum- 

plimiento se  hubiese  olvidado:  se  halló  que  era  ésta, 
y  desde  entonces  se  ha  vuelto  a  celebrar  el  triduo 

(siendo  todos  los  gastos  por  cuenta  de  la  Iglesia), 

y  ademas,  todos  los  martes  eu  la  tarde  se  reza  con- 
memoración del  santo,  así  de  vísperas  como  de 

laudes. 

Privilegios. 

El  actual  prelado  diocesano,  Illmo.  Sr.  Dr.  D. 

Diego  Aranda,  á  mas  de  los  privilegios  y  faculta- 
des que  tiene  como  obispo  de  América,  Su  Santidad 

el  Sr.  Pió  IX  lo  ha  condecorado  con  el  título  de 

prelado  doméstico  de  Su  Santidad  y  asistente  al 

Sacro  Solio.  También  ha  recibido  diplomas  de  ca- 
ballero del  orden  del  Santo  Sepulcro  en  Oriente, 

presidente  honorario  del  instituto  de  África  esta- 
blecido en  París  para  la  abolición  del  tráfico  de 

esclavos,  y  miembro  de  la  sociedad  de  Mejoras 
Materiales  de  la  república.  También  los  señores 
capitulares  de  esta  iglesia  tienen  por  concesión  del 
mismo  Smo.  Padre  el  traje  de  prelados  domésticos 
dentro  de  la  diócesis,  del  cual  comenzaron  a  hacer 
uso  el  30  de  noviembre  de  1849.  En  lo  demás  no 

hay  otros  privilegios  que  los  concedidos  á  las  de- 
mas  diócesis  de  México. 

{^Manuscrito  remitido  de,   Guadalajara.'^ 

JALLABERT  (Jca.v):  sabio  ginebrino;  nació 
en  1712  y  falleció  en  el  año  de  1768;  fué  ministro 
de  la  Iglesia  reformada,  profesor  de  filosofía  y  de 
matemáticas  en  Ginebra:  se  le  debe:  "Cn  discur- 

so sobre  la  utilidad  de  la  filosofía  esperrmental; 
Esperimentos  sobre  la  electricidad;  y  los  primeros 

ensayos  de  la  aplicación  de  la  electricidad  al  tra- 
tado de  las  enfermedades. 

JALEÁIS:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Maine-y-Loire,  distrito,  teri'itorio,  y  a  1|  leguas  E. 
de  Beaupreau,  pais  industrio,^o,  tiene  fibricas  de 

tejidos,  celeljra  ferias  en  25  de  agosto  y  30  de  uo- 
viemljre  para  la  venta  de  carneros,  cerdos,  hilo,  li- 

no y  mercería:  su  población  consta  de  3.248  habi- 
tantes. 

JALLEZ:  pueblo  y  castillo  del  antiguo  Lan- 
guedoc,  hoy  en  el  Ardeche,  al  S.:  formóse  en  este 
sitio  en  setiembre  de  1790  con  el  nombre  de  Cam- 

po de  Jallez,  una  reunión  de  nobles  que  intentó  su- 
blevar los  paisas  del  Mediodía  contra  los  decretos 
Tomo   IV. 

de  la  asamblea  constituyente,  pero  esta  tentativa 
no  produjo  resultado  alguno,  y  poco  después  fué 
quemado  el  castillo  de  Jallez  (1782). 
JALO  (Joaqlix  Casas):  nació  en  Valencia  el 

año  1701,  eu  cuya  universidad  estudió  y  obtuvo  los 

grados  de  maestro  en  artes,  doctor  en  ambos  de- 
rechos y  medicina.  Hizo  oposición  á  varias  cáte- 

dras y  sustituyó  alguna  de  ellas;  pero  trasladán- 
dose á  Madrid  se  graduó  de  abogado  de  los  reales 

consejos;  y  después  de  haber  frecuentado  la  biblio- 
teca real,  se  dedicó  á  escribir,  aunque  con  un  esti- 

lo algo  descuidado.  Era  escesiva  su  laboriosidad, 
circunstancia  por  la  cual  no  debe  admirar  que  sus 
obras  sean  imperfectas.  Entre  ellas  citaremos  las 

mas  importantes:  ''Teatro  católico,  ruina  de  la 
Puerta  Otomana,  de  su  Alcorán  y  secta,  y  progre- 

sos de  la  Iglesia  por  las  águilas  del  imperio:  Tri- 
dente escéptico,  física  natural,  agricultura  no  cul- 

tivada y  mágica  esperimental:  Historia  civil  del 

reino  de  Ñapóles:"  sus  manuscritos  son  innumera- 
bles, siendo  los  mas  conocidos:  "Teatro  católico 

de  los  soberanos  de  Europa:  Cursus  juridico-cano- 
nico-civilis,  theorico-practicus  contiuens  juris  anti- 
quissimi  et  neoterici  primordialia:  Biblioteca  juridi- 
co-canonica  universalis  jurisconsultorum  authorum 

et  scriptorum."'  Murió  Jaló  en  Madrid  en  1746." 
JALOMNITZA,  NAPARIS:  rio  de  la  Tur- 

quía europea  en  la  Valaquia:  nace  en  el  monte  La- 
kuluj,  en  la  Valaquia  superior,  distrito  de  Dombo- 
ritza,  en  las  fronteras  de  la  Transilvania:  corre 
primero  con  dirección  al  S.,  y  en  seguida  al  E.  S. 

E.,  pasando  por  Tergovist;  entra  en  la  Valaquia 
inferior,  en  donde  recorre  la  parte  X.  del  distrito 
de  Ilfow,  atraviesa  del  O.  al  E.  el  distrito,  al  cual 

da  su  nombre,  formando  una  isla  á  1^  leguas  íí.  O. 
de  Hirchova,  y  vierte  sus  aguas  en  el  Danubio,  es 

su  margen  izquierda,  después  de  un  curso  de  unas 
56  leguas:  sus  principales  afluentes  son;  elRahova 

y  el  Scratha,  a  los  cuales  recibe  por  la  margen  iz- 

quierda. JALONKADU:  pais  de  Senegambia.  (Véase 
Djiai.onkadu.  ) 

*  JALOSTOTITLAN:  pueb.  del  distr.  de  La- 

gos, part.  de  San  Juan,  est.  de  Jalisco;  dista  16  le- 
guas de  aquella  ciudad  y  4  al  S.  O.  de  su  cabec: 

sus  1616  hab.  se  dedican  a  la  agricultura  y  a  los 

tejidos  ordinarios  de  algodón  y  de  lana. 

*  JALOXTOC  (San  Pedko):  pueb.  de  la  mu- 
nicipalidad de  Ecatepec,  part  de  Teotihuacau,  dis- 

trito E.  del  est.  de  México. 

*  JALOXTOC:  pueb.  de  la  municip.  de  Yeca- 

pixtla,  part.  de  Morelos,  dist.  de  Cuernavaca,  est. 
de  México. 

*  JALPA:  municip.  del  distrito  de  Villanueva, 

depart.  de  Zacatecas,  distante  25  leguas  ul  S.  de 

su  cabec.  y  40  de  su  capital:  es  una  de  las  pobla- 
ciones mas  antiguas  de  aquel  deparlamento  que  pro- 

bablemente era  masunmerosa  en  el  siglo  XVI,  pues 

según  la  memoria  soln'e  la  guerra  del  Mixton  pu- 
blicada en  1827  por  D.  C;irlos  Mana  Bustamante 

(pag.  30),  los  indígenas  de  Jalpa  en  1541  que  ayu- 
daron a  los  cascanes  a  defender  el  fuerte  de  Mix- 

ton, componían  una  tribu  como  de  10.000  hombres, 
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cuyos  restos  después  de  aquella  guerra  fueron  sin 
duda  el  origen  de  esta  municip.:  comprende  dos 

pueblos,  Jalpa  y  Teocaltichillo,  S  haciendas,  Santa 
Isabel,  Palmar,  Acapepezco,  Tepesala,  Pozoblan- 
co.  Coutreras,  San  Pedro  y  Sau  Andrés,  como  40 

ranchos,  y  10.8S3  habitantes;  la  mayor  parte  del  ter- 
reno es  escelente  para  los  ganados  vacuno  y  caba- 
llar, aunque  este  liltiiuo  es  perseguido  por  los  lo- 

bos y  leopardos  que  abundan  en  ¡as  sierras  inme- 
diatas, en  las  que  hay  multitud  de  maderas,  algunas 

muy  esquisitas:  la  tierra  barbechada  para  labor, 
asciende  á  2.000  fanegas,  inclusas  40  de  regadio: 

se  cultiva  maiz,  frijol,  caña  de  azúcar,  camote,  ca- 
cahuate, zandía,  melón  y  otras  frutas  de  Tierraca- 

liente:  ademas  de  la  industria  agrícola,  los  indíge- 
nas se  dedican  á  la  elaboración  de  chiquihuites  de 

otate  y  tejidos  de  costaleria  de  malva:  la  cabec.  de 

la  municip.  que  es  el  citado  pueblo  de  Jalpa,  con- 
tiene poco  mas  de  2.000  hab. — j.  s.  x. 

*  JALPA:  pequeña  población  de  168  hab.  en 
el  part.  y  dist.  de  Sayula,  est.  de  Jalisco:  dista  30 
leguas  de  Guadalajara  y  ll  de  su  cabec.  al  O. 

*  JALPA:  pueblo  de  la  municip.  del  Obraje, 
part  de  Ixtlahuaca,  dist.  de  Toluca,  est.  de  Mé- 
xico. 

*  JALPANTEPEC:  cabec.  de  la  municip.  de 
su  nombre,  part.  de  Huauchinango,  depavt.  de  Za- 
eatlan,  est.  de  Puebla. 

*  JALTEPEC:  pueb.  del  dist.  de  Teposcolula. 
est.  de  Oajaca. 

*  JALTEPEC  (San  Miguel):  pueb.  de  la  mu- 
nicipalidad de  Axapuzco,  partido  de  Teotihuacan, 

dist.  E.  del  est.  de  México. 

*  JALTEPEC:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Zacualpan,  dist.  de  Sultepec,  est.  de  México. 

*  JALTEPEC:  pueb.  de  la  municip.  y  part,  de 
Huauchinango,  departamento  de  Zacatlan.  est.  de 
Puebla. 

*  JALTEPEC:  pueb.  de  ia  municip.  part.  y 
dist.  de  Tulancingo,  est,  de  México. 

*  JALTENCO:  pueb.  de  la  municip.  de  Ne.\- 
tlalpan,  part.  de  Zumpango,  dist.  O.  del  est.  de 
México. 

■■'■  JALTIPAN:  pueb.  del  cantón  de  Acayucan. 
(Véase  el  Apéndice.) 

*  JALTOCAN:  pueb.  de  la  municip.,  part.  y 
dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JALTOCAN:  pueb.  de  la  municip.  de  Nex- 
tlalpan,  part.  de  ZuBipango,  dist.  O.  del  est.  de 
México. 

JALYSA  ó  lALYSA:  ciudad  déla  isla  de  Ro- 

das al  O.,  una  de  las  tres  ciudades  principales  de 

esta  isla  en  la  antigüedad:  debió  su  nomlire  á  Ja- 

lyso,  hijo  dfc  Cercafo,  que  reinó  en  la  isla  de  Ro- 
das: Protogeno  hizo  un  cuadro  muy  célebre  cono- 

cido en  la  antigüedad  bajo  el  nombre  de  ''Jalysa." 
*  JAM  AI:  pueb.  del  dist.  y  part.  de  la  Barca, 

est.  de  Jalisco:  está  situado  a  la  orilla  del  lago  de 
Chápala,  á  25  leguas  de  su  capital:  tiene  juez  de 

paz,  subreceptoría,  escuela  y  mayordomía  de  pro- 
pios: sus  hab.  se  dedican  a  la  agricultura,  siembra 

de  m&lones  y  la  pesca:  pob.  1748  almas. 
JAMAICA:  una  de  las  Grandes  Antillas,  y  la 

tercera  con  respecto  á  estension,  en  el  mar  de  las 

Antillas,  entre  los  11°  43'  y  los  18°  36'  lat.  N.,  y 
entre  los  12°  33'  y  los  75°  8'  long.  O.,  al  S.  de  la 
isla  de  Cuba,  de  la  cual  está  separada  por  un  ca- 

nal de  25  leguas  de  ancho,  y  distante  47  leguas  O. 
de  la  isla  de  Santo  Domingo:  tiene  unas  48  leguas 

de  largo  del  E.  al  O.,  16  de  ancho,  y  529  de  su- 
perficie. La  Jamaica  atraviesa  del  E.  al  O.  la  cor- 

dillera de  las  montañas  azules,  la  cual  establece  en 

ella  dos  vertientes  generales :  de  su  vertiente  septen- 

trional se  derraman  el  Great-River,  Wite-Riveryel 

rio  Grande,  y  del  lado  opuesto  el  Black-Ri  ver,  el  rio 
Miño  y  el  rio  Cobre;  pero  ninguno  de  estos  es  nave- 

gable para  barcas  de  algún  porte:  su  suelo  es  muy 

arenoso  y  calizo,  y  por  tanto  no  muy  fecundo,  aun- 
que su  cultivo  es  esmerado:  los  artículos  mas  con- 

siderables de  esportacion  son:  el  azúcar,  el  rom,  la 
miel  de  caña,  el  café,  los  cocos,  el  añil,  el  gengibre, 

y  la  pimienta:  las  cuentas  se  llevan  por  libras,  che- 

lines y  peniques  corrientes:  la  libra  vale  dos  cheli- 
nes, y  cada  chelín  12  peniques:  la  moneda  corriente 

está  fijada  en  140  libras  esterlinas  por  100:  así  una 
libra  esterlina  vale  28  chelines,  moneda  corriente, 

y  una  libra  esterlina  corriente,  14  chelines,  3  di- 

neros \  esterlinas  ó  67  reales:  población  3'Í5.000 
hab.,  de  los  cuales  31.700  son  blancos,  18.430  hom- 

bres de  color  libres  y  327.172  esclavos;  el  barón 

de  Humboldt  la  calcula  en  402.000  individuos,  en- 
tre los  cuales  cuenta  342.000  esclavos:  esta  isla 

fué  descubierta  en  3  de  mayo  de  1494  por  Cristó- 
bal Colon,  cuando  su  segundo  viaje,  y  en  la  misma 

naufragó  en  1503:  los  españoles  establecieron  en 
ella  una  colonia  en  1509,  pero  fueron  espulsados 

por  los  ingleses  en  1655. 
JAMAICA  (descubrimiento  na  la):  los  espa- 

ñoles, guiados  por  el  almirante  Cristóbal  Colon, 
descubrieron  esta  isla  de  la  América  septentrional 
en  1494;  desde  entonces  perteneció  á  la  corona  de 

España;  hasta  el  año  de  1655  en  que  le  fué  arre- 
batada por  los  ingleses  mandados  por  el  almirante 

Peuu :  esta  escuadra  inglesa,  que  habia  sido  man- 
dada por  Cromwel,  atacó  antes  infructuosamente 

á  la  isla  de  Santo  Domin.go. 
JAMAMBUXOS:  así  llaman  en  el  imperio  del 

Japón  á  ciertos  fanáticos  religiosos  que  pretenden 
conversar  familiarmente  con  los  malos  espíritus,  y 

á  quienes  se  ve  errando  por  los  campos:  la  peniten- 
cia que  se  imponen  suele  ser  atroz  ;se  azotan  cruel- 

mente, y  algunas  veces  se  mantienen  de  pié  por  es- 
pacio de  muchísimas  horas  sin  el  menor  descanso. 

*  JAMARA:  pueb.  del  est.  y  cantón  de  Vera- 
cruz,  dista  5  leguas  al  O.  S.  O.  de  su  cabec:  pob. 
215  hab. — En  el  mismo  est.  y  cantón,  un  rio  poco 
considerable. 

JAMARY:  rio  del  Brasil  que  nace  en  la  pro- 
vincia de  Matto-Grosso:  baña  el  pais  de  los  indios 

guariteros  y  enmararos,  entra  en  la  provincia  de 

Para,  y  se  une  luego  con  el  Madeira  por  la  mar- 

gen derecha,  hacia  los  80*  30'  lat.  S.,  y  los  59°  28' 
long.  O.:  su  curso  es  de  80  leguas  de  S.  S.  E.  á 

N.  X.  O.  y  se  cree  que  parte  del  territorio  que  re- 
corre este  rio  es  aurífero. 

JAMBIA:  rio  de  la  isla  de  Sumatra,  en  el  es- 
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tado  de  su  nombre:  nace  en  las  montañas  del  inte- 
rior, corre  al  E.,  y  engrosándose  con  algunos  afluen- 

tes considerables,  vierte  sus  aguas  en  el  mar  de  la 
China,  después  de  un  curso  de  49  leguas:  la  nave- 

gación que  en  él  se  liace  es  muy  activa,  y  sus  már- 
genes están  pobladas  de  numerosas  colonias  de  ma- 

JAMBLICO.IAMBLICHUS:  filósofo  neopla- 
tóuico,  nació  á  fines  del  siglo  III,  en  Calcis,  en 
Ceiesiria,  y  murió  en  333;  fué  discípulo  de  Porfi- 
ro,  y  enseñó  la  filosofía  en  Alejandría:  abrazó  una 
filosofía  mística  á  la  cual  mezcló  la  magia  y  la 
tlieurgía;  enseñó  los  medios  de  comunicarse  con  la 
divinidad  ó  con  los  espíritus  infernales,  seres  inter- 

medios entre  Dios  y  el  hombre:  él  mismo  quiso  ha- 
cer milagros  y  fué  uno  de  los  mas  temibles  enemi- 
gos del  cristianismo:  se  tiene  de  él  una  "Exhortación 

á  la  filosofía"  (edición  greco-latina,  por  Kiessiing, 
Leipsick,  1813,  en  8.°);  una  "Vida  de  Pitágoras'' 
llena  de  fábulas  (edición  greco-latina,  por  Kiess- 

iing, Leipsick,  1816,  en  8.°),  y  una  "Carta  sobre 
los  misterios  de  los  egipcios,"  obra  que  abunda  en 
ideas  estra vagantes  (publicada  con  una  carta  de 
Porfiro  al  egipcio  Anebon,  porTh.  Gale,  Oxford, 
1678,  en  folio). — Otro  Jámbico,  sirio,  compuso  á 
fines  del  segundo  siglo  una  novela  griega  titulada: 

"Los  babilónicos  ó  Amores  de  Rodanes  y  de  Si- 
nonis:"  Pocio  conservó  algunos  fragmentos  de  es- 

ta obra,  y  es  la  novela  mas  antigua  que  se  co- 
noce. 
JAMBO  ó  I  AMBO:  ciudad  fortificada  de  la 

Arabia,  eu  el  Hedjaz,  al  S.  O.  de  Medina:  tiene 
un  castillo  inespugnable,  y  comercia  con  Egipto. 

JAMES  (Tomas),  en  latin  "Jamesius:"  crítico 
y  teólogo  inglés;  nació  en  1511,  en  Xeopart  (isla 
de  Wight),  y  falleció  en  1629:  fué  conservador  de 
la  biblioteca  de  Bodley  en  Oxford;  se  distinguió 
por  su  celo  contra  los  católicos,  y  procuró  descu- 

brir, por  medio  de  sus  escritos,  las  falsedades  intro- 
ducidas, según  él,  por  los  católicos  en  el  testo  de  los 

Santos  Padres:  sus  principales  escritos  son:  "Bel- 
lum  pápale,"  Londres,  1600,  refutado  por  Jos. 
Bianchini;  "El  fisco  del  Papa,  ó  Tarifa  de  las  in- 

dulgencias y  reliquias,"  Londres,  161'!,  en  latin; 
"La  apología  de  Juan  Wiclef,"  Oxford,  1608;  "In- 

dex librorum  prohibitorum  á  pontificibus,"  1621. — 
Ricardo  James,  sobrino  del  precedente,  nació  en 
1592,  y  murió  en  Londres  en  1638;  ayudó  á  Sal- 
dem  en  la  publicación  de  los  "Mármoles  de  Arun- 

del." JAMES  (Tomas):  navegante  inglés:  en  1631 
recibió  de  una  compañía  de  comerciantes  de  Bris- 
tol  el  encargo  de  buscar  un  paso  al  N.  O. ;  pasó  el 
invierno  en  la  isla  Charlton;  navegó  al  N.  hasta 

los  65°  30'  de  latitud;  esploró  la  parte  S.  de  la  ba- 
hía de  Hudson  (que  conservó  su  nombre),  y  dio  á 

la  porción  del  continente  que  vio  en  el  O.,  el  nom- 
bre de  Nueva  Gales  del  Sur:  niega  la  posibilidad 

del  paso  al  N.  O.:  su  viaje  ha  sido  publicado  en 
Londres,  1633-1140. 
JAMES  (Roberto):  médico  inglés;  nació  en 

1103  en  el  condado  de  Stafiford,  murió  en  1116; 
ejerció  ga  profesión  sacesÍTamente  en  Sheffield, 

Lienfield,  Birmingham  y  Londres,  y  se  hizo  parti- 
cularmente célebre  por  los  polvos  febrífugos  que 

llevan  su  nombre  y  que  esplotó  como  remedio  se- 
creto: se  le  deben:  "Práctica  de  la  medicina  (en 

inglés),  1146,  2  vol.  en  8.°;  Observaciones  sobre  la 
cura  de  la  gota  y  del  reumatismo  (idem),  1141,  en 
12.°;  Sobre  la  rabia  de  los  perros  (idem),  1110, 
en  8.°;  una  Farmacopea,  &c." 
JAMES:  una  de  las  islas  mas  considerables  del 

grupo  de  la  de  los  Galápagos,  en  el  grande  Océa- 
no equinoccial,  hacia  los  0°  18'  lat.  S.  y  los  86°  48' 

long.  O.,  al  E.  de  la  isla  Albermarle,  de  la  cual  es- 
tá separada  por  un  canal  de  unas  ih  leguas  de  an- 

cho; tiene  9J  de  largo  sobre  6\  de  ancho:  su  suelo 
es  volcánico  y  se  ha  descubierto  en  él  un  cráter: 
el  mar  que  la  rodea  abunda  eu  pesca  de  varias  es- 

pecies, y  sus  orillas  están  pobladas  de  garzas  rea- 
les, pelícanos,  tortugas  y  una  especie  de  vaca  ma- 

rina: eu  el  interior  hay  tortugas  que  pesan  hasta 
300  libras. 

JAMES:  gran  bahía  que  forma  la  estremidad 
S.  E.  del  mar  de  Hudson,  en  la  ííueva  Bretaña, 
entre  el  labrador  al  E.,  el  Canadá  al  S.  y  la  Nue- 

va Gales  meridional:  se  estiende  desde  los  51°  15' 
hasta  los  51"  5'  lat.  N.,  y  desde  los  14°  43'  hasta 
los  19°  28'  long.  O.:  su  long.  del  N.  al  S.  es  de  unas 
80  leguas,  y  su  anchura  del  E.  al  O.  varía  de  20 
á  52:  están  en  ella  diseminadas  muchas  islas,  entre 

las  cuales  las  mas  principales  son:  la  de  Agornis- 
ca  y  la  de  Charlton:  los  rios  mas  considerables  que 
desaguan  en  esta  bahía  son:  el  Eguan,  el  Albany, 
al  O.  el  Abitibbi,  el  Westriver,  el  Harricanaw,  y 

el  Rupert  al  S.  y  el  East-Main  al  E. 
JAMES,  en  inglés  "James-River:"  rio  de  los 

Estados -Unidos  (Virginia),  sale  de  los  montes 

Alleghanys  bajo  el  nombre  de  Jackson's-River, 
corre  del  E.  al  O.  y  desagua  en  la  bahía  de  Chesa- 

peak. 

JAMESTOWN:  capital  de  la  isla  de  Santa  Ele- 
na. (Véase  San  James.) 

JAMESTOWN:  ciudad  de  los  Estados-Unidos, 
estado  de  Virginia,  á  2  J  leguas  S.  de  Williamsburg, 
y  á  13^  O.  S.  O.  de  Richmond;  está  situada  en  la 
margen  izquierda  del  James-River:  esta  ciudad  fué 
fundada  eu  1609  y  fué  también  la  primera  que  co- 

lonizaron los  ingleses  en  América,  y  al  año  siguien- 
te quedó  destruida  en  un  incendio:  en  1181  se  tra- 
bó una  acción  eu  las  inmediaciones  entre  ingleses 

y  americanos,  en  la  que  fueron  derrotados  los  úl- timos. 

JAMETS:  ciudad  de  Francia,  departamento 
del  Mosa,  á  2  leguas  S.  de  Montmedy,  y  á  5|  N. 
de  Berdun;  está  situada  en  la  margen  derecka  del 
Loison:  su  población  consiste  en  800  hab. 

*  JAMILTEPEC:  cabec.  del  dist.  de  su  nom- 
bre, est.  de  Oajaca:  tiene  una  subprefectnra,  trece 

juzgados  de  paz,  once  parroquias,  setenta  pueblos 

y  40.590  hab. 
JAMUGA:  especie  de  silla  hecha  de  unos  cor- 

reones  y  brazos  de  madera  á  modo  de  los  de  las  si- 
llas comunes,  pero  redondos  y  mas  largos.  Sirve 

para  que  las  mujeres  vayan  con  alguna  eonvenien- 
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cia  sentadas  pii  las  caballerías,  afirmándola  y  ase- 
gurindobi  sobre  el  albiirduii  6  nlbardii. 
JAMUR:  rio  de  la  Guinea  septentrional,  en  el 

reino  de  Bial'ra,  nace  a  los  1°  15'  lat.  K.  y  desagua 
en  el  golfo  de  Guinea. 
JANEIRO:  ciudad  del  Brasil.  ;Téase  Río  Ja- 

neiro.) 

JANICULO  (monte),  JANICULUS  MONS: 
nna  dp  las  siete  colinas  de  Roma,  la  línica  que  se 
liallaha  a  la  derecha,  fué  fortilicada  por  Anco  Mar- 
cio  para  preservar  a  Roma  de  las  incursiones  etrus- 
cas,  y  después  se  unió  a  la  ciudad  por  medio  del 
puente  Sublicio:  a  este  monte  se  retiraron,  el  año 
287  antes  de  Jesucristo,  los  plebeyos  descontentos 
del  senado,  y  en  él  fueron  enterrados  el  rey  Nuraa 
y  el  poeta  Stacio. 

J ANIÑA:  ciudad  de  la  Turquía  europea,  en  la 
Albania  meridional,  capital  del  sanjacato  ó  baja- 
lato  de  Janina,  a  124  leguas  S.  O.  de  Constanti- 

nopla,  á  los  IQ"  18'  long.'E.,  39°  30'  lat.  N.;  tenia 40.000  hab.  en  tiempo  de  Ali-Baja:  ocupa  una  si- 
tuación muy  hermosa  en  un  valle  llamado  Campos 

Elíseos,  sobre  un  lago  que  tenia  antes  el  nombre  de 
Aquerusia:  hay  dos  cindadelas,  una  en  la  misma 
ciudad,  y  otra  en  la  península,  que  avanza  en  di- 

rección del  lago,  dos  palacios,  uno  en  la  primera 
cindadela,  y  el  otro  en  la  Litharitza  (este  líltimo 
edificado  por  Ali):  en  tiempo  de  este  bajá  había  mu- 

chas escuelas  elementales,  un  liceo,  una  biblioteca 
pública,  y  habia  tomado  un  aspecto  enteramente 
italiano:  según  dicen,  fué  fundada  esta  ciudad  ha- 

cia 1350  por  Juan  Cantacueeuo,  pariente  del  em- 
perador de  este  nombre:  en  1425  fué  tomada  por 

lo3  turcos,  que  desde  entonces  la  han  conservado 
en  su  poder:  en  tiempo  de  Alí-bajá  representó  un 
gran  papel  (1788-1822);  pero  hoy  solo  cuenta  al- 

gunos millares  de  habitantes. — El  sanjacato  de  Ja- 
nina,  formado  del  E .  de  la  antigua  Epiro  y  del  N. 
O.  de  la  Acarnania,  linda  al  X.  E.  con  el  sanjaca- 

to de  Monastir,  al  E.  con  el  de  Trícala,  al  S.  O. 
con  el  mar  Jónico,  y  al  O.  con  los  sanjacatos  de 
Delvina  y  de  Avlone:  está  cubierto  de  montañas, 
y  le  riegan  muchos  ríos  tributarios  del  Yoioutza  (el 
Aous),  el  Arta  y  el  Mavro  Potamo  (el  Aqueron- 
te) :  cuenta  200.000  hab.,  la  mayor  parte  turcos,  y 
los  demás  arnautos,  griegos,  judíos,  armenios  y  bo- 
hemios. 
JANKAU,  llamado  también  JANKOWITZ  ó 

KCEHLEN-JANOWITZ:  pueblo  de  los  estados 
austríacos,  al  S.  O.  de  Kaurcin:  los  austríacos  fue- 

ron allí  derrotados  en  1645  por  Torstenson. 

JANO,  en  griego  J'nróf  Caos:  es  el  nombre  del 
rey  mas  antiguo  de  Italia  é  del  Lacio,  de  que  ha- 

cen mención  la  fábula  y  la  historia:  Arnobo  dice 
que  era  hijo  de  Fontus,  y  que  casó  con  Yuturna, 
hija  de  Vulturno:  Marciano  Capella  le  da  por  mu- 

jer á  Argione,  hermana  de  Cameso:  después  de  su 
muerte,  los  latinos  hicieron  de  él  un  dios,  y  tenia 
en  Italia  mucho  tiempo  antes  de  la  fundación  de 
Roma  templos  que  permanecian  cerrados  durante 
la  paz,  y  abiertos  durante  la  guerra:  sin  embargo, 
los  historiadores  y  mitólogos  atribuyen  la  inven- 

ción de  esta  ceremonia  religiosa  á  Nuraa  Pompilio, 

segundo  rey  de  Roma:  indudablemente  Virgilio, 
aprovechando  los  privilegios  de  la  poesía,  no  riló 
n  este  uso,  practicado  todavía  en  su  tiempo,  uu 
origen  mas  antiguo,  sino  para  hacerlo  mas  respe- 

table é  ilustre:  sea  de  esto  lo  que  quiera,  una  vez 
declarada  la  guerra,  entraban  en  el  templo  de  Ja- 
no,  donde  estaban  colgados  los  sagrados  escudos 
(aiicilia),  y  daban  golpes  sobre  ellos,  diciendo: 
"Mar.s,  vigila  (Marte,  despierta):  las  ¡luertas  del 
templo  estaban  cerradas  con  cien  cerrojos  y  con 
barras  de  hierro,  á  fin  de  que  fuese  mas  dificil 
abrirlas,  lo  cual  significaba  que  jamas  debia  em- 
lircnderse  la  guerra  ligeramente:  algunos  mitó- 

logos hacen  a  Jano  hijo  de  Urano  ó  del  Cielo,  y 
de  Hécate:  otros  dicen  que  nació  en  Atenas,  y  que 
cuando  ya  fué  hombre  equipó  una  flota,  arribó  á 
Italia,  hizo  allí  varias  conquistas,  edificó  una  ciu- 

dad que  llamó  de  su  i»ombre.  Janícula,  y  que  du- 
rante su  reinado  en  el  Lacio,  fué  cuando  Saturno, 

espulsado  del  cielo  se  refugió  en  Italia:  añaden  que 
Jano  le  recibió  humanamente,  y  aun  lo  asoció  á  su 
trono,  y  que  Saturno  por  agradecimiento  le  dotó 
de  una  rara  prudencia  que  hacia  para  él  presente 
lo  pasado  y  el  porvenir,  lo  cual  se  ha  espresado  por 
medio  de  las  dos  caras  que  se  le  atribuyen:  Ma- 

crobio dice  que  Jano  era  invocado  en  los  sacrificios, 

porque  fué  el  primero  que  edificó  templos  é  insti- 
tuyó ios  ritos  sagrados  (véase  Templos):  se  le  re- 

presenta con  dos  caras,  continúa  Macrobio,  porque 
conocía  lo  pasado  y  preveía  el  porvenir:  algunos 
creen  cjue  es  el  mismo  que  Apolo  ó  el  So!,  y  qne 
por  esta  razón  se  le  dan  dos  caras,  pues  el  Sol  abre 
el  dia  al  nacer  y  lo  cierra  al  ponerse:  se  comien- 

zan las  ceremonias  religiosas  por  invocar  á  Jano, 
añade  siempre  el  mismo  crítico  mitólogo,  porque 
preside  á  todas  las  puertas,  á  todas  las  entradas, 
y  no  se  puede  llegar  sin  él  hasta  donde  están  los 
demás  dioses:  de  aquí  procede  que  en  las  estatuas 
le  representan  con  una  llave  en  la  mano  derecha  y 
una  vara  en  la  izquierda:  se  le  pinta  también  te- 

niendo en  una  mano  el  número  300  y  en  otra  el 
de  65,  para  marcar  que  preside  al  año;  otros  quie- 

ren que  Jano  sea  el  mundo,  es  decir,  el  cielo,  lla- 
mándole "Eanns  ab  cundo,"  porque  el  cielo  va 

siempre  dando  vueltas,  y  hé  aquí  la  causa  porque 
los  fenicios  figuran  á  este  dios  por  medio  de  una 
serpiente  que  se  muerde  la  cola;  C.  Bassus,  en  su 
tratado  de  los  dioses,  cree  que  Jano  tiene  dos  caras 
para  manifestar  que  es  el  portero  del  cielo  y  de  los 
infiernos:  en  el  culto  que  se  tributaba  á  este  dios  se 

le  invocaba  bajo  el  nombre  de  "Janus  Geminus," 
porque  tiene  dos  caras:  bajo  el  de  "Janus  Pater," 
porque  se  le  considera  como  el  padre  de  los  dioses; 

bajo  el  de  "Junonius,"  porque  preside  á  todos  los 
meses  del  año,  y  por  eso  dice  Varron  que  se  le  habian 
erigido  doce  altares  como  símbolo  de  los  doce  meses : 
se  le  da  también  el  nombre  de  "Consivius,  á  con- 
ferendo,"  de  sembrador,  porque  se  cree  que  Jano 
presidia  á  toda  especie  de  generación;  el  de  "Qui- 
rino  ó  de  Marcial,''  porque  por  él  se  hacíala  guer- 

ra: cu  fin,  los  de  "Patulsio  y  de  Glaucio,''  porque 
las  puertas  de  su  templo  se  abrían  durante  la  guer- 

ra y  se  cerraban  durante  la  paz:  Ovidio  ha  escrito 
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la  historia  de  este  dios:  pero  la  mayor  parte  de  las 
cosas  que  dice  de  él  son  iiiesplicables;  lo  que  hay 
de  mas  claro  en  esta  relación  es  que  los  antiguos 

daban  a  Jane  el  nombre  de  Caos,  que  en  el  dia  1." 
del  año  quemaban  incienso  y  plantas  aromn ticas 
sobre  los  altares  de  este  dios;  que  en  dicho  dia  iba 
el  pueblo  al  Capitolio  con  vestido  nuevo,  y  le  sa- 
crifical)a  becerros  criados  en  el  campo  de  los  Fa- 
liscos:  habia  en  Roma  muchos  templos  de  Jano: 

los  unos  de  "Jano  Bifronte,"'  ó  de  dos  frentes  ¡otros 
de  "Jano  Cuadrifronte,"  ó  de  cuatro  frentes:  éstos 
estaban  construidos  con  cuatro  lados  iguales,  y  en 
cada  uno  de  ellos  una  puerta  y  tres  ventanas:  las 
cuatro  caras  de  la  estatua  del  dios  y  las  cuatro 
puertas,  marcaban  las  cuatro  estaciones  del  año, 
y  las  tres  ventanas  de  cada  lado  los  tres  meses  de 
cada  estación;  y  las  doce  reunidas  ios  doce  meses 
del  año:  por  último,  se  pinta  también  á  Jano  bajo 
la  forma  de  un  joven  que  tiene  dos  ó  cuatro  caras, 
teniendo  una  llave  en  una  mano,  y  en  la  otra  un 
palo  del  tamaño  de  un  cetro,  y  con  dos  altares  á 
sus  pies. 
JANO:  se  pinta  en  heráldica:  cabeza  con  dos 

rostros  mirando  á  lados  opuestos:  espresa  los  mu- 
chos ojos  y  orejas  que  debe  tener  un  príncipe  para 

ver  y  oir  las  necesidades  de  su  pueblo,  y  arregle  su 
conducta  considerando  lo  que  dieron  de  sí  los  tiem- 

pos pasados:  y  el  cuidado  que  debe  tener  el  noble 
en  mirar  las  acciones  virtuosas  y  heroicas  de  sus 
ascendientes  para  imitarlas. 
JANO  (monte):  montaña  de  los  Alpes,  hoy  el 

monte  Genevve. 

*  JAXOS:  cabec.  de  la  municip.  de  su  nombre, 
part.  de  Galeana,  est.  de  Chihuahua:  1.059  habi- 
tantes. 
JANOWITZ:  ciudad  de  los  Estados  austriacos 

(Moravial,  en  el  círculo  de  Olmutz,  al  N.  de  Bergs- 
tadt:  en  las  cercanías  hay  almacenes  de  hierro,  ar- 

merías, fabricas  de  tejidos,  molinos  de  papel,  y  es- 
tablecimientos fabriles  de  otros  géneros. 

JANOWITZ  (KtEHLEJij.   (Véase  J.VNKAN-.) 
JANSENIO  (CoRNELio) :  obispode  Iprés;  nació 

en  1585  en  el  pueblo  de  Acquoi,  cerca  de  Leerdam, 
en  Holanda;  estudió  la  teología  en  Lovaina  y  en 
Paris,  donde  contrajo  amistad  con  el  abad  de  San 
Cyran,  por  cuya  recomendación  fué  colocado  al 

frente  de  un  colegio  en  Bayona:  en  161"  volvió  á 
Lovaina  donde  fué  director  del  colegio  de  Santa 
Pulquería:  nombrado  en  1630  profesor  de  Sagra- 

da Escritura  en  la  universidad  de  esta  ciudad,  tu- 
vo acaloradas  disputas  con  los  jesuítas,  logrando 

que  se  les  prohibiera  enseñar  la  teología  en  Lovai- 
na: en  1635  fué  nombrado  obispo  de  Iprés,  y  murió 

en  1638  de  la  peste,  visitando  su  diócesis:  Janse- 
nio  habia  publicado  algunos  escritos  teológicos, 
pero  la  mas  célebre  de  sus  obras  es  un  tratado  ti- 

tulado "Augustinus,"  que  no  vio  la  luz  pública  has- 
ta después  de  su  muerte  en  1640  (Lovaina,  en  fo- 

lio); el  autor  se  propuso  osponer  en  este  tratado 
las  verdaderas  opiniones  de  San  Agustín  sobre  la 
gracia,  el  libre  albedrío  y  la  predestinación,  ata- 

cando en  él  enérgicamente  á  Molina,  y  establecía 
una  doctrina  poco  favorable  á  la  libertad  del  hom- 

bre y  á  la  bondad  de  Dios:  esta  obra  escitó  varias 
disputas  entre  los  teólogos  y  los  dividió  eu  dos  par- 

tidos, los  "Jansenistas"  y  los  "Molinistas,"  sacán- 
dose de  ella  cinco  proposiciones,  que  fueron  con- 

denadas ]ior  Inocencio  X  en  1653  y  por  Alejandro 
VII  en  1656:  el  abate  de  San  Cynm,  después  Ar- 
nnldo,  Nicolás,  Pascal  y  otros  muchos  sabios  teó- 

logos, tomaron  la  defensa  de  la  olira  condenada, 
y  negaron  que  las  proposiciones  mencionadas  se 
hallasen  realmente  en  ella  ó  que  hubiesen  sido  bien 
comprendidas:  los  jesuítas  se  declararon  contra  los 
jansenistas,  y  fueron  sus  enemigos  mas  encarniza- 

dos: Alejandro  VII  quiso  obligar  a  los  jansenistas 
á  firmar  un  formulario  que  contenia  una  adhesión 
á  la  condenación  (1665j,  siendo  irremisiblemente 

proscriptos  cuantos  se  negaron  á  firmarlo:  á  priu- 
cipios  del  siglo  XVIII  volvió  á  reanimarse  la  que- 

rella con  motivo  de  una  obra  del  padre  Quesnel, 

sacerdote  del  Oratorio,  titulada:  "Reflexiones  mo- 
rales sobre  el  Nuevo  Testamento,"  en  la  cual  se 

pretendió  hallar  consignados  los  principios  de  Jan- 
senio,  y  la  cual  fué  condenada  por  el  papa  Clemen- 

te XI  eu  la  famosa  bula  "Unigénítus:"  esta  bula 
no  fué  admitida  en  Francia  sino  después  de  una 
oposición  larga  y  vivísima,  y  llegó  á  ser  cansa  de 
nuevas  persecuciones  contra  aquellos  jansenistas 

que  no  querían  suscribir  á  ella,  y  se  les  llamó  "Ape- 
lantes," porque  apelaban  de  ella  al  futuro  concilio 

de  la  decisión  del  Papa:  en  su  exaltación  se  creye- 
ron estos  infelices  honrados  con  el  martirio,  pre- 

tendiendo que  uno  de  ellos,  el  diácono  Páris,  que 
habia  muerto  en  olor  de  santidad,  hacia  milagros, 

y  corrieron  en  tropel  á  suturaba  (IISI):  estas  lo- 
curas les  llenaron  do  ridículo,  y  cayeron  después 

en  el  olvido:  sin  embargo,  las  disputas  de  los  jan- 
senistas y  molinistas  no  cesaron  hasta  la  caída  de 

los  iesuitas  en  1762. 
JANSENISTAS.  (Véase  Jansenio.) 
JANSI:  ciudad  de  la  India.  (Véase  Ihaxsi.) 

JANSON  (NicoL.\s):  impresor.  (Véase  Jen- 

sox.) 

JANSON  (TocssAixT  de  Porbin):  cardenal. 

(Véase  Forbi.v.) 
*  JANTETELCO:  cabec.  déla  municip.  de  su 

nombre,  part.  de  Jonacatepec,  dist.  de  Cuernava- 
ca,  est.  de  México:  pob.  de  la  municip.  4.293. 
JANVIER  (S.  j:  obispo  de  Benevento;  sufrió 

el  martirio  en  305,  bajo  el  imperio  de  Diocleciano 
en  Puzzoles:  sus  reliquias  han  sido  trasladadas  de 
Puzzoles  á  Ñapóles,  donde  se  le  ha  erigido  una 
magnífica  capilla;  allí  se  conserva  aún  en  un  vaso 

sangre  del  santo,  que  según  la  leyenda  tiene  la  vir- 
tud de  liquidarse  y  entrar  en  ebullición  todos  los 

años  el  dia  de  su  fiesta  (19  de  setiembre.) 
JANVIER  (N.):  canónigo  de  San  Sinforiano 

de  Autun;  publicó  en  1142  un  poema  latino  sobre 

la  conversación,  intitulado:  "Ars  confabulandí:" 
un  tal  Cadet  le  varió  unos  veinte  versos  y  lo  publi- 

có bajo  su  nombre  en  n5'i:  este  plagio  no  fué  des- cubierto hasta  el  año  de  1807. 

JANVILLE:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Eure  y  Loire,  á  7^  leguas  S.  E.  de  Chartres: 

su  industria  consiste  eu  fabricas  de  medias  y  gorros 
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trabajados  á  pnnta  de  aguja:  es  patria  de  Colar- 
dau:  poblaciou  1.050  hab. 
JAXZE:  lugar  de  Francia,  departamento  de 

Ule  y  Vilaine,  a  4  leguas  S.  S.  E.  de  Rennes:  ce- 
lebra siete  ferias  al  año  para  la  venta  de  ganado, 

quincalla  y  tejidos  de  laua:  población  1.950  habi- 
tantes. 

JAO:  ciudad  del  departamento  de  la  China,  á 
16|  leguas  E.  N.  E.  de  la  del  de  Xantchhang,  cer- 

ca de  la  orilla  S.  E.  del  lago  Plio-yaug-im,  hacia 
los  28°  59'  20"  lat.  N.,  y  los  120°  23'  19"  loug.  E., 
y  está  agradablemente  situada;  el  departamento 
contiene  1  distritos:  esta  ciudad  es  el  depó.'sito  de 
la  porcelana  que  se  fabrica  en  la  pequeña  villa  de 
King-tetchiug,  situada  á  11^  leguas  E.  X.  E.  de 
Jao. 

J APARA:  ciudad  de  la  isla  de  Java,  en  la  cos- 
ta septentrional,  en  las  posesiones  holandesas;  es- 
tá situada  a  orillas  del  riachuelo  de  su  nombre,  en 

la  estremidad  de  una  bahía  cerrada  al  X.  por  el 
cabo  Japara,  delante  del  cual  hay  varias  islas  de 

poca  importancia:  lat.  S.  6°  22'  long.  O.  114°  24': 
la  habitan  muchos  chinos,  quienes  tienen  en  ella  un 
templo. 
JAPETO:  hijo  del  cielo  y  de  la  tierra,  casó  con 

Chinene,  hija  del  Océano  y  de  Tetis,  y  tuvo  de  ella 
á  Atlante  Prometeo  y  Epimeteo,  marido  de  Pan- 

dora, la  primera  mortal  que  Júpiter  habia  forma- 
do: Apolodoro  da  á  Japefco  por  mujer  á  Asia,  hija 

del  Océano. — Los  griegos  consideraban  á  Japeto 
como  autor  del  origen  de  la  raza  humana,  y  no  co- 

nocían nada  mas  antiguo  que  él:  así  es  que  llama- 
ban comunmente  á  los  viejos  decrépitos  Japetos: 

La  Fontaine  designa  algunas  veces  á  los  hombres 
con  la  espresion  de  hijos  de  Japeto. 

JAPOX:  "Japau"  en  inglés,  "Xipon  ó  Xifon" 
en  lengua  japona:  imperio  de  Asia,  entre  los  3°  y 
45°  lat.  X.,  125°  y  127°  long.  E.:  se  compone  de  4 
grandes  islas:  Yeso,  Xifon,  Xicoco  ó  Sikokf,  Ximo 
ó  Kiousiu  y  de  otras  muchas  islas  de  menos  esten- 
sion:  tiene  cerca  de  30.000.000  de  hab.,  su  capital 
es  Xeddo  y  sus  principales  ciudades  Mayako,  Ma- 

rá, Osaka,  Xangasaki,  Matsmai,  &c.:  el  imperio 
del  Japón  se  divide  en  dos  partes:  el  imperio  del 
Japón  propiamente  dicho  y  el  gobierno  de  Mats- 

mai: este  viltimo  contiene  la  isla  de  Yeso,  al  S.  de 
la  de  Tarrakai  y  las  Kuriles  meridionales;  el  Japón 
propiamente  dicho  se  ha  compartido  en  10  regio- 

nes ó  "do,"  subdivididas  en  provincias  ó  ''kokf," 
formadas  de  muchos  distritos  ó  "koris:"  he  aquí 
los  nombres  de  las  10  regiones. 

Gokinay(las5  provincias  interiores  de  la  corte.) 
To-kai-do  (comarca  del  mar  oriental. ) 
To-san-do  (comarca  de  los  montes  orientales.) 
Foku-ro-Kudo  (comarca  del  territorio  septen- 

trional. 

San-in-do  (comarca  septentrional  de  los  mon- tes.) 

San-yo-dü  (comarca  meridional  de  los  montes.) 
Xan-kai-do. 

Sai-kai-do  (comarca  del  mar  occidental. J 
La  isla  Iki,  y 
La  isla  Tsu-Sima. 

Las  seis  primeras  regiones  y  una  parte  del  Xau- 
Kai-do  pertenecen  á  la  isla  de  Xifon. 

El  Japón  es  montuoso,  tiene  volcanes  y  es  pro- 
penso á  frecuentes  temblores  de  tierra:  en  general 

los  rios  son  muy  pequeños;  el  calor  nada  escesivo, 

pues  nunca  pasa  de  36°,  pero  hacia  la  parte  de  las montañas  hace  mucho  frio:  el  suelo  naturalmente 

es  poco  fértil;  pero  está  bien  cultivado  y  produce 
escelente  arroz  y  diferentes  granos  y  legumbres: 
también  se  encuentran  en  el  Japón  minas  de  oro, 
plata  y  hierro;  pero  sobre  todo,  abundan  las  minas 
de  cobre:  los  habitantes  del  Japón  forman  como 
una  raza  aparte;  tienen  la  cabeza  gruesa,  el  cuello 
corto,  los  cabellos  negros,  la  nariz  ancha,  los  ojos 
oblicuos  y  la  tez  amarillenta;  son  valientes,  venga- 

tivos, arrojados  y  robustos;  están  muy  civilizados 
y  son  delicados  en  lances  de  honor:  tienen  un  gus- 

to particular  para  las  ciencias  y  las  artes,  y  espe- 
cialmente para  la  música  y  los  espectáculos:  en 

contraposición  cou  las  costumbres  del  Asia,  encier- 
ran á  sus  mujeres:  la  industria  está  muy  desarrolla- 

da entre  los  japones;  fabrican  hermosas  telas,  so- 
bre todo  de  seda;  trabajan  el  hierro  y  el  cobre  con 

admirable  perfección:  sus  trabajos  en  madera,  sus 
barnices  y  sus  porcelanas  tienen  un  mérito  parti- 

cular: profesan  dos  religiones,  el  sintroismo  y  el  bu- 
deismo;  la  doctrina  de  Confucio  se  ha  esparcido 
mucho  en  el  Japón :  su  gobierno  es  una  monarquía 
hereditaria,  despótica  y  feudal;  tiene  por  jefe  el 
kubo  ó  seogun,  que  frecuentemente  llaman  empe- 

rador temporal  por  oposición  al  dairi,  ó  emperador 
espiritual,  esto  es,  el  jefe  de  la  religión,  al  eual  ado- 

ran y  consideran  como  una  divina  emanación;  pero 
carece  de  todo  género  de  poder,  pues  ni  aun  goza 
de  libertad:  en  otro  tiempo  estaban  unidos  los  po- 

deres temporal  y  espiritual;  pero  desde  1158,  esta 
omnipotencia  recibió  moditícaciones,  y  en  1595  el 
kubo  Taiko-Sama  (véase  este  nombre),  se  apoderó 
de  toda  la  autoridad:  ademas  del  seogun,  hay  mul- 

titud de  príncipes  feudatarios:  en  el  siglo  XIII, 
Rubruquis  y  Marco-Paolo  revelaron  á  la  Europa 
la  existencia  del  Japón:  hacia  el  siglo XIII  logra- 

ron penetrar  en  él  los  jesuítas  portugueses  y  con- 
virtieron á  un  número  considerable  de  habitantes; 

pero  pronto  su  celo  imprudente  escitó  contra  ellos 
una  sublevación  general,  mandando  en  1631  el  em- 

perador que  los  portugueses  ó  sus  aliados  ó  parien- 
tes japoneses  fuesen  deportados  á  Macao ;  los  holan- 

deses supieron  entonces,  declarándose  adversarios 
de  los  jesuítas,  concillarse  el  afecto  de  los  ciudada- 

nos, y  obtuvieron  el  derecho  esclusivo  de  comerciar 
con  el  Japón;  pero  como  hubiesen  inspirado  des- 

confianza, fueron  relegados  á  Xangasaki,  donde  se 
han  mantenido:  Eugelberto  Kenfer  que  visitó  á 
Yeddo  en  1690  y  1691,  á  Humberg  en  1772  y  1T76, 

y  Scebolt,  que  residió  en  el  Japón  desde  1825  has- 
ta 1830,  han  escrito  relaciones  muy  curiosas  sobre 

este  pais. 

JAPOX  (misiones  al):  á  los  españoles,  yaque 
no  les  cabe  la  gloria  de  haber  descubierto  el  Ja- 
pon,  les  pertenece  el  lauro  de  haber  reducido  aquel 
vasto  imperio  á  la  fe  de  Jesucristo  por  medio  de 
las  misiones  que  allá  enviaron:  el  cristianismo  hi- 
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zo  allí  asombrosos  progresos,  particularmente  eu 
1549,  época  de  la  predicación  de  San  Francisco 
Javier  y  de  los  misioneros  jesuítas:  en  tiempo  de 

Felipe  II  llegaron  al  Escorial  y  á  Madrid  dos  em- 
bajadores del  Japón  de  paso  para  Roma,  á  los  que 

el  monarca  español  dispensó  muchas  y  muy  obse- 
quiosas atenciones:  después  de  esto,  los  naturales 

de  las  vastas  islas  del  Japón,  abjuraron  la  religión 
cristiana  á  tanta  costa  establecida,  siendo  muchos 
los  misioneros  españoles,  que  víctimas  de  su  celo 
religioso,  han  sido  bárbaramente  sacrificados  en 
aquellos  remotos  países. 
JAPORE:  rio  del  Brasil  en  la  provincia  de  Mi- 

uas-Geraes,  comarca  de  Paracatu:  baña  la  parte 
septentrional  de  esta  comarca,  corriendo  del  O.  al 
E.,  y  se  une  al  San  Francisco  por  la  margen  izquier- 

da, á  SJ  leguas  mas  arriba  de  la  confluencia  del 
Cariuhenda  con  este  rio,  después  de  un  curso  de  24 
leguas. 
JAQUELOT  (Isaac):  teólogo  protestante; na- 

ció eu  Vassay  en  1647,  murió  en  108;  dejó  la  Fran- 
cia cuando  la  revocación  del  edicto  de  Nautes,  se 

retiró  primero  á  Heidelberg,  después  á  la  Haya, 

y  por  último,  á  Berlín,  donde  desempeñó  las  fun- 
ciones de  predicador  del  rey  y  cura  de  la  iglesia 

francesa:  se  le  deben  muchos  escritos,  los  principa- 
les son:  "Disertación  sobre  la  existencia  de  Dios, 

la  Haya,  1697,  Paris,  1744,  3  volúmenes  eu  12.": 
Tratado  de  la  verdad  y  de  la  inspiración  de  los  li- 

bros del  Antiguo  y  Nuevo  Testamento,''  Rotter- 
dam, 1715,  en  8.°:  tuvo  acaloradas  disputas  con 

Bayle  y  Jurieu. 
JARAMA:rio  de  Castilla  que  nace  junto  al 

Cardoso,  sierra  de  Tamajon,  provincia  de  Guada- 
lajara,  por  la  que  sigue  <al  S.  O.  hasta  Uceda:  en- 

tra en  la  de  Madrid,  sirviéndole  de  límite  con  la 

anterior;  baña  luego  á  Talamanca,  Pesadilla,  Pa- 
racuellos,  Bacia-Madrid,  San  Martin  y  Titúlela,  y 
afluye  en  el  Tajo,  bajo  de  Aranjuez,  al  cabo  de  22 
leguas  de  curso.  Recibe  por  la  derecha  á  Lozoya, 
Guadalix  y  Manzanares,  y  por  la  izquierda  los  cre- 

cidos llenares  y  Tajuña:  alimentaba  el  pequeño 
canal  de  Cabarrús;  es  de  poca  agua  en  verano  y 
de  crecidas  temibles  en  invierno  por  su  álveo  flojo 
y  poco  pronunciado:  los  puentes  mas  notables  son 
los  de  Uceda,  Talamanca,  Viveros,  el  colgante  de 
alambre  de  Arganda  en  Bacia-Madrid,  y  el  largo 
de  Aranjuez:  han  quedado  en  proverbio  los  toros 
bravos  que  se  alimentaban  en  sus  riberas. 
JARAVA  (Juan  de):  médico  español  que  vi- 

vía á  mediados  del  siglo  XVI:  es  conocido  entre 
los  botánicos  por  la  obra  que  compuso  titulada: 

"Historia  de  las  yerbas  y  plantas:"  ademas  de  es- 
ta obra  ha  escrito,  traducido  y  publicado  las  si- 

guientes: "Probleii'as  ó  preguntas  problemáticas, 
así  de  amor  como  naturales,  y  acerca  del  vino, 
vueltas  de  latino  en  castellano,  y  compiladas  de 
varios  autores:  Traducción  de  ios  apotegmas  de 

Erasmo  con  la  tabla  de  Cebes:"  se  ignora  el  lugar 
del  nacimiento  de  Jarava,  como  igualmente  los 
pormenores  de  sn  vida  y  muerte. 
JARCHI  (Salomón):  sabio  rabino;  nació  en 

1040  en  Troyes  (Champaña),  murió  en  1105,  re- 

corrió toda  la  Europa  y  parte  del  Asia  y  del  Egip- 
to para  aumentar  su  instrucción,  y  volvió  á  Tro- 

yes  con  una  inmensa  colección  de  observaciones: 

dejó  escrito  en  hebreo:  "Commentarium  inPenta- 
teuchum;  comment.  in  cauticum,  Ecclesiasten," 
&c.,  Xápolcs,  1487:  "Comment.  in  Talmud,"  Ve- 
necia,  1520. 

J  ARDAN  A:  esclava  de  Oufale;  fué  amada  por 
Hércules  y  tuvo  de  él  un  hijo  llamado  Alceo,  que 
llegó  á  ser  rey  de  Lidia,  y  cuyos  descendientes  for- 

maron la  dinastía  lidia  de  los  Heráclides.  (Véase Alceo.) 

JARGEAU:  ciudad  de  Francia,  departamento 
del  Loire,  á  2i  leguas  E.  S.  E.  de  Orleans;  está 
situada  en  la  margen  izquierda  del  Loire:  celebra 
seis  ferias  al  año  para  la  venta  de  caballos  y  de 
ganado  mayor  y  menor:  población  2.500  hab. 

J ÁRMELO:  villa  de  Portugal;  tiene  3  parro- 
quias, está  situada  á  3  leguas  N.  E.  de  la  ciudad 

de  la  Guarda,  y  á  3  S.  O.  de  la  villa  de  Almeida: 
esta  villa  fué  arrasada  por  orden  de  D.  Pedro  I, 
porque  era  natural  de  ella  Pedro  Coello,  que  con- 

currió á  la  muerte  de  la  desgraciada  D.*  Inés  de 
Castro:  población  2.750  hab. 
JARNAC:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Charenta,  á  2  leguas  E.  de  Cognac,  y  á  4|  O- 
N.  O.  de  Angulema:  está  situada  en  la  margen  de- 

recha del  Charenta,  en  medio  de  estensas  praderas: 
celebra  5  ferias  al  año,  y  comercia  en  ganado,  mu- 

los, cueros,  y  sobre  todo  en  aguardiente:  población 
2.012  habitantes:  es  célebre  por  la  victoria  que  al- 

canzó en  sus  cercanías  en  1569  el  duque  de  Anjou, 
sobre  los  protestantes  mandados  por  el  príncipe  de 
Conde. 

JARNAC  (Guido  de  Chabot,  señor  de):  gen- 
til-hombre de  cámara  en  tiempo  de  Francisco  I  y 

Enrique  II,  tuvo  un  lance  de  honor  con  otro  corte- 
sano llamado  La  Chataigneraie,  y  obtuvo  de  En- 
rique II  el  permiso  para  batirse  con  él  en  campo 

cerrado  (1547):  Jarnac  iba  á  sucumbir  cuaudo 
hirió  á  su  adversario  en  una  pierna,  aprovechán- 

dose de  un  descuido,  y  por  eso  se  ha  dado  el  nom- 
bre de  golpes  de  Jarnac  á  las  heridas  hechas  trai- 

doramente. 
JARNAGE:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Crease,  á  4  leguas  S.  S.  O.  de  Boussac,  y  á  3 
E.  de  Gueret:  celebra  5  ferias  al  año  para  la  ven- 

ta de  ganado,  caballos  y  quincalla:  pob.  803  hab. 
JAROPOL.  (Véase  Iaropolk.) 
JAROSLAV.  (Véase  Iaroslav.) 
JARRA:  ciudad  de  África.  (Véase  Djarka.) 

JARRETIERA  (orden  de  la):  orden  de  ca- 
ballería instituida  en  Inglaterra  por  Eduardo  III, 

rey  de  Inglaterra  hacia  .1349;  se  cuenta  que  habién- 
dosele caido  una  liga  en  un  baile  á  la  condesa  de 

Salisbury,  querida  del  rey,  Eduardo  la  levantó,  y 
como  viese  que  los  cortesanos  se  echaron  á  reir,  es- 

clamó para  demostrar  que  no  lo  hacia  con  mal  de- 
signio: "Honni  soit  qui  mal  y  pense"  (infame  sea 

quien  piense  mal  de  esto),  y  juró  que  el  que  se  bur- 
lase de  aquella  liga  se  consideraría  muy  feliz  cou 

llevar  otra  semejante;  poco  después  creó  la  nueva 
orden:  la  orden  de  la  Jarretiera  tiene  por  jefe  al 
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soberano  de  Inglaterra,  y  no  cuenta  mas  que  26  in- 
dividuos, incluso  el  soberano;  los  caballeros,  entre 

otras  insignias,  llevan  una  liga  azul  en  la  pierna  iz- 
quierda y  la  reina  la  lleva  en  el  brazo. 

J ARRIE  (la):  villa  de  Francia,  departamento 
del  Charenta  inferior,  á  2  leguas  E.  S.  E.  de  la  Ro- 

chela: celebra  dos  ferias  al  año  para  la  venta  de 
aros,  mimbres  y  duelas;  pob.  1.000  hab. 
JARROW:  parroquia  de  Inglaterra,  á  4i  le- 

guas N.  N.  E.  de  Durham,  ward  de  Chester,  en  la 
margen  derecba  del  Tyne:  es  patria  de  Bede:  pob. 
24.189  hab. 
JARRY  (Nicolás)  :  calígrafo  célebre;  nació  en 

Paris  en  1620,  murió  hacia  1670;  fué  nombrado 
maestro  de  escribir  por  Luis  XIY,  y  ejecutó  para 
este  príncipe  y  para  los  señores  de  la  corte  muchas 

obras  que  pasan  por  maestras,  entre  otras  la  "Guir- 
nalda de  Julia"  (para  el  duque  de  Moutausier),  un 

volumen  en  folio  de  30  hojas,  1641,  que  fué  com- 

prado en  1114  por  la  suma  de  58.000  rs.,  ylas  "Ho- 
ras de  Nuestra  Señora,''  1647,  en  8.°,  hermoso  vo- 

lumen de  120  hojas. 
JARVILLE:  aldea  de  Francia  (Meurthe),  al 

S.  E.  de  Xaucy,  á  orillas  del  Meurthe:  tiene  400 
hab.:  en  sus  iumediaciones  se  dio  la  batalla  llama- 

da de  Nancy,  en  la  que  Carlos  el  Temerario  perdió 
la  vida  en  5  de  enero  de  1477. 

JASLO:  ciudad  de  los  estados  austríacos  (Gal- 
litcia),  al  O.  de  Leopol:  es  capital  del  círculo  de 
Jaslo:  tiene  600  hab.:  el  círculo  de  Jaslo,  situado 
entre  los  de  Tarnow,  Rzezow,  Sanok,  Sandek  y  la 
Hungría,  cuenta  196.000  liab. 
JASON:  jefe  de  los  argonautas,  hijo  de  Eson, 

rey  de  lolcos  en  Tesalia,  que  fué  destronado  por 
Pelias,  su  cuñado:  á  la  edad  de  20  años  intimó  á 
Pellas  que  le  restituyese  la  herencia  de  su  padre; 
pero  éste  en  vez  de  restituírsela,  le  persuadió  á  em- 

prender una  espedicion  lejana,  esperando  que  su- 
cumbiría en  ella,  y  le  envió  á  Colquide  para  que  se 

apoderase  del  Vellocino  de  Oro  que  Friso  había 
llevado  allí,  y  el  cual  guardaban  un  horrible  dra- 

gón y  toros  que  vomitaban  fuego:  Jason  reunió  á 
los  príncipes  de  la  Grecia  y  le  proclamaron  por  su 
jefe,  embarcándose  todos  en  seguida  en  el  navio 
Argos  (de  donde  tomaron  el  nombre  de  argonau- 

tas) y  arribaron  felizmente  á  Colquide:  auxiliado 
Jasou  por  la  hechicera  Medea,  hija  del  rey  Eetés, 
á  la  cual  liabia  inspirado  amor,  venció  todos  los 
obstáculos  y  logró  apoderarse  del  precioso  tesoro; 
después  volvió  a  su  patria  llevándose  consigo  á  Me- 

dea, con  quien  casó:  al  llegar  a  lolcos  volvió  á  pe- 
dir á  Pelias  el  trono,  y  como  éste  no  se  apresurase 

á  restituírselo,  Medea  hizo  que  le  degollaran  sus 
propias  hijas,  so  pretesto.de  rejuvenecerlo  (véase 
Pelias):  nada  adelantó  Jasou  con  este  crimen, 
pues  Acastó,  hijo  de  Pelias,  se  apoderó  del  trono 
y  obligó  a  su  rival  a  abandonar  la  Tesalia:  retiró- 

se a  Corinto  con  Medea,  y  allí  vivieron  por  espacio 
de  diez  años  en  la  mas  perfecta  unión,  hasta  que 
fué  turbada  su  ventura  por  la  infidelidad  de  Jason 
que  se  enamoró  de  Creusa  ó  Glaucé,  hija  de  Sisifo, 
rey  de  Corinto,  casó  con  ella  y  repudió  a  Medea: 
ésta,  no  pudiendo  refrenar  su  furor  asesinó  a  su  ri- 

val, así  como  á  Sisifo,  padre  de  esta  princesa,  y  de- 
golló delaute  del  perjuro  á  los  dos  hijos  que  había 

tenido  de  él. 
JASON:  tirano  de  Peres  en  Tesalia;  usurpó  la 

autoridad  en  su  ciudad  natal,  hacia  el  año  375  an- 
tes de  Jesucristo;  después  sometió  á  casi  toda  la 

Tesalia;  venció  también  á  los  dolopes  y  á  los  focios, 
é  hizo  alianza  con  Atenas,  Tebas  y  Macedonia: 
concibió  el  proyecto  de  una  espedicion  contra  la 

Persia;  pero  fué  asesinado  en  Delfos  el  año  371  an- tes de  realizarlo. 

JASON:  gran  sacerdote  de  los  judíos;  compró 
el  oficio  de  gran  sacrificador  á  Antioco  Epifano, 
año  195  antes  de  Jesucristo  y  despojó  de  ella  á  su 
hermano  Onías;  pero  fué  suplantado  á  su  vez  por 
Menelao,  y  fué  á  morir  en  Grecia:  habla  tomado  el 
nombre  griego  por  complacer  al  rey  de  Siria. 

JASONIÜM,  PROMONTORIUM,  hoy  el 
CAYO  YONO:  promontorio  de  Capadocia  sobre 
el  Ponto  Euxino,  en  el  pais  de  los  tibarenes. 

JASSY  ó  JASSCH:  ciudad  capital  de  la  Mol- 
davia. (Yéase  Ias.sy.) 

JASTROW:  ciudad  de  los  Estados  prusianos 
(Prusia  occidental),  al  S.  O.  de  Marienwerder:  tie- 

ne 2,600  hab.,  comercia  en  granos  y  ganado. 
JASZ-BERENZ-  ó  lAZ-BERENY:  villa  de 

Hungría,  capital  del  distrito  de  los  iazyges,  al  E. 
de  Pesth;  tiene  15.000  hab.:  en  esta  villa  se  conser- 

va el  sepulcro  de  Atila,  y  aun  se  dice  que  el  con- 
quistador vivió  en  esta  villa. 

JATAHY  ó  JUTAY:  rio  de  la  América  meri- 
dional, nace  en  la  parte  oriental  del  Perú,  entra  en 

el  Brasil  á  los  8.°  40'  lat.  S.  y  desagua  eu  el  Ama- 
zona á  60°  long.  O. 

JATINUM,  lo  mismo  que  CIYITAS  MEL- 
DORUM:  ciudad  de  Galia,  hoy  Meaux. 
JATIYA  (Sax  Felipe  de):  ciudad  de  España, 

cabeza  del  part.  jud.  de  su  nombre,  en  la  prov.  y 
dióc.  de  Valencia,  con  2.980  vec.  y  13.235  hab.: 
está  situada  eu  terreno  desigual  entre  los  rios  Al- 
bayda  y  Guadamar  y  en  el  repecho  de  un  monte: 
algunos  autores  atribuyen  su  fundación  á  los  godos, 
pero  hay  antecedentes  para  creer  que  su  primer  po- 

blador fué  el  egipcio  Hércules,  2305  años  después 
de  la  creación  del  mundo,  llamándola  Saetabis,  se- 

gún una  inscripción  hallada  en  un  marmol  entre  las 
ruinas  de  sus  edificios:  cuando  la  dominaron  los  mo- 

ros la  pusieron  el  nombre  de  Jata,  que  se  vulgari- 
zó en  jativa;  el  nombre  de  San  Felipe  le  fué  im- 

puesto por  Felipe  Y,  por  la  tenaz  resistencia  que 
opuso  á  sus  tropas  en  la  guerra  de  succesion:  en 
1244  fué  conquistada  por  D.  Jaime  I,  quien  man- 

dó poblarla  de  cristianos,  y  fué  tal  la  opinión  que 
esta  ciudad  mereció  siempre  a  este  monarca,  que 
cuando  hablbba  de  las  ciudades  y  fortalezas  de  la 
provincia  de  Valencia,  solia  decir  que  Valencia  era 
el  primer  ojo  de  esta  provincia  y  Ja  vita  el  segundo : 
en  la  cumbre  del  monte  donde  esta  fundada  la  ciu- 

dad, existe,  aunque  en  mal  estado,  el  aiiliguo  casti- 
llo, donde  estuvieron  presos  los  infantes  Cerdas, 

nietos  del  rey  D.  Alonso  el  Sabio,  y  el  duque  de 
Calabria:  tiene  por  armas  uua  fortaleza  murada 
con  tres  torres  y  sobre  ella  un  escudete  en  forma 
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de  losange  que  tiene  eu  el  ángulo  supeí  ior  una  ban- 
derita  roja  y  en  el  centro  de  él  las  barras  de  Cata- 

luña; el  part.  jud.  es  de  ascenso,  y  comprende  32 
pueblos  con  6.063  vec.  y  26.478  hab. 
JATIVA  (DEÍ5TRUCCI0N  de):  esta  ciudad,  la  an- 

tigua Saetabis,  cuna  de  algunos  papas  y  otras  per- 
sonas ilustres,  estaba  murada  y  defendida  por  un 

fuerte  castillo  sobre  una  peña:  en  este  castillo  es- 
tuvieron presos  los  infantes  de  la  Cerda,  nietos  de 

D.  Alonso  el  Sabio,  el  conde  de  Urgel,  pretendien- 
te del  reino  de  Aragón,  y  otras  personas  de  cuenta: 

eu  las  guerras  de  sucesión  y  después  de  la  batalla 
de  Almansa,  la  defendieron  los  naturales  auxilia- 

dos por  los  ingleses  contra  el  ejército  de  Felipe  V, 
que  mandaba  Asfeld:  aun  después  de  abierta  la 
brecha  y  tomados  los  baluartes,  todavía  se  dejaron 
matar  todos  los  habitantes  antes  que  rendirse,  con 
lo  que  irritados  los  sitiadores,  pasaron  también  á 
cuchillo  á  sacerdotes,  mujeres  y  niños:  ochocientos 
ingleses  quedaron  prisioneros  de  guerra  en  este 
memorable  asalto  dado  el  24  de  mayo  de  1707:  pú- 

sose fuego  á  las  casas,  que  casi  todas  quedaron  de- 
molidas, y  en  el  sitio  que  ocupaban  se  levantó  des- 

pués la  actual  población  de  San  Felipe  de  Játiva. 
JAUCOURT  (ei.caballero  de)  :  literato  distin- 

guido, nació  en  Paris  eu  1704,  murió  en  1779, 
estudió  la  medicina  en  Holanda  bajo  la  dirección 

de  Boerhaave;  pero  no  ejerció  la  profesión,  y  pre- 
firió entregarse  al  cultivo  de  las  ciencias  y  de  las  le- 
tras: redactó  para  la  Enciclopedia  artículos  de 

medicina, de  física,  de  filosofia  y  de  otros  varios  gé- 
neros, y  supo  siempre  contenerse  en  los  límites  de 

la  moderación  :  se  le  debe  también  una  Vida  de  Leib- 
uitz,  que  se  halla  al  frente  de  la  Teodicea  de  este 
filósofo:  fué  individuo  de  la  Academia  de  Berlín. 

.TAUER,  JURAVIA:  ciudad  de  los  Estados 
prusianos  (Silesia)  al  S.  de  Liegnitz,  es  capital  de 
círculo:  tiene  4.500  hab.:  hay  un  castillo  antiguo, 
muchas  iglesias  y  escuelas. 
JAUFPRET  (Jos):  nació  enProvenzaen  1759, 

murió  en  1823;  atacó  la  constitución  civil  del  clero, 

y  fué  en  tiempo  del  imperio  obispo  de  Metz,  cape- 
llán de  Xapoleou,  &c.:  escribió:  "Do  la  religión, 

1790;  Del  culto  público,"  1795;  su  hermano  L.  F. 
Jauffret  trabajó  como  Berguin  en  favor  de  la  infan- 

cia, y  so  le  deben  fábulas  muy  lindas  (1814). 
JAUJA  ó  XAUXA:  rio  del  Perú  que  sale  del 

lago  Chinchayocha  en  la  parte  meridional  de  la  in- 
tendencia de  Tarma,  entra  en  la  de  Guancabélica; 

dirigiéndose  hacia  el  S.  E.  baña  la  ciudad  de  su 
nombre  y  se  une  con  el  rio  de  Sal  cerca  de  Huanta, 
después  de  un  cur.so  de  56  leguas. 
JAUJA:  ciudad  del  Perú,  intendencia  y  á  20| 

leguas  X.  de  Guancabélica  y  á  32  E.  de  Lima;  si- 
tuada á  orillas  del  rio  de  su  nombre;  hace  mucho 

comercio  con  los  productos  de  sus  cercanías,  que 
ademas  de  contener  mina.s  de  plata,  son  muy  fér- 

tiles en  grano.s  y  frutas,  y  abundan  en  escalentes 
pastos,  en  donde  se  cria  mucho  ganado. 
JAÜJAC;  villa  de  Francia,  departamento  del 

Ardeche  á  2  leguas  N.  de  La  Argentiere  y  á  1 
S.  S.  E.  de  Jhueyts;  está  situada  en  la  margen  del 
Alignon;  es  pais  industrioso:  tiene  hilanderías  de 
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seda:  celebra  ferias  los  dias  13  y  21  de  enero,  4  de 
mayo,  15  de  setiembre,  9  de  noviembre  y  el  jueves 
anterior  al  domingo  de  Pasión,  para  la  venta  de 
ganado,  quincalla,  lienzos  y  tejidos  de  lana:  su  po- 

blación consta  de  1.550  hab.:  en  sus  cercanías  se 

esplotan  minas  do  ulla. 
J  AULN  A ;  ciudad  de  la  ludia,  ( Véase  Djalna.  ) 
JAUNAGUR;  ciudad  de  la  Lidia.  (Véase  Dja- NAGAR.) 

JAUNAYE  (la):  lugar  del  departamento  del 
Loire  inferior  al  S.  O.  de  Xantes;  allí  se  verificó 

la  primera  pacificación  de  la  Vendée  concluida  el 
15  de  febrero  de  1795,  entre  los  comisionados  de 
la  Convención  y  Charette,  uno  de  los  principales 

jefes  realistas. 
JAUREGÜI  (Jacobo):  fanático  que  intentó 

en  1582,  por  una  exaltación  religiosa,  asesinar  á 
Guillermo,  principe  de  Orange:  era  criado  de  un 
mercader  de  Amberes:  hirió  al  príncipe,  pero  la 
herida  no  fué  mortal :  el  asesino  fué  preso  y  entre- 

gado al  suplicio. 
JAUREGÜI  Y  AGUILAR  (Juan)  :  poeta  es- 

pañol y  pintor,  caballero  de  la  orden  de  Calatra- 
va  y  caballerizo  de  la  reina  D."  Isabel  de  Borbon: 
nació  en  Sevilla  y  no  en  Toledo,  como  dicen  los 
franceses,  y  aun  cuando  también  fijan  el  año  de 
su  nacimiento,  incurren  en  una  nueva  inexactitud, 

pues  se  ignora  la  época  en  que  nació;  pero  se  cal- 
cula que  fué  hacia  el  año  de  1570;  tampoco  sabe 

mos  los  nombres  de  los  autores  de  su  existencia, 
ni  el  género  de  educación  que  le  dieron  en  sus  pri- 

meros años,  ni  la  carrera  que  después  emprendió, 
a  pesar  de  que  puede  asegurarse  que  procedía  de 
una  familia  ilustre,  y  forzosamente  debería  recibir 
una  educación  esmerada,  cuando  desde  luego  le 
vemos  profesar  tanto  amor  á  las  bellas  letras  y  á 
las  nobles  artes:  sabemos  que  en  1607  pasó  á  Ro- 

ma, donde  emprendió  su  escelente  traducción  del 
Aminta  del  Tasso;  traducción  que  por  la  elegancia 
con  que  está  versificada,  y  por  la  exactitud  con 
que  están  trasladados  sus  pensamientos  á  nuestro 
idioma,  le  dio  una  justa  y  célebre  reputación:  Juan 
José  López  de  Zedano,  en  su  Parnaso  Español, 
dice,  entre  otras  cosas,  que  se  hizo  memorable  y 
famoso  en  la  corte  del  mundo  cristiano  por  la  gran- 

deza de  su  ingenio;  añade  luego,  que  se  ignora 
el  día  en  que  le  confirieron  el  hábito  de  Calatra- 

va,  y  el  empleo  de  caballerizo  de  la  reina  D.*  Isa- 
bel de  Borbon,  primera  esposa  del  rey  D.  Felipe 

IV,  aunque  asegura  que  no  pudo  ser  antes  del  año 
1621;  pero  es  evidente,  continúa,  que  por  causa 
de  este  destino  residió  eu  Madrid  la  mayor  parte 
de  su  vida,  donde  por  último  falleció  cerca  del 
año  de  1650,  y  por  consiguiente  de  avanzada  edad, 
y  últimamente  concluye  diendo,  que  hay  la  mis- 

ma incertidumbre  con  respecto  á  las  demás  cir- 
cunstancias de  su  persona  y  de  su  aspecto,  por  ha- 

ber sido  tan  difícil  hallar  un  retrato  suyo,  lo  cual 
parece  probar  que  ha  sucedido  á  nuestro  poeta  lo 
que  á  otros  muchos,  que  cuanto  mas  ilustres  han 
sido,  tanto  mas  la  envidia  y  el  tiempo  han  cifrado 
su  conato  en  oscurecer  sus  memorias:  mas  á  pesar 
de  esta  triste  verdad,  nuestro  Jáuregui  ha  preva- 
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lecido  con  la  merecida  reputaciou  de  uno  de  los 
mas  insignes  y  elocuentes  poetas  de  su  nación,  no 
solo  por  las  distinguidas  dotes  que  le  hacen  un  ver- 

dadero vate,  cuanto  por  su  singular  talento,  su 
vasta  erudición,  su  genio,  la  nobleza,  espíritu  y 
elegancia  de  su  inimitable  estilo:  fué  también  uno 
de  los  que  mas  combatieron  el  mal  gusto  de  los 
gongorinos,  de  lo  cual  resultaron  diversas  contro- 

versias literarias,  entre  él  y  sus  contemporáneos: 
he  aquí  cómo  se  espresa  D.  Juan  José  Quintana 
al  hablar  de  este  eminente  autor:  ''Este  escritores 
el  que  con  mas  facilidad  y  cultura  ha  espresado 
sus  pensamientos  en  verso:  tenia  poco  nervio  y  es- 

píritu, y  era  también  escaso  en  la  invención.  Su 
gusto  en  sus  primeros  tiempos  fué  muy  puro,  como 
sus  rimas  lo  manifiestan;  mas  después  de  haber  si- 

do uno  de  los  mas  acérrimos  impugnadores  del  cul- 
tismo, se  dejó  al  fin  arrastrar  de  la  corriente,  y 

en  su  traducción  de  la  Farsalia  y  en  su  Orfeo,  se 
abandonó  á  todas  las  estravagancias  de  que  an- 

tes se  burlaba."  También  le  conceden  una  gran- 
de habilidad  en  el  divino  arte  de  la  pintura,  y  no 

han  faltado  escritores  que,  hablando  de  Jáuregui, 
se  hayan  mostrado  indecisos  sobre  si  era  mejor 
pintor  que  poeta,  ó  vice  versa,  y  el  mismo  Lope  de 
Vega  lo  hace  ver  en  el  siguiente  soneto  dedicado 
á  Jáuregui: 

Si  en  alegre  color,  si  en  negra  tinta 
Bañas  pluma  ó  pincel,  en  cualquier  parte 
Tu  genio  tan  igual  términos  parte. 
Que  no  hay  entre  los  dos  línea  distinta. 

Si  en  colores  Judit,  si  en  verso  Aminta 
Duplicado  laurel  presumen  darte. 
Solo  es  tu  pluma,  D.  Juan,  escribe  e'  arte. 
Solo  es  tu  pincel,  naturaleza  pinta. 

Ni  tu  pluma  permite  al  castellano 
Ni  al  culto  imitación,  tanto  florece 
Su  estilo  divino  acento  humano; 

Ni  tu  pincel  emulación  padece, 
Que  solo  te  igualó  tu  propia  mano, 
Pues  solo  tu  retrato  te  parece. 

Las  obras  literarias  que  se  conservan  de  este  cé- 
lebre escritor  son  las  siguientes:  su  traducción  del 

"Aminta  del  Tasso,"  impresa  en  Roma  en  1607  y 
en  Sevilla  con  todas  sus  poesías  líricas  en  1618: 
también  se  insertó  en  el  primer  tomo  del  Parnaso 
Español,  impreso  en  Madrid  en  1718,  y  en  el  tercer 

tomo  de  las  "Poesías  selectas  castellanas,  desde  el 
tiempo  de  Juan  de  ]Mena,  hasta  nuestros  dias,"  por 
D.  Manuel  José  Quintana,  Madrid,  1817;  "Batalla 
naval  de  los  de  César  contra  los  griegos  de  Marse- 

lla," obra  impresa  en  Madrid  después  de  la  muerte 
del  autor,  1684:  en  esta  impresión  está  incluso  el 
Orfeo  del  mismo  Jáuregui,  poema  heroico  que  ya 

se  habia  publicado  separadamente  en  1624;  "Dis- 
curso poético  contra  el  hablar  culto  y  oscuro  en 

prosa;  la  comedia  del  Retraído;  Memorial  al  rey 

nuestro  señor;  Apología  por  la  verdad,"  Madrid, 
1633;  "El  arte  de  la  pintura,"  Madrid,  1633:  como 
pintor  se  distinguió  Jáuregui  por  la  hermosura  de 
las  carnes,  por  la  espresion  de  las  figuras,  y,  sobre 

todo,  por  el  particular  acierto  con  que  supo  mane- 
jar el  claroscuro  y  el  colorido:  sus  mejores  cuadros 

son  una  "Yénus  saliendo  del  baño  y  un  Narciso," 
los  cuales  se  conservaban  á  principios  del  presente 
siglo  en  el  palacio  del  Buen  Retiro  de  Madrid. 
JAURU  ó  JAURA:  rio  del  Brasil  (Mato- 

Gros.so) ;  nace  á  32  leguas  N.  E.  de  Yilla-Bella, 
corre  al  S.  S.  E.  y  se  junta  con  el  Paraguay  por 
la  margen  derecha,  cerca  de  la  frontera  del  Alto 
Perú,  al  N.  O.  del  lago  Xarayes  y  á  7¿  leguas  S. 
de  Villa-María,  después  de  un  curso  de  unas  56 
leguas:  su  afluente  principal  es  el  Aguapehi,  que 
baja  de  la  parte  O.:  surca  un  pais  llano  y  cubierto 

de  bosques,  y  es  navegable  en  una  parte  de  su  es- 
tension:  cerca  de  sus  márgenes  hay  un  lago  sala- 

do, del  cual  estraen  mucha  sal  los  habitantes  de  la 
provincia  de  Mato-Grosso:  en  la  confluencia  de 
este  rio  y  del  Paraguay  se  levanta  un  obelisco  de 
mármol  con  las  armas  de  España  y  Portugal,  eri- 

gido en  1754  para  marcar  el  límite  del  Brasil  y 
del  Paraguay. — En  la  misma  provincia  de  Mato- 
Grosso  corre  otro  rio,  llamado  también  Jauru,  que 
se  junta  con  el  Cochim,  por  la  margen  derecha,  un 
poco  mas  arriba  de  la  confluencia  de  éste  con  el  Ta- 
quari,  después  de  unas  80  leguas  de  curso. 
JAVA,  la  JABADICE  de  Tolomeo:  una  de 

las  islas  de  la  Sonda,  á  los  ü"  32',  8°  45'  lat.  S.  y 
102"  40',  112"  long.  E.;  esta  bañada  al  N.  por  el 
mar  de  Java,  al  S.  por  el  Océano  indio,  al  O.  por 
el  estrecho  de  la  Sonda  que  la  separa  de  Sumatra, 
al  E.  por  la  de  Bali  que  la  separa  de  la  isla  de  es- 

te nombre,  en  fin,  al  N.  E.  por  el  estrecho  de  Ma- 
dura: tiene  unas  184  leguas  del  E.  al  O.;  su  anchu- 

ra hacia  el  centro  solo  es  de  16,  pero  algo  mas  al  E. 
es  de  unas  24,  y  su  superficie  se  calcula  en  3.648: 
cuenta  5.000,000  de  hab.,  de  los  cuales  500.000 
son  chinos,  80.000  europeos  y  los  demás  indígenas; 

una  tercera  parte  solamente  de  estos  últimos  vi- 
ven independientes,  pues  todos  los  demás  están 

sometidos  á  la  dominación  holandesa:  su  capital 
es  Batavia:  los  holandeses  son  poseedores  de  esta 
isla,  los  cuales  en  1825  ¡a  dividieron  en  20  regencias 
llamadas:  Batavia,  Bautam,  Buitenzoorg,  Prean- 
gcrs,  Krawang,  Cheribon,  Tagal,  Pekkalongang, 
Kadu,  Samarang,  lapara,  Rembang,  Grissé,  Su- 
rabaia,  Passarnang,  IBesukié,  Surakarta,  Djocja- 
karta.  Madura  y  Suraanap. — El  clima  de  la  isla 
de  Java  es  muy  cálido  y  malsano,  pues  fiebres 
endémicas  diezman  frecuentemente  la  población: 
montañas  elevadas,  algunas  de  las  cuales  han  sido 
ó  son  todavía  volcanes,  atraviesan  la  isla:  cerca 
de  las  costas  templan  las  brisas  del  mar  el  calor: 
la  estación  lluviosa  dura  desde  noviembre  hasta 
marzo:  la  fertilidad  del  suelo  es  estremada,  pues 
se  dan  en  él  con  abundancia  las  producciones  de 
la  Europa  meridional  y  las  de  los  paises  tropica- 

les: hay  frondosísimos  y  dilatados  bosques  que 

producen  las  mas  preciosas  maderas,  pero  que  sir- 
ven también  de  refugio  a  los  tigres,  á  los  boas  y 

otros  animales  feroces:  los  habitantes  de  raza  ma- 
laya son  mahometanos  y  no  carecen  de  industria: 

desde  principios  del  siglo  XVIII  han  tenido  los  ho- 
landeses establecimientos  en  Java:   hoy  les  perte- 
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nece  toda  la  isla,  siendo  una  de  sus  colonias  mas 
florecientes  de  la  cual  sacan  esceleute  té. 

JAVA  (pequeña).  Véase  Bau. 
JAVA  (MAK  de):  parte  del  mar  de  las  Indias, 

comprendido  entre  la  isla  de  Kalemantan  al  N., 
la  de  Célebes  al  E.,  la  isla  de  Java  al  S.  y  la  de 
Sumatra  al  O. 

JA  VAX:  cuarto  hijo  de  Jafet,  fué  padre  de  los 
ionios  ó  frriegos. 
JAVARIN:  ciudad  de  Hungría.  (V  Raab.) 
JAVIER  (Gerónimo):  de  la  misma  familia  de 

S.  Francisco  Javier;  nació  en  Navarra,  entró  en 
la  Compañía  de  Jesús  en  Alcalá,  y  tres  años  des- 

pués se  consagró  a!  mismo  ministerio  que  su  pa- 
riente. Se  trasladó  á  las  Indias,  luego  al  Mogol, 

donde  convirtió  un  gran  número  de  inlieles,  y  con 
frecuencia  no  sin  inminente  peligro  de  su  vida.  Mu- 

rió en  Goa  (1617)  en  el  momento  de  ser  nombra- 
do arzobispo  de  Angaraala  por  Felipe  III,  rey  de 

España.  Tenemos  de  él  varias  cartas  relativas  á 
sus  misioues  y  algunos  tratados  escritos  en  latin  y 

en  persa,  cuyo  catálogo  se  halla  en  la  "Biblioteca 
de  la  sociedad  de  Jesús:"  el  protestante  Luis  de 
Dios  ha  traducido  del  persa  al  latin  su  "Historia 
de  J.  C."  y  la  de  "S.  Pedro." 

*  JAVIER  (San):  pueb.  de  la  municip.  de 
San  José,  part.  de  Balleza,  Est.  de  Chihuahua: 
489  hab. 

*  JAVIER  (San)  :  pueb.  del  dist.  de  Morelos, 
est.  de  Sinaloa. 
JAVOGUES  (Carlos):  convencional,  nació  en 

Bellegarde  (Ain)  en  1759:  pasó  á  León  en  1793 
para  castigar  aquella  ciudad  rebelde,  y  se  hizo  no- 

table por  las  muchas  ejecuciones  que  mandó,  y  las 
cuales  escitarou  contra  él  la  indignación  general 
y  le  enajenaron  aun  á  sus  mas  exaltados  colegas: 
implicado  en  la  conspiración  del  campo  de  Grenel- 
le,  fué  condenado  á  muerte  y  ejecutado  en  1796. 

JAVOLS  ó  JAVOULX",  GAVALI,  después ANDERITüM:  lugar  de  Francia,  departamen- 
to del  Lozere,  distrito  y  á  3  leguas  N.  X.  E.  de 

Marvejols  y  á  4,^  X.  O.  de  Menees:  su  población 
es  de  1.200  hab.:  este  lugar  tomó  el  nombre  de  los 
gábalos,  pueblo  de  la  antigua  Galia;  fué  por  algún 
tiempo  ciudad  episcopal  y  capital  del  Gevaudan; 
pero  habiendo  sido  saqueada  en  el  siglo  VI,  no  ha 
podido  recobrar  su  antiguo  estado:  en  sus  cerca- 

nías hay  aguas  termales. 
JAXO  ó  JACCO:  este  es  el  nombre  que  tiene 

en  el  Japón  el  pontífice  ó  mas  bien  el  funcionario 
que  está  encargado  de  la  disciplina  religiosa:  vie- 

ne á  ser  un  vicario  ó  teniente  del  Dairi;  pero  real- 
mente ejerce  toda  la  autoridad. 

JAZER,  hoy  SZYR  ó  ZIRA:  ciudad  de  Pales- 
tina (tribu  de  Rubén),  al  N.,  estaba  situada  sobre 

el  lago  ó  mar  de  Jazer,  afluente  del  Jordán. 
JAZIGES  (Véase  lAZYGEsy  Jasz-Bereny.) 
JE AXXIX  (el PRESIDENTE): hombre  de  estado, 

nació  en  Autun  en  1540;  era  hijo,  seguu  dicen,  de 
un  curtidor:  estudió  el  derecho  bajo  la  dirección 
de  Cujas,  se  elevó  por  su  propio  mérito,  y  llegó  á 
ser  en  los  reinados  de  Carlos  IX  y  Enrique  III 
consejero  y  después  presidente  del  parlamento  de 

Borgoña:  consultado  en  la  Jornada  de  San  Barto- 
lomé por  el  gobernador  de  la  provincia  sobre  las 

órdenes  enviadas  por  Carlos  IX,  fué  de  parecer 
que  se  difiriese  la  ejecución,  y  por  este  medio  sal- 

vó á  los  protestantes:  fué  diputado  en  los  estados 
de  Blois,  entró  en  el  partido  de  la  Liga,  y  se  hizo 

amigo  de  Mayenne,  cuyo  carácter  impetuoso  tem- 
pló muchas  veces:  después  del  advenimiento  de 

Enrique  IV  se  adhirió  francamente  á  este  prínci- 
pe, fué  nombrado  primer  presidente  del  parlamen- 

to de  Paris,  empleado  en  las  negociaciones  mas 

importantes,  y  participó  con  Sully  de  toda  la  con- 
fianza del  rey:  en  1609  firmó  el  tratado  que  ase- 

guraba la  independencia  de  las  Provincias  Unidas: 
después  de  la  muerte  de  Enrique  IV  le  nombró 
María  de  Médicis  superintendente  de  hacienda, 
cuyo  cargo  desempeñó  hasta  su  muerte,  acaecida 

en  1622:  escribió  las  "Xegociaciones,  Paris,  1656, 
en  folio,  obra  muy  estimada  de  los  diplomáticos. 
JEBB  (Saiiuel):  sabio  inglés,  nació  en  1690, 

murió  en  1772;  ejerció  la  medicina  con  mucha  glo- 
ria, cultivando  al  mismo  tiempo  las  letras  por  afi- 

ción: se  le  deben  ediciones  muy  estimadas,  entre 

otras  la  del  "Opua  major,"  de  Bacon,  Londres, 
1733,  en  folio,  y  una  colección  de  los  "Escritos  pu- 

blicados sobre  María  Estuardo,"  1725  (en  latin). 
JEBUSEOS:  uno  de  los  pueblos  principales  de 

la  tierra  de  Canaan ;  habitaban  al  O.  del  mar  Muer- 
to y  al  X.  de  los  hetheos  en  el  pais  que  fué  después 

la  parte  septentrional  de  las  tribus  de  Simeón,  Ju- 
dá  y  Benjamín,  y  tenían  por  capital  á  Jebus,  antes 
Talera,  llamada  después  Jerusalem. 

JECHOX'^IAS:  rey  de  Judá,  succedió  en  597 
antes  de  Jesucristo  á  su  padre  Joaquín,  y  fué  des- 

tronado tres  meses  despuespor  Xabucodonosorque 
lo  llevó  cautivo  á  Babilonia. 
JEDBURGH:  ciudad  de  Escocia,  capital  del 

condado  de  Roxburgh,  al  S.  E.  de  Edimburgo:  tie- 
ne 5.000  hab. :  es  notable  por  su  arquitectura  la  ca- 
sa de  villa:  hay  en  sus  cercanías  fuentes  minerales; 

su  fundación  es  del  siglo  X. 
JEDDO  ó  JEDO:  capital  del  Japón.  (Véase Yeddo). 

JEFFERSON  (Toii.is):  tercer  presidente  de 
los  Estados-Unidos;  nació  en  1743  en  Shadwell 
(Virginia);  comenzó  á  adquirir  su  reputación  en 
el  foro;  desde  muy  joven  fué  nombrado  diputado 
en  la  legislatura  de  la  Virginia,  tomó  una  parte 
gloriosa  en  la  insurrección  de  las  colonias  contra 

la  metrópoli,  redactó  la  declaración  de  indepen- 
dencia en  1776,  fué  enviado  á  Francia  con  Fran- 

klin  en  1783,  nombrado  vicepresidente  de  repú- 
blica en  1797,  y  presidente  en  1801,  siendo  ade- 

mas reelegido  en  1805  y  permaneciendo  así  ocho 
años  á  la  cabeza  de  la  administración:  retiróse  en 

seguida  por  considerar  contrario  á  las  leyes  de  su 
pais  su  continuación  en  el  poder;  empleó  los  últi- 

mos años  de  su  vida  en  hacer  florecer  una  univer- 
sidad que  habia  fundado  y  murió  en  1826:  á  la  vez 

diplomático,  legislador,  filósofo,  hacendista  y  gran 
hombre  de  estado,  Jelferson  ha  dejado  recuerdos 
muy  gratos  á  la  democracia  americana:  él  fué  quien 
reunió  la  Luisiana  á  los  Estados-Unidos:  publicó 
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machas  obras  filosóficas  y  políticas,  entre  otras 

"Notas  sobre  la  Virginia"  (1T81);  esta  obra  ha 
sido  traducida  por  Morellet,  1786,  en  8.* 
JEFFERSOX:  multitud  de  pueblos  de  ios  Es- 

tados-Unidos tienen  este  nombre  en  memoria  del 

presidente  Jeft'erson:  nos  contentaremos  con  citar 
el  rio  de  Jeffersou,  uno  de  los  brazos  del  Missuri. 
JEFFERI-HUDSON:  bufón  de  la  reina  de 

Inglaterra  Enriqueta  María  de  Francia,  y  uno  de 
los  enanos  mas  célebres  que  se  han  conocido;  na- 

ció el  año  1619  en  un  pueblo  del  condado  de  Bu- 
tland:  á  la  edad  de  18  años  su  estatura  apenas  lle- 

gaba á  18  pulgadas:  el  duque  de  Buckingham,  que 
por  entonces  residía  en  Burleigb,  le  llevó  á  su  ca- 

sa, los  reyes  fueron  á  visitar  al  duque  algún  tiem- 
po después  de  haberse  casado,  y  Hudson  les  fué 

presentado  dentro  de  un  gran  pastel ;  desde  aquel 
momento  la  reina  Enriqueta  le  conservó  en  su  com- 

pañía: cuando  cumplió  los  30  años  de  edad  su  es- 
tatura era  ya  algo  mas  aventajada,  pues  llegaba  á 

la  de  tres  pies  y  nueve  pulgadas;  pero  no  creció 
desde  entonces  ni  una  línea  mas:  tratábanle  como 
á  un  animal  raro,  como  una  curiosidad  y  divertía 
muchísimo  á  la  corte:  Davenand  compuso  un  poe- 

ma intitulado  "Jeffreida,"'  para  celebrar  un  com- 
bate sostenido  entre  este  enano  y  un  gallo  de  In- 
dias; en  1638  se  publicó  también  un  folleto  titulado: 

Estrena  del  año  nuevo  dirigida  por  milady  Párvula 
al  lord  Minimus,  escrito  por  Mitrophilus,"  opúscu- 

lo que  irritó  estraordinariamente  á  Hudson,  por- 
que era  muy  irascible:  se  enojó  cierto  dia  con  un 

joven  de  alto  nacimiento  llamado  Crofts  que  se 
burlaba  á  cala  instante  y  le  silbaba;  Hndson  le 
envió  un  billete  de  desafio;  Crofts  le  admitió  y  se 
presentó  en  el  lugar  del  duelo  armado  con  una  je- 

ringa: esta  burla  acabó  de  exasperar  al  buen  ena- 
no, é  insistió  en  tales  términos  en  qué  se  habia  de 

llevar  adelante  el  desafio,  que  su  adversario  no  tu- 
vo mas  remedio  que  aceptarle:  ambos  combatien- 
tes montaron  á  caballo,  y  Hudson  mató  á  su  com- 

petidor de  uu  pistoletazo ;  esta  aventura  sucedió  en 
Francia  durante  las  turbulencias  que  hicieron  emi- 

grar á  la  reina:  en  una  travesía  que  hizo  de  Fran- 
cia á  Inglaterra  fué  acompañando  á  la  reina  y  he- 
cho cautivo  por  un  corsario  turco:  no  se  sabe  á  pun- 

to fijo  cuándo  se  libertó  de  su  cautividad  Hudson; 
pero  sí  que  en  1682  fué  empleado  en  la  armada 
real:  después  el  gobierno  le  tuvo  por  sospechoso  y 
fué  encerrado  en  una  torre  de  la  abadía  de  West- 
minster,  donde  murió  á  la  edad  de  63  años. 
JEFFRYS,  JEFFREYS  ó  JEFFERY  (Jor- 

ge): magistrado  inglés,  famoso  por  sus  iniquida- 
des: desempeñó  los  primeros  empleos  de  la  magis- 

tratura en  los  reinados  de  Carlos  II  y  Jacobo  II, 
y  fué  nombrado  gran  canciller  al  advenimiento  de 
este  último:  instigador  é  instrumento  de  la  mayor 
parte  de  los  actos  arbitrarios  y  tiránicos  de  Carlos 
II  y  Jacobo  II,  persiguió  á  los  amigos  del  duque 
de  Montmouth  (1685)  y  al  desgraciado  Sidney  con 
una  crueldad  que  ha  hecho  execrable  su  memoria: 
en  la  revolución  de  1688  intentó  evadirse  del  rei- 

no; pero  fué  reconocido  por  el  pueblo  y  conducido 
á  la  torre  de  Londres,  donde  murió   de  pesar  en 
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1689:  Jetfrys  no  era  menos  notable  por  su  intem- 
perancia que  por  su  crueldad. 

JEFTE:  juez  de  los  hebreos  desde  1243  hasta 

123"  antes  de  Jesuf-risto,  sometió  á  los  ammonitas 
y  á  los  efraimitas:  en  el  momento  de  dar  á  los  am- 

monitas su  combate  decisivo,  hizo  voto  si  salia  ven- 
cedor, de  sacrificar  á  Dios  el  primer  ser  viviente  que 

viese  salir  de  su  casa;  ganó  la  victoria  pero  al  acer- 
carse á  su  casa  vio  salir  de  ella  á  su  hija  Seila,  que 

venia  á  felicitarle:  esclavo  de  su  juramento  la  sa- 
crificó detestando  su  voto:  algunos  dicen  que  no  hi- 

zo mas  que  consagrarla  al  servicio  del  Señor:  Ido- 
meneo  hizo  un  voto  semejante. 
JEGUN:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

'Gers)  al  N.  O.  de  Auch:  tiene  2.000  hab. 
*  JEHO YAH  ó  JHO YAH :  nombre  inefable  é 

incomunicable  que  solamente  se  atribuye  á  Dios ;  re- 
velado por  él  mismo  á  Moysés.  Llámase  Tetragram- 

matón,  ó  de  las  cuatro  letras  por  componerse  de 
cuatro  letras  hebreas.  Significa  el  Ser  ó  el  que  es 
por  esencia.  Después  de  la  cautividad  de  Babylo- 
nia  se  introdujo  generalmente  entre  los  judíos  por 
un  respeto  nimio,  y  tal  vez  supersticioso,  el  no  pro 
nunciar  nunca  este  nombre,  y  de  eso  habrá  prove 
nido  el  ignorarse  tiempo  hace  su  verdadera  pro- 

nunciación. Aun  ahora  le  llaman  el  nombre  inefable; 
y  debajo  de  sus  cuatro  letras,  escriben  los  puntos 
ó  vocales  del  otro  nombre  de  Dios  Adon-ai.  Pero 

ni  entonces  pronuncian  Jehovah,  sino  que  leen  siem- 
pre Adonoi,  que  quiere  decir  Dominus,  Señor;  y 

por  eso  los  Setenta  Intérpretes  traducen  siempre 
Kíp'of,  que  es  lo  mismo,  y  la  Yulgata  Dominus.  Por 
no  saberse  la  antigua  pronunciación  de  este  sagra- 

do nombre  de  Dios,  vemos  que  se  pronuncia  tam- 
bién Javoh,  Jcveh,  Jovah,  /ero,  &c.  De  aquí  vino 

el  Jovis  de  los  latinos.  El  sacrosanto  nombre  de 
Jekovah  es  el  que  conviene  á  Dios  como  Dios,  por 
su  esencia  propia,  independiente  y  eterna.  Pero 
Elohim  es  nombre  que  le  conviene  como  n  juez,  o 
supremo  gobernador.  El  es  lo  mismo  (.\\ie  fuerte, 
poderoso,  robusto;  y  así  Eli,  significa  Dios  mió,  ó 
fuerte  mió.  Eli,  en  dialecto  cháldáico,  de  que  usó 
S.  Marcos  {cap.  XV,  verso  2i),  se  pronuncia  Eloi. 
No  se  sabe  cómo  lo  pronunciarla  Jesús  poco  antes 
de  espirar. — Copiado. 
JEHU:  rey  de  Israel,  876-848  antes  de  Jesu- 

cristo: por  instigación  del  profeta  Elíseo  usurpó  el 
trono  al  impío  Joram,  después  de  haber  matado  a 
este  príncipe  de  un  flechazo:  mandó  dar  muerte 
ademas  á  Ochosías,  rey  de  Judá,  á  Jezabel,  á  to- 

dos los  príncipes  de  la  casa  real  y  á  los  sacerdo- 
tes de  Baal;  mas  como  se  hubiese  separado  él  mis- 

rao  del  verdadero  culto,  fué  derrotado  por  Hazael, 

rey  de  Siria,  y  tuvo  por  succesor  á  su  hijo  Joa- chaz. 

JELALABAD,  JELALPOOR  JELASSÜ- 
RE :  ciudades  de  la  India.  ( Véase  Dj,\i..ii.abad  &c.  ) 

JELLACHICH  (barokde):  José  de  Buziu,  hi- 
jo mayor  del  teniente  mariscal  de  campo  barón 

Francisco:  nació  en  Petervaradino  en  16  de  octu- 
bre de  1801 :  en  el  año  de  1809  entró  en  la  acade- 
mia de  caballeros,  donde  estuvo  diez  años  bajo  la  es- 

pecial protección  del  emperador  Francisco :  en  mar- 
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zo  de  1819  entró  en  calidad  de  teniente  snpernunie- 

rario  en  el  regimiento  de  Dragones  "barón  Knese- 
vich:"  primer  teniente  desde  1."  de  )ua3'0  de  1825, 
fué  ayudante  cerca  de  dos  años  en  el  regimiento 

"Leopoldo  Geranil"  en  Viena,  y  entró  de  nuevo  en 
aquel  regimiento  el  23  de  diciembre:  promovido  al 
grado  de  capitán  en  el  regimiento  ogulino,  tuvo  el 
mando  de  la  sétima  compañía;  en  1831  marchó  á 
Italia  con  el  primer  batallón,  del  cual  mandaba  la 

mitad  en  las  grandes  maniobras,  mereciendo  los  elo- 
gios del  mariscal  de  campo  Radetzky:  en  1835  vol- 

vió al  pais  con  dicho  batallón  de  capitán  efectivo: 
en  n  de  octubre  marchó  contra  la  Bosnia  al  frente 

de!  mismo  batallón,  distinguiéndose  en  un  encuen- 
tro cerca  de  Kladusch,  y  en  febrero  de  1837  fué 

nombrado  mayor  del  regimiento  infantería  Gellner, 

hoy  archiduque  Ernesto,  y  al  mismo  tiempo  ayudan- 
te del  general  de  artillería  y  goljernador  de  la  Dal- 

macia,  barón  de  Liliemberge:  en  esta  época  tuvo 

muchas  ocasiones  de  lucir  sus  conocimientos,  publi- 
cando varios  escritos  importantes,  y  granjeándose 

de  este  modo  el  aprecio  de  sus  jefes:  en  1841  pasó 
de  teniente  coronel  al  regimiento  Banalen,  con  el 
cual  asistió  en  1 842  á  muchos  conflictos  con  los  sub- 

ditos otomanos:  durante  la  paz  dedicaba  sus  ratos 
de  ocio  á  la  poesía,  á  que  era  muy  aficionado:  en 

marzo  de  1848  el  emperador  le  nombró  general  ma- 
yor, ban  de  Croacia,  Eslavonia  y  Dalmacia,  conse- 
jero efectivo,  y  pocos  días  después  teniente  maris- 

cal de  campo  y  general  comandante  de  Zagabria: 

Jeilachich  favoreció  cuanto  pudo  las  miras  y  pro- 
yectos del  gobierno  austríaco;  pero  aunque  su  nom- 

bre sirvió  de  Ijandera,  jamas  llegó  á  verse  esa  ban- 
dera en  el  campamento  de  los  croatas. 

JEMMAPES:  pueblo  de  Bélgica  (Henao),  al 
O.  de  Mons,  á  orillas  ¡leí  Haine:  tiene  2,900  hab. : 

hace  mucho  comercio  de  hulla. — Es  célebre  por  la 
victoria  que  los  franceses  mandados  por  Dumou- 
riez  ganaron  allí  el  6  de  noviembre  de  1792  á  los 
austríacos,  y  que  tuvo  por  resultado  la  conquista 

de  Bélgica. — ífominapes  habla  <lado  su  nombre  á 
un  departamento  del  imperio  francés,  formado  po- 

co mas  ó  menos  del  antiguo  Henao  y  tenia  por  ca- 
pital Á  Mons  y  por  subprcfecturas  á  Tonrnay  y 

Chaleroy. 

JEMSCHID.  (Véase  Djemcuih.)    ■ 

JEN  A :  ciudad  del  gran  ducado  de  Sajonia  Wei- 
mar,  en  el  confluente  del  Leutra  y  del  Saale:  tie- 

ne 6,000  hab,:  todavía  se  ven  las  ruinas  del  anti- 
guo castillo  de  Hirchbery:  tiene  una  universidad 

famosa  fundada  en  1558,  biblioteca,  muchas  socie- 
dades científicas  y  literarias;  su  industria  muy  ac- 

tiva.— Esta  ciudad  se  hizo  célebre  por  la  brillante 
victoria  que  Napoleón  ganó  en  sus  inmediaciones 
al  ejército  prusiano  el  14  de  octubre  de  1800:  es- 
la  victoria,  unida  á  la  que  Davoust  ganó  el  mismo 

(lia  en  Aversetíedt  le  abrió  las  puertas  de  Berlín  y 
le  aseguró  la  sumisión  de  la  Prusia. 

jenízaros  (palabras  turcas  "ieni  tcheri," 
rmevos  soldados):  milicia  turca  creada  por  Amu- 
rat  I  en  1362,  según  unos,  y  por  Bayaceto  I  en 
1389,  según  otros:  se  destinaba  á  la  defensa  del 
trono  y  de  las  fronteras:  se  componía  de  soldados 

de  infantería,  y  se  reclutaban  prineipalmeute  de 

entre  los  jóvenes  cautivos  cristianos  que  se  educa- 
ban en  el  islamismo:  en  su  origen  solo  se  conta- 
ban 6,000  jenízaros;  pero  el  número  llegó  á  ser 

mucho  mas  considerable  en  lo  sucesivo:  esta  mili- 

cia, perfectamente  disciplinada,  hacia  primero  im- 
portantes servicios,  particularmente  en  Varna,  en 

Casovia,  donde  obtuvieron  grandes  victorias;  pero 

bien  pronto  se  hicieron  temibles  por  su  insubordi- 
nación, por  lo  que  el  sultán  dispuso  una  modifica 

clon  en  sus  filas,  mas  éstos  se  resistían  tenazmente 

a  toda  idea  de  reforma:  á  consecuencia  de  una  in- 
surrección que  los  jenízaros  hablan  promovido  en 

Coustantiuopla,  el  sultán  Mahomet  II  decretó  su 

disolución;  la  mayor  parte  fué  asesinada  en  Cons- 
tantinopla  y  los  demás  perseguidos  por  las  provin- 

cias y  esterminados. 

JENKINSON  (Antonio)  :  viajero  inglés  del  si- 
glo XVI;  viajó  desde  1546  hasta  1572,  visitó  la 

Rusia,  fué  uno  de  los  primeros  que  penetraron  en 
el  interior  de  la  Asia,  vivió  algún  tienipo  entre  los 

tártaros  urbeks,  a  su  regreso  fué  enviado  de  em- 
bajador por  la  reina  de  Inglaterra  Isaljcl,  cerca 

del  czar  de  Rusia  (1571) :  se  encuentran  sus  viajes 
en  las  colecciones  de  Parchas  y  de  Thevcn  ;  pero  se 
duda  de  su  veracidad. 

JENKINSON  (Oírlos):  conde  de  Liverpool 

(Véase  Liverpooi,.) 

JENKIS  (H.):  hombre  notable  por  su  longe- 
vidad: nació  en  1501  en  Bolton  (Yorksliire),  y  mu- 

rió á  los  169  años  (1670),  conservando  todas  sus 
facultades  hasta  el  último  momento  de  su  vida:  en 

Boston  se  conserva  su  sepulcro. 
JENNE:  ciudad  de  África.  (Véase  Djennv.) 
JENNER  (Eduardo):  célebre  médico  inglés; 

nació  en  1749  en  Berkelcy  (Glocestcr),  murió  en 

1823,  y  se  cuenta  en  el  número  de  los  bienhecho- 
res de  la  humanidad  por  haber  descubierto  y  pro 

pagado  la  vacuna:  desde  el  año  de  1776,  habla  he- 
cho su  descubrimiento  en  Berkelcy,  donde  ejerció 

su  profesión;  pero  no  lo  publicó  hasta  1796,  des- 
pués de  haberlo  confirmado  con  20  años  de  ensayos 

y  observaciones:  combatido  al  principio  este  descu- 
brimiento por  las  preocupaciones,  como  todas  las 

ideas  nuevas,  fué  pronto  apreciado  como  merocia, 

y  se  propagó  rápidamente  por  Inglaterra,  Francia 
y  todo  el  continente:  deseando  el  parlamento  in 

glés  recompensar  el  servicio  que  Jenncr  habla  he- 
cho á  la  humanidad,  revelando  un  secreto  que  hu- 

biera podido  valerle  mucho  dinero,  le  concedió  un 
premio  nacional  de  20,000  libras  esterlinas  (esto 

es,  200,000  rs.);  se  conserva  de  Jcnner:  "Inquiry 
into  the  causes  and  effectus  of  the  varioiic  vacci- 

n;e  (cowpox),"  1798,  en  4.°,  y  trabajos  interesan- 
tes sobre  la  "ornithologia." 
JENSON  (NicoL.is):  célebre  impresor  francés 

del  siglo  XV;  en  un  principio  fué  grabador  de  mo- 
nedas, y  Carlos  VII  le  nombró  director  de  la  casa 

de  moneda  de  Tours:  enviado  á  Maginicia  por  el 

rey  de  Francia  para  que  se  infornmse  del  descubri- 
miento de  Guttemberg,  se  hizo  el  mismo  impresor 

y  fué  á  establecerse  á  Venecia  donde  imprimió  mu- 
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chos  libros  desde  1470  á  1481:  sus  caracteres  son 
todavía  hoy  muy  estimados. 

*  JEMTLA:  pueb.  de  la  mnnicip.  de  Jolalpa, 
part.  de  Cliiautla,  depart.  de  Matamoros,  Est.  de 
Puebla. 

JEXYNS  (Soame):  escritor  inglés;  nació  en 
1704,  fué  miembro  de  la  cámara  de  los  Comunes 
desde  1742  hasta  1780,  después  uno  de  los  lores 
de  la  cámara  del  comercio  y  murió  en  1787:  se  tie- 

ne de  él:  "El  arte  de  la  danza,  poema  estimado, 
que  publicó  a  los  24  años:  "Poesías  varias"  1752 
y  1778,  y  un  "Tratado  de  la  evidencia  de  la  reli- 

gión cristiana,"  1774,  traducido  por  Letourneur, 
1774,  y  por  Feller,  1779:  sus  obras  completas  for- 

man 4  volúmenes  en  8.°,  Londres,  1790-93. 
*  JERECUARO:  cabec.  de  la  municip.  de  su 

nombre,  depart.  de  Celaya,  Est.  de  Guanajuato, 
pob.  de  la  municip.  18.181. 
JEREJA:  ciudad  de  África  en  la  Pigricia  ma- 

rítima (Senegambia),  capital  del  estado  de  Foni  ó 
Fouini  al  N.  E.  de  Cacheo. 

JEREMÍAS:  uno  de  los  cuatro  profetas  mayo- 
res de  los  judíos,  nació  hacia  el  año  630  antes  de 

Jesucristo,  fué  inspirado  á  la  edad  de  14  años,  pro- 
fetizó en  tiempo  de  Josias  y  sus  succesores,  y  pre- 

dijo la  ruina  de  Jcrusalem  y  el  cautiverio  de  Babi- 
lonia: sus  predicciones  lúgubres  le  hicieron  odioso 

á  sus  conciudadanos,  y  estuvo  durante  algún  tiem- 
po preso  porórden  de  Sedecías:  después  déla  toma 

de  Jerusalem  (587 ),  se  refugió  en  Egipto  con  gran 
número  de  judíos:  no  se  sabe  cómo  murió:  se  con- 

servan de  él  las  profecías,  célebres  por  su  oscuri- 
dad, y  las  Lamentaciones  en  que  deplora  elocuen- 

temente la  suerte  de  su  patria:  las  profecías  de  Je- 
remías fueron  escritas  por  Baruch,  que  le  servia 

de  secretario. 

*  JEREZ:  dist.  del  depart.  de  Zacatecas,  com- 
puesto de  las  municipalidades  de  su  nombre  y  de  las 

de  Monte-Escovedo,  Susticacan  y  Tepetongo:  fué 
descubierto  por  los  españoles  quince  años  antes  de 
la  conquista  de  Zacatecas,  es  decir,  en  1531:  com- 

prendido en  la  alcaldía  mayor  del  Fresuillo  basta 
1824,  quedó  desde  este  año  erigido  en  partido  con 
los  mismos  límites  que  hoy  conserva  con  el  nom- 

bre de  distrito,  á  saber:  al  N.  con  el  Fresuillo,  al 
S.  con  el  partido  de  Huejucar  del  departamento  de 
Jalisco,  al  E.  con  el  distrito  de  Zacatecas,  y  al  O. 
con  el  partido  de  Mesquitic  del  citado  departamen- 

to de  Jalisco:  su  mayor  largo  de  X.  E.  á  S.  O.,  es 
de  30  leguas  que  hay  desde  el  rancho  de  Buenavis- 
ta  hasta  el  de  San  Audres,  y  su  mayor  ancho  de 
S.  E.  á  N.  O.  17  leguas  que  hay  desde  el  rancho 
de  Agua-sarca  al  de  San  Juan,  calculándose  su  su- 

perficie en  354  leguas  cuadradas:  la  cabecera  dis- 
ta del  límite  del  N.  7  leguas,  del  del  S.  12,  del  del 

E.  6,  y  del  del  O.  1 7 :  el  terreno  es  plano  en  su  ma- 

yor parte,  cortado  por  algunas  colinas  y  montañasi 
conocidas  las  principales  con  los  nombres  de  sierras 
de  Susticacan,  Chiquihuite,  Juancho-rey  y  Leiva: 
abundan  los  buenos  pastos  para  ganados,  especial- 

mente para  el  caballar,  del  que  siempre  ha  sido  no- 
table por  su  fina  raza  el  de  la  hacieuda  de  Tesorero 

y  estancias  de  Órganos  y  Lo-de-Xava:  no  escasean 
las  maderas  en  las  serranías,  y  también  se  encuen- 

tran en  ellas  vetas  metálicas,  aunque  solo  se  han 
elaborado  las  de  plata  del  cerro  de  la  Campana, 

que  por  la  poca  ley  que  contienen  han  sido  aban- 
donadas. Si  la  salubridad  de  la  ciudad  de  Jerez  es 

proverbial  en  sus  alredadores,  la  del  distrito  no  es 
menos  notable:  jamas  ha  habido  en  él  enfermeda- 

des erdémicas,  y  por  término  medio  la  relación  de 
los  muertos  a  los  nacidos  es  de  100  á  220:  así  es 
que  si  como  calcula  el  célebre  barón  de  Humboldt, 
en  toda  la  república  mexicana  los  muertos  á  los 
nacidos  son  como  100  á  170,  el  distrito  de  Jerez 
se  piirticulariza  aún  en  nuestro  pais,  uno  de  los  mas 
sanos  del  universo:  contribuye  sin  duda  a  esto  la 
escelente  temperatura  que  allí  se  disfruta,  no  ha- 

ciéndose sentir  los  grandes  calores  del  estío  por  la 
altura  considerable  á  que  se  halla  sobre  el  nivel 
del  mar  (2.200  metros  en  el  punto  mas  alto,  y  1.900 
en  el  mas  bajo),  ni  el  frió  riguroso  en  el  invierno 
acaso  por  estar  defendido  del  viento  N.  por  una  cor- 

dillera de  colinas  que  lo  limitan  por  este  rumbo: 

la  temperatura  media  del  año  se  estima  en  18°  del 
centígrado;  un  rio  y  tres  riachuelos  recorren  el  ter- 

ritorio de  este  distrito:  el  primero,  conocido  con  el 
nombre  de  Rio  Grande,  nace  de  la  estremidad  sep- 

tentrional del  citado  distrito  como  á  7  leguas  de  la 
cabecera,  recorre  el  estenso  valle  en  que  ésta  se 
halla,  y  da  en  su  curso  agua  para  regar  cosa  de  100 
fanegas  de  sembradura:  los  riachuelos  nacen  uno 
en  la  sierra  de  Susticacan,  otro  en  la  estremidad 
X.  de  la  municipalidad  de  Monte-Escovedo,  y  el 
otro  como  á  media  legua  al  O.  de  este  último:  en- 

tre los  tres  riegan  como  50  fanegas  de  sembradura, 
que  unidas  á  las  que  fertiliza  el  rio  y  algunos  estan- 

ques de  agua  pluvial,  dan  un  total  de  199  fanegas 
de  regadío  en  ellas;  y  en  3.659  que  hay  barbecha- 

das de  secano,  se  obtienen  toda  clase  de  semillas, 
frutas  y  legumbres  propias  de  clima  templado,  ha- 
biéudose  cosechado  en  un  año  común  computado 
del  trienio  de  1836,  37  y  38,  47.152  fanegas  de 
maiz,  2.355  de  frijol,  1.306  cargas  de  trigo  y  4.103 
arrobas  de  chile:  en  el  último  año  existían  1.800 
cabezas  de  ganado  vacuno,  4.000  de  caballar,  y 
25.000  de  menor:  el  producto  líquido  de  las  rentas 
nacionales,  era  anualmente  de  18.910  pesos  7  rea- 

les, y  el  de  las  municipales  9.177  pesos:  el  distrito 
de  Jerez  comprende  una  ciudad,  dos  villas,  siete 

congregaciones,  doce  haciendas  decampo,  120 ran- 
chos, y  30.033  hab.  distribuidos  en  las  siguientes clases: 
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SOLTEROS. 

MUNICIPALIDADES. CASADOS. 

Jerez   :i.529 

Monte-Escovedo   ¡    992 
Tepetongo   jl.205 
Susticacan       317 

Sumas   4.043 

HombB.      Muj3. 

Í7529 
992 

1.204 317 

4.042 

ItE  HENOS   I     DE  6  A  14     I  DE  MAS  DE 
VIUDOS.         DE  6  AJíOS.  AÜtOS. 14  ASOS. 

Homba.  I    Muj9.     |  Hombs.       Mojs.     j  Hombg.  '    MuJB. Moj!. 

102 

79 109 
28 

318 

241:  764l  662¡1.086|  961 
193;  592  524  973;  832 
236:  858 

19j  120 6892.334 

833  857  569 

129i  1751  204 
2.148,2.9912.572 

3.974,4.149 

583|  613 681  618 
116  162 

5.3545.542 

15.003 

6.373 

7.070 1.587 

30.033 

Corresponden  á  mas  de  87  habitantes  por  legua  cuadrada:  los  nacimientos,  muertes  y  matrimonios 
habidos  en  1847,  48  y  49,  fueron  estos: 

1847   
1848   
1849   

Total  en  los  tres  años 

NACIDOS 

Homl>s. Moj,. 

542 634 
667 

639 
754 701 

1.963      1.974 

MtJERTOS. 

Hombfl.  Maje. 

277  264 
263  253 
376    370 

252 

313 

288 

853 

Resultan  3.837  nacidos  y  1.793  muertos,  siendo 
en  consecuencia  los  primeros  1.279  cada  año  co- 
naun,  y  los  segundos  592:  así  es  que  nace  uno  por 
cada  23  habitantes,  y  hay  un  fallecimiento  por  ca- 

da 50,  y  siendo  los  nacidos  á  los  muertos  como  100 
á  220,  la  población  se  duplica  cada  quince  años. 
— j.  s .  X. 

*  J  EREZ :  municipalidad  del  distrito  de  su  nom- 
bre compuesta  de  la  cabecera,  las  congregaciones 

de  San  Juan,  Los-Juarez  y  Ermita  de  Guadalupe, 
las  haciendas  de  Ciénega,  Tesorero,  Labor  de  San- 

ta Gertrudis,  Labor  del  Marques,  Santa  Fe  y  San- 
to Tomas  de  Buenavista;  los  ranchos  de  Lo-de-Na- 

va,  la  Joya,  Orozco  Los-Felix,  La-Huerta,  San 
Cayetano,  la  Noria,  los  Pérez,  Montecillo,  monte 
de  los  Garcías,  Salas  de  arrilia,  Salas  de  abajo. 
Sauz  de  los  Garcías,  Ermita  de  los  Correas,  Duraz- 

no, Santa  Rita,  Cargadero,  La-lioca,  Saucillo  de 
Rosas,  .Juana  González,  Mimbres,  Terrero,  Lo-de- 
Luna,  Lajas,  Álamo,  Cieneguitas,  Vinatera,  Salto, 
Casablanca,  San  Antonio  de  la  Presa,  Moral,  Chi- 
caquelite,  Encinomocho,  Tetillas,  Escorial,  Reco- 

do, Zamora,  Los-Haros,  Tambor  y  los  Orticcs;  y 
15.003  habitantes:  la  mayor  parte  de  estas  pobla- 

ciones se  hallan  en  una  bella  llanura  cuyo  largo  de 
N.  <á  S.  es  de  12  leguas  y  el  ancho  de  Oriente  á 
Poniente  4,  y  en  su  centro  la  ciudad  cabecera  del 
municipio:  al  Oeste  hay  una  pequeña  eerranía  de 
la  que  se  estraen  maderas,  leña,  y  carbón  para  el 
consumo  de  la  municipalidad  y  de  la  de  Zacatecas: 
hay  también  criaderos  de  nitrato  de  potasa  (sali- 

tre), y  carbonato  de  sosa  'tcquesquite):  se  hace  uso 
de  los  primeros  para  la  elaboración  de  la  pólvora 
y  para  los  ganados:  de  lo  segundo  para  la  fabrica- 

ción del  jal)on:  al  límite  Norte  del  valle  se  halla 
una  cordillera  de  colinas  de  200  a  300  varas  de  al- 

tura, las  que  forman  un  semicírculo  de  tan  conside- 
rable estension,  que  el  radio  de  él  es  de  cinco  á  seis 

leguas:  este  semicírculo  solo  esta  cortado  por  en 
medio  para  dar  paso  al  rio,  teniendo  de  estension 

la  abertura  ó  boca  de  240  á  280  varas:  domina 

completamente  á  todo  el  valle,  y  presta,  según  pe- 
ritos, por  su  figura  seguria,  estension,  seguridad  y 

grande  acopio  que  puede  hacerse  de  agua  pluvial, 
una  gran  facilidad  para  la  construcción  de  un  vas- 

to estanque  capaz  de  regar  con  la  agua  que  debe 
recoger,  mas  de  tres  mil  fanegas  de  sembradura, 
calculándose  el  costo  de  la  obra  que  es  necesaria 
en  80.000  pesos:  aun  suponiendo  que  aquel  cóm- 

puto sea  exagerado  en  el  duplo,  es  decir,  que  solo 
se  rieguen  1.500  fanegas,  y  que  el  cálculo  del  cos- 

to esté  diminuto  en  la  mitad,  de  suerte  que  en  vez 
de  80.000  pesos  sea  160.000,  dicha  obra  es  de  tan 
grande  importancia  y  de  ventajas  tan  palpables, 
que  seria  inesplicable  el  que  no  se  haya  emprendi- 

do si  no  se  conocieran  las  circunstancias  y  carác- 
ter de  nuestros  compatriotas:  raro  será,  en  efecto, 

en  aquel  distrito,  el  individuo  que  tenga  los  recur- 
sos suficientes  para  llevarla  á  cabo  por  sí  solo,  y 

entre  nosotros  es  tan  desconocido  y  presenta  tales 
dificultades  el  método  de  asociaciones,  que  jamas 
se  ha  intentado  de  esta  manera:  la  mas  cómoda  y 
fácil  seria  tomando  por  sí  la  empresa  el  gobierno 
departamental  ó  el  supremo  nacional  como  inten- 

tó hacerlo  el  siempre  memorable  gobernador  de 
Zacatecas  D.  Francisco  García,  cuyo  nomlire  se 
encuentra  con  seguridad  al  lado  de  cualquier  obra 
grande  de  utilidad  ó  beneficencia  para  aquel  depar- 
tantento:  así  se  daria  el  apoyo  moral  que  necesita 
un  trabajo  como  éste  con  el  que  se  cambiaría  en 
dichosa  la  suerte  de  una  parte  de  la  población  mi- 

serable de  aquellos  pueblos:  es  ciertamente  muy 
desconsolador  ver  perecer  a  miles  de  personas  de 
hambre  ó  de  las  enfermedades  que  la  falta  de  ví- 

veres desarrolla,  como  aconteció  en  Zacatecas  en 
1851  por  estar  sujeto  á  las  eventualidades  de  las 
lluvias  habiendo  medio  de  evitarlo:  con  este  estan- 

que en  la  proporción  que  produce  el  terreno  cul- 
tivado hoy  en  Jerez  (500  por  i),  se  cosecharían 

anualmente  750.000  fanegas  de  maiz,  cantidad  su- 
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perior  á  la  que  actualmente  dau  todos  los  pueblos 
del  departamento  reunidos. 

La  cabecera  de  esta  municipalidad,  fundada  en 
1531  con  el  nombre  de  Santiago  de  Galicia,  tomó 
en  1572  el  de  Jerez  de  la  frontera,  por  residir  allí 
los  jefes  militares  que  mandaba  el  virey  de  Nueva- 
España  para  contener  las  incursiones  de  los  indios 

uayaritas:  está  situada  á  los  22°  45'  de  lat.  X.,  y 
á  los  3°  de  long.  occidental  de  México,  en  el  centro 
de  un  hermoso  valle  á  orillas  del  rio  de  su  nombre, 
y  á  2.025  metros  de  altura  sobre  el  nivel  del  mar: 
sus  calles  principales,  dirigidas  de  Norte  á  Sur,  son 
tiradas  á  cordel,  tienen  de  largo  1.500  varas  y  como 
14  de  ancho:  las  de  Oriente  á  Poniente,  igualmente 
rectas  y  anchas,  solo  cuentan  1.200  varas  de  longi- 

tud; casi  todas  empedradas  con  cómodos  andenes 
por  ambos  lados:  las  casas  en  lo  general,  de  un  solo 
piso,  son  construidas  en  su  mayor  parte  de  adobe: 
los  edificios  públicos  mas  notables  son:  la  parroquia 
comenzada  en  172T  y  concluida  en  23  de  enero  de 
1741,  bello  templo  de  tres  naves,  con  72  varas  de 
largo  y  24  de  ancho,  situado  eu  el  centro  de  la  po- 

blación; el  santuario  de  Nuestra  Señora  de  la  So- 
ledad, de  construcción  elegante,  siendo  en  él  muy 

notable  la  cúpula  que  lo  corona,  sostenida  por  del- 
gadas columnas;  el  Santuario  de  Nuestra  Señora 

de  Guadalupe,  cerrado  hoy  por  amenazar  rnina;  la 
Santa  Escuela  de  Jesús,  concluida  en  1845;  la  ca- 

pilla de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores;  la  casa 
consistorial,  formada  de  dos  pisos  y  situada  en  la 
plaza  principal;  la  casa  de  estudio.s,  bonita  fábrica, 
comprada  y  mejorada  por  el  gobierno  del  estado  eu 
1832,  con  el  objeto  de  establecer  en  ella  cátedras 
de  jurisprudencia,  filosofía,  é  idiomas  latino  y  fran- 

cés, y  la  escuela  de  primeras  letras  hecha  por  el 
mismo  gobierno  del  Estado  en  1833:  encnéntranse 
en  los  templos  algunos  objetos  de  bellas  artes  dig- 

nos de  atención,  tales  son:  un  cuadro  que  represen- 
ta á  Sr.  S.  José,  en  el  santuario  de  Nuestra  Señora 

de  la  Soledad,  original  de  Murillo;  las  estatuas  de 
S.  Francisco  Javier  y  Sr.  S.  José,  en  la  parroquia, 
y  las  de  S.  Juan  Nepomuceno  y  Ntra.  Sra.  de  la  So- 

ledad, en  este  último  templo;  así  como  la  imagen 
de  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe,  notable,  ademas,  por 
haber  pertenecido  al  célebre  anacoreta  Gregorio 
López,  fundador  de  \&ermita  de  Guadalupe.  (Véase 
en  el  apéndice  esta  palabra.)  Trasladado  á  la  ca- 

pital del  departamento  el  colegio  que  se  estableció 
en  1832,  solo  queda  eu  Jerez  una  cátedra  de  lati- 

nidad, sostenida  por  una  fundación  piadosa:  hay, 
ademas,  dos  escuelas  gratuitas,  una  de  hombres  y 
otra  de  mujeres,  á  las  que  concurren  como  200  ni- 

ños; la  primera  espeusada  por  el  fondo  de  instruc- 
ción pública  y  la  segunda  establecida  también  por 

un  legado  piadoso.  Jf-rez  es  patria  de  algunos  hom- 
bres que  han  dado  lustre  á  México,  tales  como  el 

lUmo.  Sr.  D.  Andrés  Ambrosio  de  Llanos  y  Valdes, 
tercer  obispo  de  Linares;  su  hermano  el  Sr.  D.  Am- 

brosio, cura  de  Pinos  y  canónigo  de  Michoacan,  no- 
table por  su  saber  y  virtudes ;  el  Exmo.  Sr.  D.  Fran- 
cisco Garría,  y  algunos  otros  que  seria  prolijo  enu- 

merar.  J.  S.  NORIEGA. 

JEREZ  (Francisco)  :  historiador  español,  acom- 

pañó á  Pizarro  á  la  conquista  del  Perú  eu  clase  de 
secretario,  y  por  orden  de  dicho  capitán  dirigió  al 
emperador  Carlos  Y  la  relación  de  esta  espcdicion; 
escrito  que  fué  publicado  en  España  bajo  el  título 

de  "Conquista  del  Perú,  verdadera  relación,  &c.," 
Salamanca,  1547. 
JEREZ  DE  LOS  CABALLEROS:  ciudad  de 

España,  cabeza  del  partido  judicial  de  su  nombre, 
en  la  provincia  de  Badajoz,  diócesis  de  Leou,  en 
su  priorato  de  San  Marcos,  con  1,691  vec.  y  5,628 
hab.:  está  situada  eu  terreno  desigual,  á  la  inme- 

diación de  un  cerro,  en  el  que  hay  un  castillo  á  una 
legua  del  rio  Ardila:  fué  fundada  por  el  rey  D. 
Alonso  X  de  León  en  el  año  1229,  la  ensanchó 
después  el  rey  D.  Fernando  el  Santo  en  1232  con 
gente  de  Galicia  y  valle  de  Jerques,  nombrándola 
Jerez  de  Badajoz;  el  mismo  rey  la  dio  á  los  caba- 

lleros Templarios,  de  los  cuales  tomó  el  nombre  que 
hoy  conserva,  y  después  de  estiuguida  esta  orden 
fué  incorporada  á  la  corona  por  el  rey  D.  Alonso 
XII  de  Castilla:  el  rey  Enrique  II  la  cedió  al  maes- 

tre de  Santiago  en  1375,  y  el  emperador  Carlos  Y 
la  concedió  el  título  de  ciudad. 
JEREZ  DE  LA  FRONTERA:  ciudad  de  Es 

paña  en  la  provincia  de  Cádiz,  diócesis  de  Sevi- 
lla, con  8,762  vec.  y  33,104  hab.:  está  situada  la 

población  en  terreno  elevado,  con  buenas  calles  y 
casas  en  la  parte  mas  moderna,  y  tortuosas  y  es- 

trechas en  la  antigua,  no  lejos  del  rio  Guadalete, 
en  la  carretera  de  Cádiz  á  Sevilla  y  Madrid:  su  fun- 

dación se  pierde  en  la  noche  de  los  tiempos;  su  nom- 
bre es  de  origen  arábigo,  y  el  sobrenombre  de  la 

"Frontera,"  se  lo  dieron  los  cristianos  por  estar  en 
la  de  Berbería,  y  para  distinguirla  de  otros  pue- 

blos llamados  lo  mismo  en  el  interior  del  reino:  con 

serva  inscripciones  y  antigüedades  romanas:  súrte- 
se de  aguas  algo  gruesas  de  unas  alcubillas  ó  al- 

bercas  cerradas,  a  pesar  de  tener  en  las  sierras  de 
su  término  el  manantial  de  Tempul,  que  surtia  a 
Cádiz  en  tiempo  de  los  romanos  por  medio  de  un 
acueducto:  el  término  de  esta  ciudad  es  tan  inmen- 

so, que  llega  su  circuito  hasta  60  leguas,  atrave- 
sándolo el  Guadalete  y  el  Majaceite  con  otros  ar- 

royos, y  no  tiene  mas  poblaciones  que  unos  1,000 
cortijos  y  las  pequeñas  de  Santa  María  de  Algar, 

Almajar  y  Prado  del  Rey,  establecidas  hace  un  si- 
glo á  8  y  9  leguas  de  la  ciudad:  tiene  un  alcázar 

murado  con  torreones  y  restos  de  una  muralla  del 
tiempo  de  los  árabes:  cerca  del  Guadalete  esta  la 
famosa  cartuja,  y  la  llanura  en  cjue  sucumbió  el 
ejército  de  D.  Rodrigo  en  714,  quedando  España 
bajo  el  poder  agareno. 
JEREZ  DE  LA  FRONTERA  (  conquista  de)  : 

esta  ciudad  es  la  antigua  Asta  de  Tolomeo  y  Es- 
trabon,  y  así  la  llama  también  Julio  César:  los  ro- 

manos hicieron  de  ella  colonia  augusta,  y  los  godos 
la  llamaron  Jerea,  nombre  mas  conforme  al  que  hoy 
tiene:  estuvo  en  poder  de  los  árabes  desde  el  año 
de  714  basta  el  de  1255  en  que  se  la  quitó  el  rey 

D.  Alonso  el  Sabio,  destronando  al  rey  Aben-Tta 
met,  y  dando  la  tenencia  de  la  nueva  conquista  á 
D.  Ñuño  de  Lara:  desde  entonces  fué  Jerez  uua 

lie  las  principales  ciudades  de  Andalucía,  y  se  lia- 
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mó  de  la  "Frontera,"  por  estar  en  la  de  Granada 
que  iba  á  ser  el  teatro  de  la  guerra.- — -Cerca  de  es- 

ta ciudad  se  dio  una  sangrienta  batalla  entre  el  in- 
fante D.  Fernando  de  Molina,  hermano  de  S.  Fer- 

nando, el  que  con  muy  poca  hueste  hizo  frente  <á 
toda  la  morisma,  distinguiéndose  entre  los  caballe- 

ros cristianos  Diego  Pérez  de  Vargas,  natural  de 
Toledo,  y  llamado  desde  entonces  Vargas  y  Ma- 
chuca. 

JERGEAU:  ciudad  de  Francia.   (.Véase  Jar- 
ge  aü.) 

JERICA  (D.  Pablo  de):  nació  en  Vitoria  el 
15  de  enero  de  1T81:  estudió  filosofía  en  el  conven- 

to de  Santo  Domingo  de  dicha  ciudad,  y  el  derecho 
romano  en  la  universidad  de  Oüate;  pero  interrum- 

pió sus  estudios  por  atender  á  los  negocios  mer- 
cantiles de  su  casa,  después  de!  fallecimiento  de  su 

padre:  pasó  alguu  tiempo  dedicado  al  comercio; 
pero  sin  descuidar  la  lectura  de  obras  españolas  y 
francesas  de  los  mejores  poetas,  así  antiguos  como 
modernos:  el  primer  ensayo  que  hizo  en  la  poesía 
fué  una  traducción  en  romance  endecasílabo  de  la 

mayor  parte  de  las  Heroidas  de  Ovidio:  pasó  des- 
pués á  Cádiz  bajo  pretesto  de  dedicarse  al  comer- 

cio marítimo;  pero  en  realidad  para  buscar  ancho 
campo  á  su  fecunda  imaginación,  y  túvolo  en  efec- 

to en  la  horrible  epidemia  que  afligió  a  aquella  ciu- 
dad en  1804,  y  en  el  sangriento  combate  de  Tra- 

falgar:  publicó  en  lo.s  periódicos  de  Cádiz  muchos 
artículos  y  composiciones  poéticas  alusivas  ala  in- 
vacion  de  Bonaparte  en  España  en  1808,  y  lo  mis- 

mo verificó  en  los  papeles  públicos  de  la  Coruña, 
donde  estuvo,  hasta  que  la  Península  se  vio  libre 

del  yugo  estranjero:  en-  la  persecn.ciou  que  sobrevi-  j 
uo  contra  los  constitucionales  en  1814,  Jérica  fué 

sentenciado  á  destierro  y  presidio;  pero  esta  conde-  ¡ 
na  no  pudo  tener  efecto  por  hallarse  á  la  sazón  emi-  I 
grado  en  Francia,  en  compañía  de  otros  muchos  ! 

españoles:  siu  embargo,  no  gozó  por  mucho  tiempo  ' 
de  paz  y  seguridad,  aun  en  el  territorio  estranjero, 
pues  el  embajador  españolen  Paris suscitó  en  1815 
una  encarnizada  persecución  contra  sus  compatrio- 

tas, y  Jérica  con  otros  refugiados  fué  preso  y  con- 
ducido de  cárcel  en  cárcel  hasta  Pau,  donde  pasó 

tres  meses  de  encierro:  luego  que  recobró  su  liber- 
tad, volvió  á  Paris,  donde  pasó  tres  años  dedicado 

al  estudio  y  al  cultivo  de  las  Musas:  en  1820  re- 
gresó á  su  Rais  natal,  siendo  nombrado  succesiva- 

raente  comandante  de  los  voluntarios  constitucio- 
nales de  Victoria,  diputado  provincial  de  Álava  y 

alcalde  constitucional  de  Vitoria  en  1823:  derroca- 
do el  sistema  constitucional  volvió  á  emigrar  á 

Francia,  adonde  trasladó  sus  caudales,  se  afincó 
y  contrajo  matrimonio  con  una  francesa,  después  de 
haber  obtenido  del  rey  de  Francia  carta  de  natura- 

lización con  todos  los  derechos  anejos  á  la  calidad 
de  francés:  Jérica  ha  escrito  y  publicado  las  obras 

siguientes:  "Ensayos  poéticos,"  Valencia,  1814, 
reimpresos  en  Paris,  1817  ;  "Poesías,  nueva  edición, 
corregiday  considerablemente  aumentada  sobre  las 
anteriores,  Burdeos,  1831,  Colección  de  cuentos,  fá- 

bulas, descripciones,  anécdotas,  diálogos,  &c.,  sa- 
cados de  comedias  antiguas,  Burdeos,  1831,  18.° 
Tomo  IV. 

JERICHOW:  aldea  de  los  Estados  prusianos 
(Sajonia),  al  X.  O.  de  Genthin,  cerca  del  Elba: 
tiene  1.100  hab.:  da  su  nombre  a  dos  círculos  de 

la  regencia  del  Magdebnrgo,  en  la  Sajonia  prusia- 
na: el  uno  tiene  por  capital  a  Genthin  y  cuenta 

35.000  hab.,  y  el  otro  a  Lohburgo  y  cuenta  39.000. 
JERICO,  hoy  RHA:  ciudad  antigua  de  la  Pa- 

lestina, al  N.  E.  de  Jerusalem,  sobre  un  afluente 
del  Jordán:  era  una  de  las  ciudades  mas  principa- 

les de  los  jebuseos  y  toda  la  Palestina  cuando  en- 
traron los  israelitas  en  este  país;  piro  mandados 

por  Josué,  la  destruyeron  el  uño  1  i'i05  antes  de  Je- 
sucristo; sin  mas  que  pasar  alrededor  de  las  mu- 

rallas el  arca  santa,  cayeron  estas  al  suelo  al  sonido 
de  la  trompeta:  después  fué  reedificada  y  llegó  á 
ponerse  en  un  estado  floreciente:  todavía  subsiste- 
pero  uo  tiene  importancia  alguna;  está  en  el  baja- 
lato  de  Damasco,  en  Siria. 
JERJES  I:  quinto  rey  de  Persia,  de  485  á  464 

antes  de  Jesucristo,  hijo  y  succesor  de  Dario  I,  su- 
bió al  trono  postergando  á  su  hermano  mayor,  Ar- 

tabaces;  sometió  el  Egipto  que  se  habla  sublevado, 
adoptó  las  ideas  de  su  padre  con  respecto  a  la  Gre- 

cia, y  dio  de  este  modo  lugar  á  la  segunda  guerra 
médica  (480),  levantó  un  ejército  de  tres  millones 
de  hombres,  echó  un  puente  de  barcas  en  el  Heles- 
ponto,  y  en  su  insensato  orgullo  hizo  azotar  al  mar 
por  haber  roto  aquel  puente;  atravesó  con  suma 
dificultad  las  Termopilas  que  defendía  Leónidas, 
incendió  á  Atenas,  tomó  á  Tebas,  Platea  y  Thes- 
pias;  pero  Temístocles  derrotó  su  escuadra  en  Sa- 
lamina  (480),  regresó  á  Asia  dejando  en  Grecia 
un  ejército  de  300.000  hombres  al  mando  de  Mar- 
donio,  y  perdió  las  batallas  de  Micale  y  de  Platea 
(419):  pereció  asesinado  por  Artabano,  capitán 
de  sus  guardias. 
JERJES  II:  hijo  y  succesor  de  Artagerges  I 

(Longimauo),  ocupó  muy  poco  tiempo  el  trono 
(425  antes  de  Jesucristo),  y  fué  asesinado  por  su 
hermano  Sogdiauo. 
JEROBOAM:  autor  del  cisma  de  las  10  tribus; 

habla  sido  primeramente  ministro  de  Salomón,  de 
cuya  gracia  decayó  después:  habiendo  Roboam, 
hijo  de  Salomón,  sublevado  el  pueblo  contra  él  por 
sus  vejaciones,  le  abandonaron  diez  tribus  y  eligie- 

ron por  rey  á  Jeroboam,  que  fué  el  primer  rey  de 
Israel  (962  antes  de  Jesucristo),  estableciendo  eu 
Siquem  la  residencia  de  su  imperio,  y  consagró  á 
Bethel  y  a  Dan  2  becerros  de  oro  que  mandó  ado- 

rar: un  dia  en  que  sacrificaba  á  sus  dioses  falsos, 
le  predijo  el  profeta  Joran  la  ruina  de  su  culto  y 
la  muerte  de  sus  sacerdotes:  furioso  el  rey,  esten- 

dió la  mano  para  que  lo  prendiesen;  pero  su  mano 
se  secó  al  punto  y  no  recobró  su  uso  sino  merced  á 
las  oraciones  del  ¡)rofeta:  murió  en  943,  dejando  el 
trono  á  su  hijo  Nadab. 
JEROBOAM  II:  rey  de  Israel  desde  817  has- 
ta 776  antes  de  Jesucristo;  reconquistó  á  Damas- 
co y  llamath,  que  estaban  en  poder  de  los  sirios, 

y  redujo  los  límites  de  su  imperio  al  Norte  y  al  Me- 
diodía; pero  se  deshonró  por  su  injusticia,  su  mo- 

licie y  sus  impiedades. 
JEROGLIFICO:  así  se  llama  el  símbolo  ó  fi- 
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gura  que  contieue  alguu  sentido  ó  significaciou  mis- 
teriosa: la  palma,  que  representa  la  victoria,  la  pa- 

loma que  indica  candor,  son  jeroglíficos;  y  tal  fué 
el  primer  método  de  que  se  sirvieron  los  hombres 
para  representar  sus  ideas  y  legarlas  a  las  genera- 

ciones futuras:  todos  los  pueblos  hicieron  uso  de 
ellos:  los  chinos  en  Oriente,  los  mexicanos  en  el  Oc- 

cidente, los  escitas  en  el  Norte,  los  indios,  los  feni- 
cios, los  etiopes,  los  etruscos  y  los  egipcios,  se  sir- 

vieron de  este  medio  para  espresar  sus  ideas:  estos 
últimos,  sobre  todo,  esplicaban  sus  leyes,  sus  usos, 
su  historia  y  todo  lo  qne  tenia  relación  con  sus  asun- 

tos civiles  y  religiosos  por  medio  de  jeroglíficos: 
en  el  vestíbulo  del  1em])lo  de  Minerva,  en  Sais,  se 
veian  las  figuras  de  un  niño,  de  uu  viejo,  de  un  hal- 

cón, de  un  pescado  y  de  un  caliallo  marino,  todo  lo 

cual  unido  espresaba  esta  sentencia  moral:  "Voso- 
tros todos  los  que  entráis  en  el  mundo,  y  los  que 

salís  de  él,  sabed  que.  los  dioses  aborrecen  la  im- 
prudencia:"  el  símbolo  de  Egipto  lo  constituian  un 

cocodrilo  y  un  incensario:  dos  manos,  la  una  con 
uu  escudo  y  la  otra  con  un  arco  indicaban  una  ba- 

talla; una  escala  apoyada  en  una  muralla,  servia 
para  demostrar  el  sitio  de  una  plaza:  estos  jeroglí- 

ficos los  leian  con  mucha  facilidad  sus  habitantes; 
pero  luego,  en  lugar  de  pintar  enteros  los  objetos, 
se  contentaron  con  trazar  ciertos  liueamientos  ó 

partes  de  ellos  para  poder  espresar  sus  ideas  con 
mas  prontitud:  de  aquí  quizá  tuvo  origen  la  inven- 

ción de  los  caracteres  alfabéticos,  época  en  la  que 
el  pueblo  fué  insensiblemente  perdiendo  ú  olvidan- 

do el  significado  de  los  jeroglíficos:  los  sacerdotes 
fueron  entonces  los  únicos  depositarios  de  ellos;  y 
por  medio  de  los  mismos  conservaron  y  trasmitie- 

ron entre  sus  prosélitos  los  misterios  de  su  religión, 
los  secretos  de  su  política,  y  en  una  palabra,  todos 
los  conocimientos  físicos  y  metafísicos  que  desea- 

ban ocultar  a  los  profanos  ó  á  los  que  no  pertene- 
cían á  la  clase  sacerdotal:  desde  entonces  fué  mira- 

da esta  escritura  como  sagrada,  y  tomó  el  nombre 
de  jeroglíficos,  que  equivale  á  caracteres  sagrados. 
— El  origen  del  culto  que  los  egipcios  rendían  á  los 
animales  y  á  las  legumbres,  fueron  sin  duda  estos 
símbolos,  y  que  desaparecieron  á  proporción  que 
se  fué  al)olieiido  el  culto  de  los  animales. — A  pesar 
de  lo  mucho  que  han  trabajado  los  sabios  de  todas 
partes,  no  ha  podido  volverse  á  encontrar  el  signi- 

ficado de  los  caracteres  jeroglíficos:  el  uso  de  estos 
símbolos  no  se  halla  aun  entre  nosotros  del  todo 

desterrado,  y  así  es  que  espresamos  ciertos  con- 
ceptos por  medios  de  figuras  simbólicas,  por  ejem- 

plo, la  vigilancia  por  medio  del  gallo,  la  esperanza 
por  una  áucora,  &c. —  No  obstante  lo  que  acaba- 

mos de  decir,  Mr.  Champollion  Figeac,  pretende 
haber  encontrado  la  clave  de  los  jeroglíficos  egip- 

cios durante  sus  investigaciones  curiosísimas,  y  imn- 
ca  bastante  bien  apreciadas  en  aquel  pais:  en  la 

"Historia  del  antiguo  Egipto,''  que  este  sabio  pu- 
blicó no  hace  mucho  tiempo  en  la  colección  del 

"Universo  pintoresco,"  pueden  verse  las  luminosas 
esplicaciones  que  da  sobre  este  asunto,  así  como 
las  traducciones  qne  ofrece  de  un  gran  número  de 
jeroglíicos:  nosotros  no  podemos  menos  de  reco- 

mendar esta  importante  obra  á  todos  los  aficioua- 
dos  al  estudio  de  las  antigüedades,  ni  de  elegir  á 
Mr.  Champollion  Figeac,  cuando  se  trata  de  una 
ciencia  en  qne  tan  concienzudos  estudios  ha  hecho 
este  escritor, 

JERSEY  ó  GERSEY  CíESAREA:  lamas 
considerable  de  las  islas  normandas  dependientes 
de  Inglaterra  y  del  condado  de  Sonthampton,  en 
la  Mancha,  cerca  de  las  costas  de  Francia;  esta 
isla  se  encuentra  á  4  leguas  O.  S.  O.  de  la  punta 
de  Castevct,  inmediata  á  la  costa  occidental  del 
departamento  de  la  Mancha,  y  á  24  leguas  de  la 
costa  meridional  de  Inglaterra:  está  comprendidü 

entre  los  49*  12'  y  los  49"  18'  lat.  N.  y  entre  los  1° 
25'  y  los  1°  40'  long.  E.:  tiene  13|  leguas  de  largo 
del  E.  al  O.  y  1§  de  ancho  del  N.  al  S.,  y  su  super- 

ficie es  de  5i  leguas:  su  población  asciende  á  34.000 
habitantes:  su  capital  es  San  Helier:  está  dividida 

en  12  parroquias:  es  montaiíosa  y  rodeada  de  ro- 
cas que  hacen  su  acceso  dificil:  el  clima  es  dulce  y 

templado,  y  el  suelo  fértil  en  las  partes  bajas  y  en 
los  valles:  se  cogen  granos  y  legumbres:  las  costas 
producen  fuco  en  abundancia,  y  se  coge  mucho  pes- 

cado, ostras,  cangrejos,  almejas,  &c   Esta  isla, 
comprendida  antiguamente  en  el  ducado  de  Nor- 
mandía,  pertenece  á  Inglaterra  desde  el  reinado 
de  Enrique  I;  sin  embargo,  se  ha  regido  siempre 
por  sus  propias  leyes:  los  franceses  han  hecho  va- 

rios esfuerzos  para  recobrarla. 
JERSEY  ó  PAULUS-HOOK:  ciudad  de  los 

Estados-Unidos  (Nueva  Jersey),  sobre  el  Hudsou, 
enfrente  de  Nueva-York:  su  industria  consiste  en 

i  fábricas  de  vidrio,  porcelana  fina,  alfombras,  &c, 

JERSEY  (Nueva):  uno  de  los  Estados  unidos 

de  la  América  del  Norte,  a  los  38''57'-41°  12'  lat. 
N.  y  76°  29'-80''  46'  long.  O,:  confina  al  N.  con  el 

!  Estado  de  Nueva-York,  al  E,  con  el  Océano  y  el 

I  rio  de  Hudsou  que  lo  separan  del  Estado  de  Nue- 
va-York, al  S,  con  la  bahía  de  Delaware  que  lo 

i  separa  de  la  Pensylvania:  tiene  320,000  hab,;  su 
I  capital  es  Trenton:  la  superficie  de  este  Estado  es 
montuosa  al  N,,  cortada  por  valles  y  colinas  en  el 
centro  y  llana  al  S.,  regándolo  el  Pasaic,  el  Rari- 
tau,  el  Egg-Harbour  River,  &c.:  su  clima  es  tem- 

plado al  S,  E,,  frió,  pero  sano,  al  N,;  su  suelo  es 
fértil  en  granos,  patatas,  legumbres  y  frutas:  hay 
muchas  minas  de  hierro,  lo  cual  hace  que  su  prin- 

cipal industria  consista  en  herrerías,  fundición,  &c, : 
también  hay  tenerías  y  fábrica  de  cordones;  su  co- 

mercio esterior  es  poco  importante. — Hudson  fué 
el  primero  que  visitó  la  costa  de  Nueva  Jersey  a 
principios  del  siglo  XVII:  en  seguida  arribaron  á 
ella  los  holandeses,  y  Delaware  dejó  su  nombre  á  la 
bahía  descubierta  por  él  (1610):  Jacobo  I  dio  la 
investidura  de  este  territorio  á  la  compañía  ingle- 

s'a  de  Virginia,  que  sin  embargo  de  esto  no  se  esta- 
bleció en  ella:  los  holandeses  edificaron  allí  el  fuer- 

te Nassau  (hoy  Glocester),  y  los  suecos  colonizaron 
otra  parte  de  Nueva  Jersey,  que  llamaron  primero 

Helsingborg  y  después  "Nueva  Suecia;"  los  holan- 
deses espnlsaron  a  los  suecos  y  fueron  á  su  vez  es- 

pulsados por  los  ingleses  que  dieron  al  pais  el  nom- 
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bre  de  Nueva  Jersey  y  que  lo  han  conservado  hasta 
la  declaración  de  la  independencia, 
JERTRUIDENBERG  (sorpresa  de)  :  durante 

las  guerras  de  los  Paises-Bajos,  poseyeron  los  es- 
pañoles esta  importante  plaza,  que  hace  al  que  la 

posee  dueño  del  Mosa,  y  fucilita  la  entrada  en  el 
Brabante;  pero  en  octubre  de  1573,  fué  sorprendi- 

da esta  plaza  y  pasados  á  cuchillo  el  gobernador  y 
parte  de  un  regimiento  que  habia  de  guarnición, 
por  un  destacamento  holandés,  mandado  por  un  pro- 

testante francés,  llamado  La  Fayette. 
JERUSALEM,  HIEROSOLYMA  :  de  los 

griegos  y  de  los  romanos;  ciudad  antigua  de  la  Pa- 
lestina, capital  de  la  tribu  y  del  reino  de  JuJá;  es- 

taba situada  poco  mas  ó  menos  a  igual  distancia 
del  Mediterráneo  y  del  lago  Asfaltito,  hacia  el  orí- 
gen  del  torrente  Cedrón,  entre  los  31°  46'  lat,  X.  y 
33°  41'  long.  E.:  su  circuito,  que  el  historiador  Jo- 
sefo  calcula  en  33  estadios,  estaba  defendido  por 
tres  murallas,  y  se  entraba  en  la  ciudad  por  trece 
puertas:  estaba  construida  sobre  muchas  colinas 
dispuestas  en  forma  de  aufiteatro,  siendo  las  prin- 

cipales la  de  Sion  y  de  Acra:  al  O.  se  hallaban  el 
valle  de  Hinnon  y  el  barrio  llamado  Masfa,  al  E. 
el  valle  de  Josafat  y  el  monte  Moriah;  la  parte  de 
la  ciudad  situada  sobre  la  montaña  de  Sion  se  lla- 

maba Ciudad  Alta  ó  Ciudad  de  David,  y  velase 
alli  el  palacio  de  David  y  mas  tarde  el  palacio  de 
Herodes  ó  cindadela  Antonia,  y  sobre  el  monte 
Moriah  se  elevaba  el  templo  magnífico  construido 
por  Salomón:  la  población  de  Jerusalem  ascendía 
a  120.000  habitantes:  hoy  no  conserva  ya  Jerusa- 

lem nada  de  su  antiguo  esplendor:  sin  embargo,  es 
todavía  la  capital  de  un  saujacato  de  Siria  (baja- 
lato  de  Damasco)  y  residencia  de  un  patriarca  ar- 

menio: cuenta  actualmente  25.000  habitantes:  tie- 
ne altas  murallas  almenadas  y  guarnecidas  de  tor- 

res: la  iglesia  del  Santo  Sepulcro  es  el  monumento 
mas  hermoso  de  cuantos  se  encuentran  en  aquella 
ciudad,  siendo  también  notable  la  mezquita  de 
Ornar  (el  Haram),  y  multitud  de  ruinas:  hay  poca 
industria  y  es  escaso  su  comercio. — El  primer  nom- 

bre de  Jerusalem  fué  "Jebus,"  existiendo  bajo  este 
nombre  cuando  los  israelitas  entraron  en  la  tierra 
de  promisión:  David  hizo  de  esta  ciudad  la  capital 
de  su  reino  en  vez  de  Siquem,  y  Salomón  edificó  en 
ella  el  célebre  templo  que  lleva  su  nombre:  en  el 
reinado  de  Ezequías  fué  sitiada  por  Sennacherib; 
pero  escapó  milagrosamente  del  peligro:  Nabuco- 
donosor  la  tomó  tres  veces  (606,  598,  596)  y  acabó 
por  destruirla  (587):  Ciro  permitió  su  restableci- 

miento (536),  lo  cual  se  hizo  con  mucha  lentitud; 
sin  embargo,  floreció  poco  a  poco,  especialmente 
en  tiempo  de  los  succesores  de  Alejandro;  pero  la 
intolerancia  de  los  seleucidas  la  llenó  de  desorden 
y  de  sangre,  y  produjo  la  rebelión  de  los  macabeos, 
rebelión  que  al  fin  fué  coronada  por  la  victoria 
(166-161):  en  seguida  tomó  Pompeyo  á  Jerusa- 

lem el  año  64  antes  de  Jesucristo;  Tito  el  año  79 
de  Jesucristo,  asolándola  horriblemente  y  destru- 

yéndola casi  del  todo;  Julio  Severo  en  135  en  tiem- 

po de  Adriano,  quien  la  ensanchó,  la  llamó  "Elia 
Capitolina"  y  prohibió  la  entrada  en  la  ciudad  á  to- 

dos los  judíos:  Constantino  le  devolvió  su  nombre 
primitivo:  en  814  se  apoderaron  de  ella  los  persas, 
los  sarracenos  en  636,  y  los  sedjucidas  en  1086,  y 
después  los  cruzados  que  en  1099  fundaron  el  reino 
de  Jerusalfem;  Saladiuo  en  1188,  y  finalmente,  los 
turcos  en  1217  y  1239:  después  ha  seguido  la  suer- 

te de  la  Siria:  Mr.  Poupalat  ha  escrito  la  "Histo- 
ria de  Jerusalem"  (1842). 
JERUSALEM  (reixo  de):  fundado  en  1099 

por  Godofrcdo  de  Bouillou  en  tiempo  de  la  primera 
cruzada:  se  componía  de  la  Palestina,  y  tenia  por 
feudos  principales  el  principado  de  Tiberiade,  el 
condado  de  Trípoli  y  el  de  Edesso  (el  de  Antioquía 
era  independiente) :  después  de  la  batalla  de  Tibe- 

riade ó  de  Hittiu,  1187,  conquistaron  los  infieles 
casi  todo  el  reino  de  Jerusalem,  cayendo  la  capital 
en  poder  de  Saladiuo:  la  tercera,  cuarta  y  quinta 
cruzadas,  en  nada  cambiaron  este  estado  de  cosas, 
y  Jerusalem  no  tuvo  ya  mas  que  reyes  nominales, 
hasta  que  en  1229  el  emperador  Federico  II,  autor 
de  la  sesta  cruzada,  ocupó  á  Jerusalem  y  obligó  á 
Al-Kamel  á  cederle  casi  todo  el  antiguo  reino;  pe- 

ro en  1239  reconquistaron  los  infieles  á  Jerusalem, 
y  los  mamelucos  acabaron  de  conquistar  en  1291 
lo  que  conservaban  los  francos:  hé  aquí  los  nom- 

bres de  los  reyes  de  Jerusalem: 

Godofrcdo  de  Bouillou    1099 
Balduino  1    1100 
Balduino  II    I1I8 

Fulco  V,  de  Aujou,  esposo  de  Meliser- 
ta,  hija  del  anterior    1131 

Balduino  III    1142 
Amauri    1163 
Balduino  IV    1174 
Sybila,  después  Balduino  V,  su  hijo..  1185 
Guido  de  Lusiñau    1186 
Enrique  II  de  Champaña,  esposo  de 

Isabel,  hermana  de  Sybila    1192 
Amauri  de  Lusiñan    1197 
Juan  de  Brienne,  esposo  de  María,  hi- 

ja de  Isabel    1209 
Federico  II,  emperador  de  Alemania, 

esposo  de  Yolanda,  hija  del  prece- 
dente     1229-1239 

JERUSALEM  (concilios  de)  :  la  iglesia  de  Je* 
rusalem,  no  solo  tiene  la  preeminencia  de  ser  la  mas 
antigua  de  todas,  sino  la  de  haberse  celebrado  en 
su  seno  los  primeros  concilios:  la  primera  de  estas 
asambleas  eclesiásticas,  mencionada  en  el  capítu- 

lo I  de  los  "Hechos  de  los  apóstoles,"  se  celebró  con 
objeto  de  la  elección  del  apóstol  San  Matías,  á 
propuesta  de  San  Pedro:  se  compuso  de  120  fieles: 
la  segunda  se  reunió  para  la  elección  de  los  diáco- 

nos, como  se  ve  en  el  capítulo  VI  de  dichos  "He- 
chos:" la  tercera,  llamada  con  propiedad  Concilio 

de  Jerusalem,  de  los  apóstoles,  se  tuvo  el  año  49 
ó  50  de  Jesucristo,  en  el  cual  se  fijaron  las  relacio- 
ues  de  la  nueva  religión  con  la  alianza  antigua,  y 

eu  el  que  se  eximió  de  la  circuncisión  y  de  las  prác- 
ticas prescritas  á  los  judíos  por  la  ley  de  Moisés  á 

los  gentiles  que  abrazaban  el  cristiauismo:  este  fué 
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el  primer  concilio  ecuménico:  en  el  año  191,  bajo 
el  pontificado  de  Tictor  I,  San  Narciso  reunió  otro 
concilio  compuesto  de  catorce  obispos,  en  el  cual 
se  trató  de  la  celebración  de  la  Pascua:  hacia  el 
aüo  335  el  emperador  Constantino  hizo  trasladar 
desde  Tiro  los  prelados  de  Oriente  allí  reunidos, 
para  la  dedicación  de  un  templo  que  había  cons- 

truido: cuando  los  obispos  católicos  se  retiraron, 
los  partidarios  de  Arrio  celebraron  un  sínodo,  y 
recibierou  en  la  comunión  eclesiástica  al  hereje  Ar- 

rio: otros  opinan  que  esta  junta  es  la  misma  de  Ti- 

ro, que  San  Atanasio  llama  "Esordium  syuodorum 
arrianorum:"  en  el  año  350,  Máximo  de  Jerusaiem 
juntó  un  sínodo  donde  retractaron  su  conducta  los 
que  habían  suscrito  en  Tiro  á  la  deposición  de  San 
Atanasio:  Juvenal,  patriarca  de  dicha  ciudad,  ce- 

lebró uu  copcilio  provincial  en  el  año  454,  para  res- 
tablecer la  fe  ortodoxa  v  aprobar  el  concilio  de 

Calcedonia:  también  se  ha  conservado  la  epístola 
sinodal  de  un  concilio  celebrado  en  Jerusaiem  aüo 
de  518,  al  principio  del  patriarcado  de  Justino:  en 
el  de  526,  Pedro,  obispo  de  Jerusaiem,  reunió  un 
sínodo  en  el  que  se  aprobó  el  de  Constantinopla: 
otro  se  tuvo  en  la  espresada  ciudad  en  el  año  533, 
con  objeto  de  aprobar  el  quiuto  concilio  general: 
Sofronio,  elegido  patriarca  en  el  año  633,  reunió 
uno  contra  los  monotelitas:  las  "Colecciones  de 
Concilios''  tratan  de  uu  sínodo  celebrado  eu  Jeru- 

saiem, año  de  726,  contra  los  herejes  agonicHtas, 
que  siempre  oraban  do  pié:  Guillermo  de  Tiro  men- 

ciona otro,  en  el  que  Daiberto  fué  elegido  patriar- 
ca, año  1099:  trata  ademas  de  otro  reunido  en  el 

año  1107,  con  idéntico  objeto;  de  otros  celebrados, 
uno  en  1111,  contra  el  emperador  Enrique  lY,  que 
usurpaba  los  bienes  eclesiásticos;  de  otro,  contra 
Amoldo,  intruso  en  la  silla  patriarcal,  año  1115; 
y  finalmente,  de  otro  reunido  en  los  años  1136  y 
1142,  por  Alberico,  legado  de  la  Santa  Sede,  para 
la  edificación  de  una  iglesia. 

LISTA  CROXOLÓGICA  DE  LOS  PATRLiRCAS  DE 

JERUSALEM. 

Santiago  el  Menor,  año  de  Jesucristo  33. — S. 
Simeón,  hijo  de  Cleofas,  60.— Justo  I,  107.— Za- 

queo ó  Zacarías,  Tobías,  Benjamín  I,  Juan  I,  Ma- 
tías, Benjamín  II,  Felipe,  Séneca,  Justo  II,  Leví, 

Efrera,  Jndas,  desde  11 1  á  135. — Marco,  Casiano, 
Publío,  Máximo  I,  Juliano  I,  Gajau,  Simaco,  Ca- 

yo, Juliano  II,  Capitón,  desde  135  á  185. — Máxi- 
mo II,   Antonio,  V;ilente,  Dul<iniano,  S.   Narciso, 

Dio,  G-erniiinion,  Gordio  y  S.  N;n\-iso  restablecido, 
desde  185  a  212 — Alejandro,  212. — Mazabanes, 
253.— Himeneo,  260.— S  Zabdas,  296.— Hermon  | 
ó  Therraon,  298.- S.  Macario  I,  312. — Máximo  ¡ 
III,  331.— S.  Cirilo,  352.— Juan  II,  386.— Para-  | 
chiles,  416. — Juvenal,   429. — Anastasio,   457, —  | 
Martirio,  477. — Salnstio,  485. — Elias,  arrojado  de  ! 
su  silla  por  el  hereje  Severo,  492. — Juan  III,  515, 
— Pedro,  525.  —Macario  11,  545. — Eustíoco,  553. 
— Macario,  restablecido,  504. — Juan  IV,  571. — 
Haraoros  ü  Hamos,  573. — Hesiehio,  601.— Zaca- 

rías, Modesto,  609  a  633.— Sofronio,  633.— La  Se- 

de estuvo  vacante  alguna  vez  bajo  el  yugo  de  los 
sarracenos,  y  solamente  son  conocidos  algunos  pa- 

triarcas.—Teodoro,  759. — Elias,  787, — Juan  V. 
795.— Tomas,  802.— Orestes,  1006.— Simeón,  1088, 
— Daiberto,  primer  patriarca  después  de  la  toma 
de  Jerusaiem  por  los  latinos  en  el  año  1099. — Gi- 
belino,  1107. — Amoldo  ú  Arnulfo,  1112. — Guari- 
mundo,  1118.— Esteban,  1128.— Guillermo,  1130. 
— Fulcher,  1146. — Amalrico,  1159.  —  Heraclio, 
Alberto,  Tomas  I,  Roberto,  Santiago,  1180  á  1204. 
— Alberto,  1204. — Guillermo,  1263. — Tomas  Ag- 
ni,  1292.— Elias,  1278.— Nicolás  de  Hauapes, 
1288.— Rodolfo  de  Grandville,  1274.— Antonio, 
1306.— Pedro  de  la  Palu,  1329.— Bertrán  de  Cha- 
nac,  1382. 

JERUSALEM  (rey  de):  entre  los  títulos  rea- 
les del  rey  Católico  figura  el  de  rey  de  Jerusaiem; 

se  han  titulado  así  los  reyes  de  España  desde  que 
poseyeron  la  Sicilia  y  Ñapóles,  cuyos  reyes  ya  le 

poseían  por  casamiento  de  uno  de  ellos  con  D."  Jó- le ó  Violante,  reina  de  Jerusaiem. 

JERL'SALEM  (J.  Federico  Guillermo):  teó- 
logo y  predicador  luterano;  nació  en  1709  en  Os- 

nabruck,  murió  en  1789;  el  duque  de  Brunswick  le 
encomendó  la  educación  de  su  hijo  y  le  nombró 

capellán  y  predicador  de  la  corte:  se  consagró  en- 
teramente á  la  educación  de  la  juventud  y  dio  el 

plan  del  "Collegium  Carolinum"  establecido  en 
Brunswich;  fundó  también  en  la  abadía  de  Rid- 
dagshansem  un  seminario  cuya  dirección  tuvo  por 

mucho  tiempo:  se  le  deben:  "Cartas  sobre  la  reli- 
gión de  Moisés  (1762);  Consideraciones  sobre  las 

verdades  de  la  religión  y  una  colección  de  sermo- 
nes," de  mucho  mérito:  su  hijo,  Carlos  Guillermo, 

que  daba  grandes  esperanzas,  se  suicidó  en  nu  ac- 
ceso de  melancolía  en  1773;  estejóven  fué  el  tipo 

de  Wertbor. 

JERVIS  (lord).  Véase  S.  Vicekte. 
JESD:  ciudad  de  Persia.  (Véase  Tesd.) 

JESDEDGERD:  rey  de  Persia.  (Véase  Yes- dedgerd.) 

JESI,  JSSIS:  ciudad  del  Estado  eclesiástico  so- 
bre el  Esi  ó  Esino,  al  S.  O.  de  Ancona:  tiene  5.000 

hab.,  es  sede  de  un  obispado  y  hace  mucho  comer- 
cio de  aceite,  vino  y  granos. 
JESOóJESSO:  isla  del  Japón.  (Véase  Yeso.) 
JESSELMERE:  ciudad  de  la  India.  (Véase 

Djessalmire.) 

JESSENIUS  (Juan):  gentilhombre  húngaro 
y  medico  muy  sabio;  nació  en  1566  en  Nagy-Jes- 
sen  (de  donde  tomó  su  nombre),  enseñó  la  medi- 

cina en  Praga  y  fué  primer  médico  de  los  empera- 
dores Rodolfo  y  Matías ;  pero  habiendo  tomado  par- 

te en  las  revueltas  políticas  que  agitaron  la  Hungría 
y  la  Bohemia  á  principios  del  siglo  XVII,  fué  pre- 

so y  condenado  á  muerte  con  los  jefes  de  la  rebe- 
lión en  1621 :  se  conserva  de  él:  "Zoroaster," Wit- 

temberg,  1593;  "Anatomiaj  historia,  1601;  Insti- 
tntiones  chirurgicK,  1601  ;  A'ita  et  mors  Tychonis 
Brahci,'  y  Disertaciones  sobre  las  enfermedades 
de  la  piel,  sobre  las  plantas,  &c. 

JESSORE:  distrito  de  la  India.  (Véase  Djes- 

SORE.) 
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JESUATAS:  orden  religiosa  instituida  eu  Sie- 
na en  1363  por  S.  Juan  Colombini,  llamada  asi 

porque  sus  fundadores  tenían  siempre  el  nombre  de 
Jesús  eu  la  boca:  se  ocupaban  en  cuidar  á  los  en- 

fermos y  distribuían  las  medicinas  que  ellos  mismos 
hacían:  esta  orden  no  llegó  á  estenderse  mas  allá 
de  Italia  y  fué  suprimida  en  1668. 
JESUCRISTO:  fundador  de  la  religión  cristía- 

ua,  el  Mesías  predicho  por  los  profetas,  hijo  de 
Dios  y  el  mismo  Dios,  mediador  entre  Dios  y  los 
hombres,  y  redentor  del  género  humano:  fué  con- 

cebido en  el  seuo  de  María,  virgen  de  Nazareth, 
descendiente  de  la  raza  de  David  y  esposa  de  José: 
nació  en  Belén  en  un  estaljlo  el  25  de  diciembre  del 

año  del  mundo  4004,  según  la  opinión  mas  comuu 

(4963  según  el  ''Arte  de  comprobar  las  fechas") 
y  el  duodécimo  año  del  reinado  de  Augusto:  su  na- 

cimiento fué  anunciado  á  María  por  el  ángel  Ga- 
briel y  revelado  por  una  estrella  milagrosa  á  los 

pastores,  así  como  á  los  magos  que  acudieron  in- 
mediatamente á  adorarle:  temiendo  Heródes,  rey 

de  Judea,  por  la  fe  que  daba  á  antiguas  tradicio- 
nes, la  venida  del  Mesías,  mandó  degollar  á  todos 

los  niños  recíennacidos;  ])ero  José  y  María  huye- 
ron á  Egipto,  y  el  hijo  de  María  se  salvó  de  aque- 

lla horrible  matanza,  y  no  volvieron  á  Xazareth 
hasta  después  de  la  muerte  de  Heródes:  Jesús  pa- 

só su  juventud  al  lado  de  sus  padres,  participando 
de  sus  trabajos  de  artesanos:  sin  embargo,  había 
ya  dejado  entrever  lo  que  seria  con  el  tiempo;  á  la 
edad  de  12  años  discurrió  eu  el  templo  con  los  doc- 

tores de  la  ley  y  los  dejó  admirados  por  la  sabidu- 
ría de  sus  respuestas:  á  los  30  años  comenzó  su  mi- 

sión y  se  anunció  como  el  Hijo  de  Dios:  hizo  eu 
primer  lugar  que  le  bautizara  S.  Juan  Bautista  en 
las  aguas  del  Jordán;  después  escogió  doce  discí- 

pulos, conocidos  luego  con  el  nomljre  de  apóstoles, 
y  recorrió  con  ellos  toda  la  Judea,  predicando  á 
los  hombres  la  caridad,  el  amor  de  Dios,  la  espe- 

ranza en  la  otra  vida,  dando  el  ejemplo  de  todas 
las  virtudes  y  confirmando  sus  dogmas  con  multi- 

tud de  milagros:  cambió  el  agua  en  vino  en  las  bo- 
das de  Canaan,  volvió  la  salud  á  los  enfermos,  la 

vista  á  los  ciegos,  el  oído  á  los  sordos;  resucitó  al 
hijo  de  la  viuda  de  Naira,  así  como  á  Lázaro:  los 
nuevos  dogmas  que  enseñaba  y  las  reformas  que 
prescribía  sublevaron  contra  él  á  los  fariseos  y  á  los 
sacerdotes  judíos,  quienes  le  acusaron  ante  el  go- 

bernador romano  Poncío  Pilato,  de  llamarse  rey 
de  los  judíos  y  de  querer  derribar  el  gobierno  esta- 

blecido; ai  mismo  tiempo  sedujeron  á  uno  de  sus 
discípulos,  Judas,  para  que  le  entregara,  apoderán- 

dose de  su  persona  en  Jerusalem,  adonde  había  ido 
á  celebrar  la  Pascua:  euviado  por  Pilato  ante  Cai- 

fas, gran  sacerdote  de  los  judíos,  fué  juzgado  por 
el  sanhedrín,  compuesto  del  principe  de  los  sacer- 

dotes y  de  los  principales  magistrados,  y  fué  con- 
denado como  blasfemo  por  haberse  llamado  el  Hijo 

de  Dios:  desde  entonces  empezó  á  sufrir  multitud 
de  ultrajes,  fué  cruelmente  azotado,  clavado  en  una 
cruz  sobre  el  monte  Calvario,  y  espiró  después  de 
una  pasión  larga  y  dolorosa,  habiendo  sufrido  tan- 

tos tormentos  con  resignación  admirable  y  perdo- 

nando á  sus  verdugos:  murió  á  los  33  años  de  edad 
y  al  tercero  de  su  predicación:  acompañaron  á  su 
muerte  muchos  prodigios:  resucitó  ai  tercer  dia, 
como  había  sido  predicho,  y  á  pesar  de  haberse 
puesto  guardias  al  lado  de  su  sepulcro:  en  seguida 
se  presentó  á  sus  discípulos,  que  apenas  podían  dar 
crédito  á  aquel  prodigio,  y  les  encargó  que  fuesen 
á  instruir  á  todos  los  pueblos:  cuarenta  días  des- 

pués de  su  resurrección,  estando  sobre  el  monte  de 
los  Olivos,  ascendió  al  cielo  en  presencia  de  sus  dis- 

cípulos: el  sobrenombre  de  Cristo,  que  va  unido  á 
la  palabra  Jesús,  signiñca  en  griego  ungido,  sagra- 

do: los  evangelistas  nos  han  conservado  los  porme- 
nores de  la  vida  y  de  las  predicaciones  de  Jesucris- 

to: la  Iglesia,  ademas  del  culto  que  tributa  todos 
los  días  á  Jesucristo  en  el  sacrificio  de  la  misa,  ha 
consagrado  muchas  fiestas  á  la  conmemoración  de 
los  principales  acontecimientos  de  su  vida.  ( Yéase 
(Navidad,  Pascua.) 

*  JESU-CHRISTO:  el  Hijo  de  Dios  hecho 
hombre,  el  redentor  y  salvador  del  género  humano. 
Nombre  compuesto  de  la  voz  griega  Iníots,  la  cual 
se  deriva  de  la  hebrea  Yt:cuanj  que  quiere  decir 
Salvador,  y  de  la  palabra  griega  v'rós,  que  sig- 

nifica Ungido. 

Para  la  inteligencia  de  muchos  lugares  de  la  Es- 
critura debe  tenerse  siempre  presente,  que  habien- 

do en  Christo  dos  naturalezas,  divina  y  humana, 
pueden  decirse  de  él  algunas  cosas  según  la  una, 
que  no  podrían  decirse  según  la  otra.  Yo  y  el  Padre 
somos  una  misma  cosa  (Joann.  x.  30).  Aquí  habla- 

ba Jesús  según  su  naturaleza  divina.  El  Padre  es 
mayor  que  yo  (Joann.  .riv.  28).  Entonces  hablaba 
según  su  naturaleza  humana,  ó  en  cuanto  era  hom- 

bre. Así  se  dice  qne  Jesu-Christo  fué  predestinado 
á  ser  Hijo  de  Dios,  Rom.  i.  4.  Convienen  pues  á  Je- 

su-Christo muchas  cosas  por  la  naturaleza  divina, 
que  no  podrían  decirse  de  él,  si  solamente  fuese  pu- 

ro hombre.  Y  eso  es  lo  que  los  teólogos  llaman  co- 
municación de  idiomas  ó  de  locuciones. 

La  divinidad  de  Jesu-Christo  se  ve  claramente 
en  la  historia  de  su  vida  y  acciones,  y  en  la  doctri- 

na que  enseñó.  Anunciado  por  una  serie  de  profe- 
cías desde  el  principio  del  mundo  ( 1 ),  esperado  de 

(1)  Del  examen  lie  la.s  siguientes  piofecíiis  del  antiguo 
Testamento  se  saca  una  prueba  clara  de  la  divinidad  de 
nuestra  religión;  y  por  eso  decía  Jesu-Christo  á  los  judíos: 
Meditad  las  Escrilnras:  ellas  dan  testimonio  de  mí,  Joann. 

V.  39.  fii.  52.  Act.  xvii.  11.  xxtiii.  23.  l'riincro:  las  pala- 
bras que  dijo  Dios  al  tentador  después  de  la  caída  de  Adam, 

anunciándole  que  un  descendiente  de  la  mujer  le  chafaría 
la  cabez.T,  ó  le  hiiuiillaria,  Gen.  iii.  15.  Segundo:  la  pro- 

mesa hecha  á  Abrahaní  de  bendecir  ó  hacer  felices  Todas 
las  nacione.'i,  por  medio  de  uno  de  sus  descendientes,  Gen. 
.rxii.  18.  Tercero:  la  predicción  que  hizo  Jacob  á  su  hijo 
Judá  de  la  venida  del  Mesías,  Gen.  xli.r.  10.  Malth.  ii.  6. 
Cuarto:  la  que  hizo  Moisés  á  los  hebreos  de  un  profeta 
semejante  á  61,  Dmt.  xviii.  15.  Quinto:  el  salmo  CIX  en 
qne  Uavid  habla  de  un  sacerdote  según  el  orden  de  Mel- 
chisedech,  que  permanecería  eternamente.  Sexto:  el  XXI 
en  que  se  pintan  los  tormentos  de  la  pa^ion  de  Jesu-Chris- 

to, y  del  cual  hizo  el  mismo  Señor  mención  estando  en  la 
cruz.  Sétimo:  las  profecías  de  Isaías  (cap.  vii.  l'l.)  sobre 
el  nacimiento  del  niño  Emmamiel,  niño  al  cual  pariría  una 
virgen:  y  el  capítulo  53,  que  parece  una  historia  de  la  pa- 

sión de  Jesu-Christo.  Octavo:  la  designación  del  tiempo  en 
que  había  de   nacer  Jesús,  hecha  por  Daniel,  cap.  ix.  24. 
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los  judíos  y  auu  de  las  naciones  gentiles,  precedido 
de  nn  precursor  santísimo,  cual  fué  el  Bautista,  y 
de  varios  prodigios  que  anuncian  su  llegada;  nace 
Jesús  en  Judea,  donde  es  conocido  por  liijo  de  la 
familia  de  David,  y  en  Betblehem,  como  estaba  pre- 
diclio  por  los  profetas,  y  según  creían  que  debía  na- 

cer el  Mesías  los  doctores  de  la  Ley,  ó  sabios  maes- 
tros de  Israel.  Predica  que  llegó  el  Reino  de  los 

cielos,  pero  advierte  que  su  reino  no  es  de  este  mun- 
do, Joann.  xviii.  3G.  Prueba  su  misión  divina  y  con- 

firma su  doctrina  con  una  muchedumbre  asombrosa 

de  milagros:  multiplica  panes,  cura  enfermos,  resu- 
cita muertos,  calma  las  tempestades,  anda  sobre  las 

aguas,  da  á  sus  discípulos  la  potestad  de  hacer  mi- 
lagros. Todos  estos  prodigios  ios  hace  sin  vanidad 

ni  afectación;  antes  bien  rehusa  hacerlos  cuando 
se  los  piden  por  vanidad,  ó  también  en  castigo  de 
los  que  se  obstinan  en  no  querer  creerle;  y  los  hace 
siempre  que  se  lo  ruegan  con  confianza  y  docilidad. 
Los  impostores  ejecutan  sus  prestigios  para  admi- 

rar á  los  hombres  y  seducirlos:  Jesús  obra  los  pro- 
digios para  socorrer  y  consolar  á  los  pobres,  para 

instruir  á  las  gentes,  y  hacerlas  buenas  y  santas. 
Las  curaciones  que  hacia  eran  evidentemente  so- 

brenaturales. La  naturaleza  de  las  enfermedades 

que  curaba,  no  permitía  dolo  ni  fraude:  una  mano 
seca,  varios  paralíticos,  uno  de  ellos  conocido  por 
tal  treinta  y  ocho  años  había;  ciegos  de  nacimien- 

to, maniáticos  sumamente  violentos,  ó  poseídos  del 
demonio,  como  nosotros  creemos.  Estas  curaciones 
eran  repentinas,  y  hechas  á  los  ojos  de  sus  terribles 
enemigos,  los  cuales  veian  que  los  enfermos  recobra- 

ban la  salud  súbitamente,  sin  pasar  por  la  conva- 
lecencia. Para  curar  no  usaba  Jesús  de  preparati- 

vos, ni  de  aparejo  alguno.  Por  todas  partes  donde 
hallaba  enfermos,  ora  en  los  campos,  ora  en  las  ciu- 

dades, allí  ejercía  su  virtud;  y  eso  en  medio  del  día, 
á  la  vista  de  todos,  sin  emplear  remedios  ni  cere- 

monias capaces  de  exaltar  la  imaginación  de  los  en- 
fermos, ni  de  los  que  estaban  presentes:  una  sola 

palabra,  un  simple  tocar  bastaba:  á  veces  los  cu- 
raba estando  ausentes  ó  distantes,  sin  verlos  ni  acer- 

carse á  ellos.  Tal  modo  de  curar  uo  puede  ser  na- 
tural, no  puede  ser  sospechoso:  ha  de  ser  obra  de 

Dios.  Los  mismos  escribas  y  fariseos,  a  pesar  del 

odio  que  tenían  á  Jesús,  porque  reprendía  sus  vi- 
cios é  hipocresías,  jamas  se  atrevieron  á  negar  es- 

tos prodigios,  sino  que  los  atribuyeron  á  la  virtud 
del  demonio.  Otros  han  dicho  después  que  los  obra- 

ba con  la  pronunciación  del  inefable  nombre  de  Je- 
hová.  Jamas  se  ha  acusado  de  falsa  la  narración 
que  de  ellos  han  hecho  los  evangelistas. 

Jesús,  lejos  de  dar  ningún  indicio  de  impostura, 
prohibió  severamente  á  sus  discípulos  toda  especie 
de  mentira,  de  fraude,  de  dolo:  desafió  públicamen- 

te á  los  judíos  á  que  le  acusasen  sobre  eso.  Y  el 
castigo  terrible  que  dio  el  Señor  al  principio  de  la 

Noveno:  las  profecías  de  Aggeo,  cap.  ii.  7,  y  de  Malachías, 
cap.  iii.  1.  Estas  y  otras  muchas  mas  presenlaii  un  globo 
de  luz,  á  qne  no  pnede  resistir  sino  un  entendimiento  muy 
obcecado.  Así  es  que  los  judíos  modernos  las  esplican  de 

un  modo  dil'erenle  del  que  siempre  las  entendieron  los  ra- 
binos, especialmente  en  tiempo  de  .lesn-Cliristo. 

Iglesia  á  los  dos  discípulos  ó  fieles,  Ananías  y  Sa- 
fira,  fué  por  una  falta  (que  quizá  fué  leve)  solamen- 

te por  ser  opuesta  al  espíritu  de  una  religión  que 
detesta  aun  la  sombra  de  mentira  é  hipocresía. 

La  doctrina  que  Jcso-Christo  enseña  y  manda 
creer,  es  sublime,  es  superior  á  la  razón  humana;  y 
á  pesar  de  eso,  no  disputa,  como  hacen  los  filosofes 
ó  sabios  del  mundo  al  introducir  algún  sistema;  sí- 
no  que,  como  quien  tiene  una  autoridad  divina,  man- 

da creer  lo  que  él  dice. 
La  moral  que  enseña  ó  manda  seguir,  es  pura  y 

severa;  pero  sencilla  y  al  alcance  del  pueblo:  no  es 
una  ciencia  profunda,  difícil  de  entender  por  el vulgo, 

Dulce  y  afable,  indulgente,  misericordioso,  cari- 
tativo, amigo  de  los  pobres  y  desvalidos,  ni  afecta 

una  elocuencia  fastuosa,  ni  un  rigorismo  escesivo, 
ni  unas  co.^tumbres  austeras,  ni  un  aire  reservado  y 
misterioso:  promete  la  paz,  esto  es,  la  felicidad  á  los 
que  practicaren  su  doctrina.  En  todo  no  mira  mas 
que  la  gloría  de  Dios  su  Padre,  la  santificación  de 
los  hombres,  y  la  salud  y  felicidad  del  mundo. 

Paciente  hasta  el  heroísmo,  modesto  y  tranquilo 
en  medio  de  los  oprobios  y  tormentos,  los  sufre  sin 

debilidad;  pero  sin  jactancia  ni  ostentación:  no  de- 
sea vengarse  de  sus  enemigos,  sino  convertirlos. 

Clavado  en  una  cruz  en  medio  de  dos  ladrones,  cu- 
bierto de  oprobios,  ruega  á  Dios  que  perdone  á  sus 

acusadores,  á  sus  jueces,  á  sus  verdugos:  deja  al 
eielo  el  cuidado  de  publicar  su  inocencia.  Si  Dios 
ha  podido  tomar  carne  humana,  parece  <jue  no  podio, 
hacerlo  de  otra  manera,  decía  un  filósofo  del  siglo 

pasado. Por  lo  mismo  que  Jesús  murió  como  Dios,  esto 
es,  probando  que  el  hombre  que  moría,  era  Dios, 
debía  resucitar  después  de  muerto.  Así  lo  hizo  efec- 

tivamente. Es  verdad  que  al  salir  del  sepulcro,  no 
fué  á  presentarse  á  sus  enemigos.  I\Ias  aun  cuando 
se  hubiese  aparecido  á  los  mismos  sacerdotes  y  fa- 

riseos fanáticos  y  obstinados,  estos  lo  hubieran  atri- 
buido al  arte  mágica,  ó  hubieran  dudado  de  su  cru- 

cifixión y  muerte.  Ya  en  varias  ocasiones,  no  pudieu- 
do  negar  sus  milagros,  los  atribuyeron  á  la  virtud 
de  Beelzebtíb  ó  del  demonio. 

Antes  de  morir  hal)ía  prometido  Jesús  que  resu- 
citaría al  tercer  dia,  y  que  enviaría  después  su  Es- 

píritu a  sus  apóstoles:  la  conducta  y  milagros  de 
estos  atestiguaron  luego  con  evidencia  el  cumpli- 

miento de  la  promesa.  Predijo  que  la  nación  judai- 
ca seria  destruida  con  su  templo;  y  este  terrible  cas- 

tigo ó  destrucción  dura  todavía  después  de  diez  y 
ocho  siglos,  con  admiración  y  asombro  hasta  de  los 
incrédulos.  Predijo  que  el  Evangelio  se  predicaría 

por  todo  el  orbe:  que  de  los  judíos  y  gentiles  se  for- 
maría un  solo  rebaño  ó  Iglesia,  y  que  esta  duraría 

iiasta  el  fin  del  mundo,  convirtiéndose  entonces  los 
judíos.  Anunció  que  su  doctrina  sería  combatida 
y  contrariada;  profecía  que  cumplen  los  mismos  que 
se  burlan  y  contradicen  al  Evangelio. 

¿Qué  ha  habido  en  el  mundo  comparable  con  Je- 
sn-C'hrísto  y  el  establecimiento  de  su  Iglesia?  Si 
se  compara  Jesús  con  los  fundadores  de  las  falsas 
religiones  ó  sectas,  aparece  entonces  auu  mas  ola- 
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rameute  su  divinidad.  La  mayor  parte  de  los  cori- 
feos de  las  sectas  religiosas,  no  hicieron  mas  que 

corroborar  el  detestable  politeísmo  ó  idolatría.  Mu- 
chos de  ellos  eran  conquistadores  que  introduciau 

su  doctrina  con  la  punta  de  la  espada.  Los  mas,  ó 
eran  ya  soberanos,  ó  eran  á  lo  menos  gente  princi- 

pal y  respetada  de  los  demás  hombres,  y  todos  em- 
plearon la  fuerza  para  hacerse  obedecer.  Pero  Je- 

sús no  tuvo  otro  ascendiente  que  su  virtud,  su  sabi- 
duría, sus  milagros.  Los  demás  fundadores  de  sectas 

han  dejado  las  mismas  costumbres,  leyes  y  vicios  en 
los  pueblos;  pero  la  voz  de  Jesús  por  medio  de  do- 

ce pobres  pescadores,  de  doce  hombres  riísticos  é 
ignorantes,  ha  mudado  la  faz  de  todo  el  orbe,  y  las 
leyes  y  costumbres  de  las  naciones  que  se  han  con- 

vertido; siendo  las  primeras  en  abrazar  la  doctrina 
del  Evangelio  las  dos  mas  sabias  y  civilizadas,  Gre- 

cia y  Roma. 
Los  mismos  impíos  é  incrédulos  de  mayor  talen- 

to, al  hablar  de  Jesu-Christo,  se  han  visto  como 
embarazados,  y  han  tenido  que  confesar  que  Jesús 
ha  sido  el  varón  mas  grande  y  admirable,  el  hombre 
mas  sabio  y  benéfico  que  ha  habido  en  el  mundo: 
han  dicho  que  es  el  que  mas  .se  ha  asemejado  á  Dios. 
Mas  este  hombre  (les  diremos)  tan  grande  y  admi- 

rable, tan  benéfico,  tan  sabio  y  humilde,  tan  pacien- 
te y  sufrido,  tan  enemigo  de  la  mentira  é  hipocre- 

sía, dijo  claramente  que  él  era  Dios,  y  permitió  que 
le  confesasen  tal,  v  que  como  á  tal  le  adorasen 
(Matth.  xTci.  63.  Joann.  v.  23.  .r.  33.  .r.r.  28.  Phi- 
tipp.  ii.  6.).  Si  Jesús  no  hubiese  sido  verdadero  Dios, 
he  aquí  una  conducta  mas  criminal  y  abominable 
que  la  de  todos  los  impostores  y  malvados  que  ha 
habido  en  el  mundo:  blasfemia  que  ningún  hombre 
de  talento  se  ha  atrevido  á  proferir,  sino  en  algún 
arrebato,  ó  frenético  delirio  de  sus  pasiones;  y  ha- 

ciendo traición  á  su  interior  conocimiento.  Y  no 
solamente  habría  usurpado  Jesús  los  atributos  de  la 
divinidad,  sino  que  hubiera  querido  hacer  víctima 
de  sus  blasfemias  á  sus  sencillos  discípulos.  No  hay 
medio:  ó  Jesu-Christo  es  Dios,  ó  es  preciso  que 
fuese  un  malhechor,  que  mereció  bien  el  suplicio  á 
que  le  condenaron  los  judíos.  Por  eso,  desesperados 
de  poder  responder  a  este  dilema  algunos  impíos, 
se  han  hecho  ateos,  á  lo  menos  de  boca,  y  han  vo- 

mitado mil  absurdas  lilasfemias  contra  Jesús,  pin- 
tándole como  un  fanático,  ambicioso,  imbécil .  Pero 

entonces  han  caido  en  otro  igual  ó  mayor  embara- 
zo, para  esplicar  cómo  el  fanatismo  puede  inspirar 

virtudes  tan  dulces,  tan  pacíficas,  tan  pacientes,  tan 
sabias  como  las  que  nos  inspiró  Jesu-Christo.  Por 
otra  parte,  cualquiera  que  crea  que  hay  Dios,  ver- 

dad que  solamente  los  vicios  hacen  espantosa  al 
ateísta,  el  cual  no  quisiera  mas  vida  que  la  del  cuer- 

po, y  verdad  que  el  entendimiento  no  puede  con- 
trariar; cualquiera,  digo,  que  crea  en  Dios  que  go- 

bierna este  mundo,  ¿cómo  se  persuadirá  nunca  que 
el  Criador  haya  querido  valerse  de  un  impostor  fa- 

nático y  blasfemo  para  establecer  una  doctrina  tan 
santa,  una  moral  tan  pura  y  sublime,  una  religión 
la  mas  á  propósito  para  hacer  felices  á  los  hombres, 
aun  en  esta  vida?  El  que  niega  la  divinidad  de  Je- 
sn-Christo,  porque  no  cree  que  haya  Dios,  es  siem- 

pre, como  dice  S.  Agustín,  un  vicioso,  un  malvado; 
al  cual  no  tiene  cuenta  que  haya  quien  pueda  cas- 

tigar sus  injusticias  y  desórdenes,  en  la  otra  vida, 
ó  después  de  muerto. 

Si  Jesu-Christo  hubiese  sido  un  fanático  impos- 
tor, se  habría  traslucido  por  algunlado  su  falso  ce- 

lo é  impostura.  Porque  una  pasión  violenta  de  glo- 
ria, de  ambición,  &c.,  móvil  de  todo  impostor,  no 

deja  al  hombre  siempre  tan  sereno  y  tan  sobre  sí, 
que  no  se  trasluzca  en  alguna  ocasión.  Jesu-Chris- 

to jamas  desmintió  su  carácter  sumamente  contra- 
rio á  toda  impostura.  En  suma,  si  Jesu-Christo  es 

verdadero  Dios  y  verdadero  hombre,  todo  está 
acorde  en  su  conducta,  todo  se  entiende;  pero  si  no 
es  Dios  y  hombre  verdadero,  nos  vemos  en  un  caos 
mas  oscuro  é  ininteligible  que  los  mismos  misterios 
de  la  religión  cristiana,  que  los  incrédulos  rehusan 
creer. 

Finalmente,  las  falsas  religiones  ó  sectas  se  han 
adoptado  por  los  pueblos,  ya  por  estar  estos  muy 
prevenidos  á  favor  de  las  nuevas  opiniones,  ya  por 
una  estima  y  veneración  ciega  hacia  su  fundador, 

ora  porque  este  adulaba  y  fomentaba  con  su  doctri- 
na la  vanidad  y  preocupaciones  nacionales,  ora  por- 

que favorecía  sus  vicios  y  pasiones,  ora  en  fin  por 
medio  de  la  fuerza  y  del  terror.  Pero  la  religión  de 
Jesu-Christo  solamente  se  introdujo  por  medio  de 
la  convicción  de  la  verdad  de  los  hechos  ó  prodi- 

gios que  se  alegaban,  por  la  certeza  de  la  misión  di- 
vina de  su  Autor  que  inspiraban  sus  mismos  hechos 

y  doctrina,  y  por  el  puro  amor  á  la  virtud;  y  se  in- 
trodujo contrariando  terriblemente  las  pasiones  mas 

vivas  y  favoritas  de  los  hombres,  y  las  doctrinas  y 
máximas  mas  arraigadas  y  veneradas  del  mundo; 
y  á  pesar  de  los  suplicios  mas  espantosos  con  que 
procuraron  impedirlo  los  emperadores  y  reyes  mas 
poderosos  de  la  tierra.  De  todo  lo  dicho  se  infiere 
que  aun  la  luz  de  la  razón  natural,  cuando  las  pa- 

siones están  en  calma,  persuade  la  divinidad  de  Je- 
su-Christo.  AlI.VT. 

JESUCRISTO:  real  orden  militar  denominada 
de  San  Pedro  Mártir.  (Véase  Inquisición.) 
JESUCRISTO:  orden  militar  alemana,  creada 

en  1G15  con  el  titulo  de  milicia  de  Jesucristo,  con- 
firmada por  el  papa  Pablo  V.:  su  divisa  fué  una 

medalla  con  la  imagen  de  S.  Miguel,  vestido  de 
azul,  con  una  larga  cruz  de  madera  delante,  en  cu- 

yo centro  se  lela  el  nombre  de  Jesús,  y  sobre  la  ca- 

beza de  S.  Miguel  la  pregunta:  "Quís  sicut  Deus." JESUCRISTO;  orden  de  caballería  italiana 

creada  en  1317  por  el  papa  Juan  XX  ó  XXI,  dán- 
doles por  divisa  una  cruz  llana,  roja,  bordada  de  oro. 

*  JESUÍTAS  (Compa.vi'a  DE  Jesús):  orden  re- 
ligiosa de  clérigos  regulares.  Aunque  nos  había- 

mos propuesto  escribir  por  separado  un  artículo  de 
S.  Ignacio  de  Loyola,  habiéndose  [¡ublícado  el  del 
autor  español  de  este  Diccionario,  nos  ha  parecido 
mas  oportuno  incluir  en  el  presente  algunas  noti- 

cias del  santo  fundador,  tanto  por  la  relación  que 
tienen  con  la  historia  de  su  orden,  cuanto  para  cor- 

regir algunas  inexactitudes  que  se  encuentran  en  el 
citado  artículo,  las  que  fácilmente  reconocerán  los 
lectores,  comparándole  con  el  nuestro,  que  ha  sido 
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formado  sobre  piezas  auténticas  tomadas  de  los  prin- 
cipales biógrafos  del  santo  patriarca. 

Ea  el  año  de  1534,  precisamente  en  el  tiempo  en 
que  reunido  juntamente  el  veneno  del  luteranismo 
y  del  calvinismo,  hicieron  su  primera  erupción  en 
Francia  con  las  blasfemias  públicamente  enseña- 

das en  la  capital  de  ese  reino,  Ignacio  de  Loyola 
formó  su  Compañía,  y  aunque  español  de  nacimien- 

to, como  la  mayor  parte  de  sus  primeros  discípulos, 
escogió  dicha  ciudad  para  que  fuese  su  cuna.  Este 
gran  santo,  que  de  joven  habia  abrazado  la  profe- 

sión de  las  armas,  se  señaló  en  ella  por  su  raro  ta- 
lento, intrepidez  y  valor,  hasta  la  edad  de  29  años: 

su  primera  campaña  fué  la  de  Xájera,  donde  no 
quiso  tomar  parte  eu  el  botin,  repugnando  su  co- 

razón generoso  liacer  su  fortuna  con  la  desgracia 
de  los  infelices.  Defendiendo  el  castillo  de  Pamplo- 

na sitiado  por  los  franceses,  cayó  herido  en  sus  ma- 
nos; y  trasportado  á  su  casa  solariega  de  Loyola, 

se  agravaron  tanto  sus  heridas  con  la  ardiente  fie- 
bre que  vino  á  complicarlas,  que  se  hizo  necesario 

ministrarle  los  Santos  Sacramentos  en  la  vigilia  de 
la  fiesta  del  príncipe  de  los  apóstoles;  pero  apare- 
ciósele  éste  en  la  noche  y  lo  dejó  sano.  Sin  embar- 

go de  aquel  milagro,  como  le  quedara  deforme  la 
pierna  por  un  hueso  que  le  sobresalía,  se  sujetó  á 
otra  cruel  operación,  y  como  se  dilatase  la  cura,  pi- 

dió alguna  novela  para  divertir  el  fastidio  que  lo 
devoraba.  Entonces  fué  cuando  leyendo  las  vidas 
de  Jesucristo  y  de  los  santos  se  convirtió  á  Dios, 
resolviendo  ajustar  sus  costumbres  á  los  modelos 
cjue  la  Providencia,  de  una  manera  muy  particular 
le  habia  puesto  á  la  vista.  El  primer  fruto  de  su 
conversión  fué  el  ofrecimiento  que  de  sí  hizo  á  la 
Madre  de  Dios,  y  el  voto  de  castidad  con  que  se 
dedicó  á  su  servicio,  y  el  favor  primero  que  recibió 
del  cielo  fué  una  aparición  de  María  con  su  bendi- 

to Hijo  en  los  brazos.  Entre  tanto  convalecía  co- 
menzó á  tratar  su  cuerpo  con  sumo  rigor,  levan- 

tándose todas  las  noches  á  llorar  sus  pecados,  imi- 
tando así  á  los  sautos  penitentes  cuyos  hechos 

habia  leido,  mientras  le  era  posible,  según  sus  reso- 
luciones, retirarse  como  mnchos  de  ellos  a  un  de- 

sierto: lo  mas  particular  de  su  conversión  fué,  que 
eu  premio  de  haberla  puesto  bajo  la  protección  de 
la  Reina  délas  vírgenes,  quedó  para  siempre  libre 
su  alma  de  toda  sensualidad  y  su  corazón  entera- 

mente purificado. 
Abandonando  su  casa  luego  que  se  sintió  mas 

fuerte,  se  dirigió  Ignacio  á  Monserrate,  célebre 
abadía  de  benedictinos,  donde  hizo  una  confesión 
general  de  sus  pecados  con  suspiros  y  lágrimas,  con 
el  santo  monje  francés  Fr.  Juan  Chanones;  y  des- 

pués de  la  famosa  vela  de  sus  armas  espirituales, 
cual  nuevo  caballero  de  Cristo,  se  vistió  de  un  sa- 

co, ciñóse  con  una  soja,  y  con  un  alpargate  de  es- 
parto en  el  pié  herido,  y  un  bordón,  partió  del  mo- 

nasterio para  dirigirse  en  peregrinación  á  Jerusalem. 
Detúvose  en  la  pequeña  ciudad  de  Manre.=a  eu  el 
hospital  que  allí  tenian  los  padres  dominicos  para 
los  peregrinos  y  enfermos,  y  confundido  entre  los 
pobres,  se  entregó  al  ejercicio  de  todas  las  virtudes 
y  á  una  vida  austera  y  penitente.  Al  principio  fué 

objeto  de  la  burla  del  pueblo;  pero  habiendo  con 
su  paciencia  iluminado  á  los  que  lo  ultrajaban,  vien- 

do que  á  las  befas  habia  succedido  el  respeto,  para 
evitar  los  lazos  de  la  vanagloria,  se  retiró  como  á 
seiscientos  pasos  de  la  ciudad  á  una  gruta  cavada 
en  la  roca,  que  se  abría  del  lado  de  un  valle  solita- 

rio, llamado  del  Paraíso,  y  en  aquel  lugar  se  cree 
le  fué  revelado  el  plan  admirable  de  la  benemérita 
orden  que  después  fundó.  Hedobló  allí  sus  auste- 

ridades, de  manera,  que  quedando  casi  muerto,  fué 
trasladado  al  hospital;  y  queriéndolo  probar  el  Se- 

ñor, permitió  que  fuese  agitado  de  escrúpulos  y  de 
una  profunda  tristeza.  Pero  la  calma  y  la  paz  vol- 

vieron á  su  alma,  y  esperiraentó  frecuentemente 
éxtasis  en  la  oración  y  luces  celestiales  sobre  el  co- 

nocimiento de  los  misterios  de  la  religión.  Toman- 
do por  director  de  su  conciencia  á  un  religioso  de 

ios  dominicos  que  lo  habían  recibido  en  su  con- 
vento, Ignacio,  que  al  principio  se  habia  solo 

propuesto  la  propia  perfección,  sintió  abrasarse  de 
un  ardiente  deseo  de  procurar  la  santidad  de  los 

demás;  y  por  estose  puso  á  exhortar  á  los  pecado- 
res á  la  penitencia  y  práctica  de  las  virtudes.  En 

aquella  cueva  fué  también  donde  compuso  el  libro 

de  oro  de  los  "Ejercicios  espirituales,"  que  después 
retocó  é  imprimió  en  Roma  en  1548;  libro  entera- 

mente diferente,  por  mas  que  pretendan  lo  contra- 
rio los  adversarios  de  los  jesuítas  que  hasta  de  esta 

gloria  quieren  privar  á  su  fundador,  del  compuesto 
por  García  Cisneros  ó  Swan,  abad  de  Monserrate. 
El  fundamento  que  dio  á  sus  ejercicios  fué  la  só- 

lida meditación  del  último  fin  para  que  hemos  sido 
creados,  eu  la  que  como  base  de  toda  regeneración 
espiritual,  el  hombre  queda  convencido  de  que  na- 

da debe  apreciarse  ni  procurarse  mas  que  la  gloria 
y  el  servicio  de  Dios.  Hace  conocer  en  seguida  los 
efectos  generales  del  pecado,  con  la  meditación  so- 

bre la  caída  de  los  ángeles  y  del  hombre,  y  los  cas- 
tigos del  pecado,  en  los  que  diestramente  enlaza 

las  terribles  verdades  de  la  muerte  y  de  las  penas 
eternas  del  infierno.  Movido  de  esta  suerte  el  co- 

razón, para  purificarlo  y  manifestar  los  particulares 
desórdenes  de  las  pasiones,  representa  dos  bande- 

ras: una  de  Jesucristo,  otra  del  demonio,  y  á  todos 
los  homl)res  que  se  filian  bajo  estos  dos  diversos  es- 

tandartes; y  como  ademas  ha  llevado  en  esto  la  mi- 
ra de  escítarnos  con  estas  consideraciones  á  estre- 

charnos con  Jesucristo  con  las  almas  generosas, 
propone  en  consecuencia  todo  lo  que  exige  este  fin, 
y  hace  ver  las  grandes  obligaciones  de  retratar  en 
nosotros  la  perfecta  semejanza  del  Salvador,  con 
los  tres  grados  de  humildad,  con  la  meditación  so- 

bre los  misterios  de  su  vida,  con  la  elección  de  un 
estado  de  vida  y  el  arreglo  de  las  funciones  que  le 
son  anexas.  En  la  meditación  de  los  padecimientos 
de  Jesucristo,  enseña  la  dulzura,  la  caridad,  la  pa- 

ciencia en  las  desgracias,  &c. ;  en  las  que  tienen  por 
objeto  sus  misterios  gloriosos,  y  la  felicidad  de  amar 
á  Dios,  nos  instruye,  en  fin,  de  cómo  debemos  unir 
íntimamente  con  él  nuestros  corazones.  En  todo 

tiempo  se  había  conocido  la  necesidad  de  la  medi- 
tación y  la  manera  de  hacerla;  se  habia  orado  y 

meditado;  pero  es  necesario  confesar  que  Ignacio 
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cou  ese  admirable  libro,  puso  á  este  ejercicio  un  or- 
den nuevo  y  fácil,  que  lo  hace  acomodado  á  todos, 

y  lo  pone  aun  al  alcance  de  los  mas  rndos,  de  ma- 
nera que  justamente  se  ha  calificado  esa  pequeña 

obra  de  mas  que  humana  y  llena  del  espíritu  de 
Dios. 

Instruido  Ignacio  lo  bastante  en  la  vida  solita- 
ria, como  ésta  no  era  su  principal  vocación  sino  la 

apostólica,  hizo  un  viaje  á  Jerusalem,  á  inspirar- 
se, por  decirlo  así,  del  espíritu  de  apóstol  en  los 

lugares  mismos  en  que  habia  tenido  su  origen  y 
nacimiento.  Emprendió  hacer  en  ellos  sus  prime- 

ras misiones;  mas  como  se  le  vedase  por  el  provin- 
cial de  San  Francisco,  autorizado  por  letras  apos- 

tólicas para  impedir  toda  novedad  que  pueda  per- 
turbar la  tolerancia  de  que  allí  disfrutan  los  reli- 
giosos, regresó  á  Europa  para  poner  en  planta  sus 

proyectos,  que  por  entonces  no  tenían  otro  fin  que 
la  conversión  de  aquellos  infieles  mediante  una  cru- 

zada, no  de  formidables  ejércitos,  sino  de  santos  y 
celosos  misioneros.  Comprendiendo  que  antes  de 
dedicar.se  á  convertir  á  los  árabes,  mahometanos, 
cismáticos,  y  demás  sectarios  de  la  Palestina,  de- 

bía haberse  ejercitado  en  predicar  á  los  pecadores 
en  su  patria,  para  lo  que  necesitalja  primero  legí- 

tima misión  y  algunos  estudios;  para  llegar  al  sa- 
cerdocio se  propuso  aprender  la  lengua  latina  pa- 

ra pasar  después  á  adquirir  los  otros  indispensables 
conocimientos.  Tenia  33  años,  pero  esto  no  lo  ar- 

redró, y  no  solo  como  un  niño  comenzó  á  estudiar 
gramática  en  Barcelona  bajo  la  dirección  de  Ge- 

rónimo Ardebalo,  sino  lo  que  es  mas  humillante, 
se  hacia  enseñar  de  los  mismos  niños  y  rogaba  con 
todo  rendimiento  á  su  maestro  lo  azotara  como  á 

uno  de  ellos  cuando  no  supiera  la  lección  En  el  en- 
tre tanto,  aun  con  riesgo  de  su  vida,  reformó  a  las 

religiosas  del  monasterio  de  los  Angeles,  y  creyén- 
dose bastante  instruido  en  el  latin  pasó  á  seguir  el 

curso  de  filosofía  en  la  universidad  de  Alcalá,  vi- 
viendo en  un  hospital  de  limosna  con  cuatro  com- 

pañeros que  se  le  hablan  agregado,  y  ocupándose 
con  ellos  en  buenas  obras,  que  si  le  procuraron  ad- 

miradores, no  menos  le  buscaron  no  pocos  enemi- 
gos y  detractores  que  lo  hicieron  poner  en  la  cárcel 

pública,  y  movieron  al  ordinario  que  le  prohibiese 
predicar  y  aun  vestirse  de  una  manera  diversa  del 
común  de  los  estudiantes.  En  aquel  lugar  de  hor- 

ror brilló  tanto  el  celo  y  espíritu  de  Ignacio,  que 
allí  fué  donde  primeramente  se  adquirió  el  título 
de  apóstol.  Visitábanlo  personas  de  lo  mas  florido 
de  la  universidad  y  á  todos  les  hablaba  con  tal  un- 

ción y  libertad  evangélica,  que  como  cuentan  sus 
cronistas,  asombrado  de  tanto  fervor,  no  vaciló  un 
momento  el  Dr.  Jorge  Navero,  varón  doctísimo, 
catedrático  entonces  de  filosofía  y  después  de  Es- 

critura, habiéndolo  oido  una  vez  predicar  en  la  pri- 
sión, en  compararlo  con  S.  Pablo:  "Vidi  Paulum 

in  vincnlis,"  fué  la  espresion  que  salió  de  sus  la- 
bios, al  referir  á  sus  discípulos  que  acababa  de  es- 

cuchar á  Ignacio  aprisionado.  Puesto  en  libertad 
se  trasladó  á  Salamanca  á  continuar  sus  estudios, 
mas  allí  también  se  le  suscitaron  nuevas  persecu- 

ciones por  su  ardiente  predicación:  por  segunda 
Tomo  IV. 

vez  fué  conducido  á  la  cárcel,  y  atado  con  cade- 
nas, ligaduras  gloriosas  que  le  proporcionaron  dar 

los  mayores  ejemplos  de  paciencia,  humildad  y  amor 
á  Jesucristo  y  le  merecieron  nuevos  elogios,  entre 
otros  de  D.  Francisco  Mendoza,  que  después  fué 
cardenal  y  arzobispo  de  Burgos.  Libre  ya  Ignacio, 
como  reconociera  sus  pocos  adelantos,  alecciona- 

do por  la  esperiencia,  se  resolvió  á  suspender  un 
poco  sus  tareas  apostólicas  hasta  no  perfeccionar- 

se en  las  letras,  y  cou  este  objeto  se  dirigió  á  Pa- 
rís á  principios  de  febrero  de  1.528.  Allí  repasó  por 

dos  años  la  lengua  latina  en  el  colegio  de  Montea- 
gudo,  luego  en  el  de  Santa  Bárbara  siguió  por  tres 
y  seis  meses  un  curso  de  filosofía,  y  concluido  éste 
estudió  teología  en  el  convento  de  los  padres  do- 

minicos, recibiendo  el  grado  de  maestro  en  artes 
en  la  universidad;  título  honorífico  y  que  se  adqui- 

ría por  un  examen  de  los  mas  rígidos  que  se  han 
inventado.  Para  hacer  Ignacio  con  mas  comodidad 
sus  estudios,  pasaba  cada  año  como  otros  estudian- 

tes pobres  a  solicitar  limosnas  á  Bruselas,  y  en  esa 
ciudad  fué  donde  el  famoso  literato  Luis  Vives, 
oyéndole  hablar  de  Dios,  anunció  su  destino  futu- 

ro con  aquellas  memorables  palabras:  "Este  varón 
es  verdaderamente  santo,  y  sin  duda  Dios  le  tiene 

para  fundar  alguna  religión."  Verificóse  el  vatici- 
nio; Ignacio  por  medio  de  los  ejercicios  habia  con- 

quistado para  el  Señor  á  sus  condiscípulos  Pedro 
Fabro,  saboyardo,  y  Francisco  Javier,  español,  y 

agregándosele  después  Diego  Lainez,  Alfonso  Sal- 
merón, Nicolás  Alfonso  de  Bobadilla,  también  es- 

pañoles, y  Simón  Rodríguez,  portugués,  jóvenes  to- 
dos ganados  por  los  ejemplos  é  instrucciones  de 

Ignacio,  y  maestros  como  él  en  artes,  se  resolvie- 
ron unánimemente  formar  entre  sí  una  congrega- 
ción religiosa.  Comprometiéronse,  pues,  á  renun- 
ciar el  mundo  é  ir  á  predicar  el  Evangelio  á  Pales- 

tina; y  si  tal  designio  les  fuese  impedido,  dirigirse 
á  ofreeer  sus  servicios  al  Papa,  vicario  de  Jesucris- 

to, para  trabajar  por  la  gloria  de  Dios  de  la  mane- 
raque  lo  juzgase  mas  conveniente  para  el  hiende  la 
Iglesia;  porque  la  intención  constante  de  Ignacio 
siempre  fué  establecer  una  Compañía  de  hombres 
apostólicos  que  llevasen  los  efectos  de  su  celo  has- 

ta los  últimos  confines  de  la  tierra. 

Para  esta  heroica  consagración  al  Señor,  eligió 
Ignacio  la  capilla  de  la  iglesia  subterránea  de  San- 

ta María  del  Monte  de  los  Mártires  ó  "Moutmar- 
tre"  (lugar  distante  media  legua  de  Paris,  y  en  el 
cual  cerca  de  tres  siglos  después  fué  capitulado  el 
destronamiento  de  Bonaparte),  donde  se  cree  ha- 

ber sido  decapitado  S.  Dionisio,  apóstol  de  la  Fran- 
cia, como  presagiando  el  santo  el  martirio  de  mul- 

titud de  sus  hijos  y  las  perpetuas  persecuciones  que 
habia  de  sufrir  su  compañía  por  la  causa  de  Dios; 
así  como  aquella  calidad  de  sus  primeros  miembros 
en  la  Sorbona,  presagiaba  tamljien  la  grande  fa- 

ma de  saber  que  debia  distinguir  á  aquella  misma 
sociedad  que  entonces  principiaba.  En  el  dia,  pues, 
de  la  fiesta  de  la  Asunción  del  año  de  1534,  con- 

dujo allí  Ignacio  á  sus  seis  mencionados  compañe- 
ros, y  habiendo  dicho  la  misa  y  dado  á  todos  la  co- 

munión, Pedro  Fabro,  Ignacio  y  los  demás  pro- 
52 
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nunciaron  en  voz  clara  y  distiuta  el  voto  de  ir  á 
Palestina  para  emplearse  en  la  conversión  de  los 
infieles  de  Levante,  y  siempre  que  no  pudiesen  pa- 

sar ó  establecerse  allá,  dirigirse  á  Roma  á  ofrecer 
sus  servicios  al  vicario  de  Jesucristo  para  ejerci- 

tar el  ministerio  evangélico  en  cualquiera  parte  del 

mundo  á  que  le  pareciese  bien  mandarlos.  Al  mis- 
rao  tiempo  se  obligaron  á  abandonar  todo  cuanto 
poseían,  y  ademas  a  uo  exigir  cosa  alguna  por  las 
funciones  del  santo  ministerio,  así  para  estar  mas 
libres  eu  estas  sublimes  funciones,  como  para  cer- 

rar la  boca  á  los  sectarios  tan  elocuentes  en  decla- 
mar contra  la  avaricia  de  los  eclesiásticos.  Debien- 

do Ignacio  pasar  á  España  para  recobrar  su  salud, 
mandó  á  sus  compañeros  que  obedeciesen  a  Fabro 

que  era  el  único  sacerdote  entre  ellos,  y  al  que  re- 
verenciaban como  al  de  mayor  edad.  Mientras  él 

trabajaba  en  su  patria,  sus  compañeros  continua- 
ban los  estudios  en  Paris  sin  disminuir  las  practi- 

cas de  piedad.  Su  número  se  aumentó  con  otros  tres 
maestros  también  en  artes  de  la  misma  universi- 

dad que  Pedro  reconoció  aptos  para  el  mismo  in.s- 
tituto,  y  fueron  Claudio  Javo  de  Aunecy,  Juan 
Coduri  y  Pascasio  Broet,  franceses,  formando  así 
el  número  de  diez,  incluyendo  al  santo  fundador. 
En  1536  pasó  á  Yenecia,  doudtj  se  le  reunieron  en 

los  primeros  dias  del  año  siguiente  sus  compañe- 
ros, y  se  dedicaron  principalmente  a  obras  de  mi- 

sericordia y  de  humildad.  Hospedáronse  eu  los 
hospitales  y  allí  se  emplearon  en  instruir  á  los  ig- 

norantes, servir  á  los  enfermos,  auxiliar  á  los  mo- 
ribundos y  sepultar  a  los  muertos,  ganando  en  es- 

tos ministerios  no  pocas  almas  á  Dios.  Desagra- 
dando esto  á  los  libertinos,  esparcieron  la  voz  de 

que  Iguacio  era  nu  hereje,  escapado  de  las  cárce- 
les de  España,  y  que  habia  pasado  á  corromper  la 

Italia ;  pero  hecha  una  escrupulosa  información,  fué 
declarado  inocente  por  sentencia  jurídica  del  nun- 

cio apostólico,  que  lo  era  Juan  Pedro  Caraffa,  que 
después  fué  Papa  con  el  nombre  de  Paulo  lY.  De 
Yenecia  maudó  Iguacio  á  sus  compañeros  á  Ro- 

ma, doude  fueron  acogidos  con  mucho  amor  por  el 
pontífice  Paulo  III,  quien  les  concedió  a  los  que  aun 
no  erau  sacerdotes  que  pudiesen  recibir  los  sagra- 

dos órdenes  de  mano  de  cualquier  obispo;  y  en  vir- 
tud de  este  permiso  fueron  ordenados  por  el  de  Ar- 

be,  el  dia  de  la  natividad  de  San  Juan  Bautista, 
habiendo  hecho  voto  de  pobreza  y  castidad  en  ma- 

nos del  nuncio  Yeralle.  Retiráronse  en  seguida  a 
un  sitio  solitario  cerca  de  Yincencia,  para  prepa- 

rarse á  celebrar  su  primera  misa,  y  la  dijeron  todos 
en  los  meses  de  setiembre  y  octubre,  escepto  Igna- 

cio, que  quiso  esperarse  al  dia  de  Nochebuena;  en 
los  contornos  de  Yincencia  y  de  Yerona,  se  dedica- 

ron á  predicar  al  pueblo  la  necesidad  de  la  peni- 
tencia, y  solo  vivían  del  pan  que  recibían  de  la  ca- 

ridad de  los  fieles.  Habiendo  el  emperador  Carlos 

V  y  los  veniícianos  declarado  la  guerra  á  los  tur- 
cos, se  hizo  imposible  a  aquellos  siervos  de  Dios 

pasar  a  Palestina,  y  entre  tanto  Ignacio,  Fabro  y 
Lainez  pasaron  á  Roma,  y  postrándose  a  los  pies 
de  Paulo  III,  le  ofrecieron  sus  servicios  para  cua- 

lesquiera ministerios  en  que  gustase  emplearlos,  ó 

para  llevar  el  Evangelio  al  lugar  que  lo  dispusiese, 
cumpliendo  de  esta  manera  la  segunda  parte  de  su 
voto.  Mas  como  su  unión  y  modo  de  vida  habia 
llamado  la  espectacion  pública,  y  frecuentemente 

se  les  preguntara  cuál  era  su  instituto,  el  santo  fun- 
dador, que  no  procuraba  mas  sino  el  olvido  de  su 

persona,  contestó,  según  sus  ideas  desde  su  prime- 
ra profesión,  que  habiéndose  unido  su  sociedad  pa- 
ra combatir  las  herejías,  los  vicios  y  los  enemigos 

de  la  religión  bajóla  bandera  de  Jesucristo,  no  les 

convenia  mejor  nombre  que  el  de  "Compañía  de 
Jesús,"  con  el  que  todavía  se  llama,  y  de  donde  ha 
venido  á  sus  miembros  el  de  "Jesuítas."  Pero  lo 
que  le  pasó  eu  las  inmediaciones  de  Roma,  vinien- 

do de  Sena,  cerca  de  la  casa  de  postas,  llamada 

"de  la  Storta,"  no  le  dejó  ninguna  duda  de  que  ese 
nombre  le  hubiese  venido  del  cielo.  Habiendo  en- 

trado á  hacer  oración  á  una  capilla  inmediata  casi 
destruida,  se  le  apareció  el  Padre  Eterno,  que  se 
lo  presentaba  á  Jesucristo  cargado  de  una  pesada 
cruz  sobre  las  espaldas,  quien  le  prometió  serle  pro- 

picio en  Roma,  tomándolo  juntamente  con  sus  dis- 
cípulos bajo  su  especial  protección,  con  estas  pala- 

bras: "Ego  vobis  Romse  propitius  ero."  Para  perpe- 
tua memoria  fueron  ellas  posteriormente  grabadas 

en  aquella  capilla,  y  el  cuadro  del  altar  mayor  de 
la  iglesia  de  San  Ignacio  de  Roma,  representa  es- 

ta aparición  ̂   también  está  grabada  eu  la  puerta 

principal  de  la  Casa  Profesa  de  México).  Anima- 
do Iguacio  con  este  patrocinio  divino,  comunicó  al 

momento  el  suceso  á  sus  discípulos,  y  llegados  á 

Roma,  nojuzgándolos  allí  necesarios  á  todos,  mien- 
tras se  procuraba  para  su  instituto  la  protección 

de  Paulo  III,  reteniendo  consigo  á  Fabro  y  Lai- 
nez, repartió  á  los  otros  por  diversos  lugares  de 

Italia,  para  asociarse  á  otros  que  la  Providencia 
le  deparase;  albergándose  entre  tanto  aquellos  en 
el  hospital  de  Santiago  de  los  españoles  de  Roma. 
Pero  antes  de  separarse  convinieron  en  observar 
un  modo  de  vida  uniforme,  esto  es,  que  se  alojarían 
eu  los  hospitales,  que  vivirían  de  limosua,  que  los 
que  habitasen  juntos  serian  alternativamente  supe- 

riores en  cada  semana,  que  enseñarían  a  los  niños 
la  doctrina  cristiana  y  las  buenas  costumbres,  que 
predicarían  donde  se  les  permitiese,  tomando  por 
asunto  las  sólidas  verdades  evangélicas,  que  no  to- 

marían retribución  por  su  ministerio,  y  que  única- 
mente Ijuscarian  eu  todas  sus  acciones  la  salvación 

(le  las  almas. 

Los  discípulos  de  Iguacio  se  conciliaron  el  apre- 
cio y  veneración  de  los  pueblos  eu  todas  las  ciuda- 
des de  los  venecianos  y  en  diversos  lugares  de  Ita- 
lia, siendo  vistos  por  todas  partes  como  perfectos 

modelos  de  la  vida  sacerdotal,  enviados  para  cer- 
rar la  boca  á  la  venenosa  malignidad  de  los  secta- 

rios, y  para  prestar  á  la  Igli;sia  auxilios  proporcio- 
nados á  las  necesidades  en  que  se  hallaba.  Los 

príncipes  y  los  grandes,  como  eu  Ferrara  la  mar- 
quesa de  Pescara  y  el  duque  Hércules  II,  igual- 
mente que  el  pueblo,  se  hicieron  sus  admiradores  y 

discípulos.  Ignacio,  juntamente  con  Fabro  y  Lai- 
nez, no  dieron  menores  ejemplos  de  edificación  en 

Roma.  Desde  los  primeros  dias  de  su  llegada  á  )a 
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saata  ciudad,  fuerou  admitidos  á  la  audiencia  del 
Sumo  Pontífice,  quien  recibió  con  júbilo  sus  ofer- 

tas, empleando  desde  luego  á  aquellos  escelentes 
operarios;  y  como  su  doctrina  era  igual  á  su  pie- 

dad, Paulo  III  empleó  á  Fabro  y  á  Lainez  en  en- 
señar la  teología  escolástica  y  esplicar  la  sagrada 

escritura  en  el  colegio  de  la  Sapiencia  ó  Universi- 
dad romana.  Entre  tanto  Ignacio,  haciendo  uso  del 

don  particular  que  liabia  recibido  del  cielo,  y  suma- 
mente versado  en  el  discernimiento  de  los  espíritus, 

emprendió,  bajo  la  autoridad  del  Vicario  de  Jesu- 
cristo, reformar  las  costumbres  y  reanimar  la  pie- 

dad con  los  ejercicios  espirituales,  cuyo  famoso  li- 
bro adquirió  en  Roma  tal  celebridad,  que  movió  al 

Papa  á  autorizarlo  con  auténtica  aprobación  por 
la  bula  "Pastoralis  offieii"  de  31  de  julio  de  1548. 
Ignacio  recibía  entre  tan  santos  trabajos,  luces  muy 
claras  del  Señor,  sobre  el  instituto  de  que  debía  ser 

glorioso  fundador,  y  le  inspiró  un  fuerte  pensamien- 
to de  establecerlo  sin  tardanza.  Al  principio  con- 

firió con  Fabro  y  Lainez,  y  llamando  después  con 
el  mismo  fin  á  sus  demás  compañeros,  se  traslada- 

ron estos  á  Roma  tan  luego  como  recibieron  la  ór- 
deu.  Poco  le  costó  hacer  comprender  a  unos  varo- 

nes tan  llenos  del  espíritu  de  Dios  los  designios  que 
el  mismo  Señor  le  había  inspirado,  y  ya  no  se  tra- 

tó de  otra  cosa  que  de  obtener  la  aprobación  de  la 
cabeza  de  la  Iglesia.  Estando  entonces  Paulo  III 
ausente  de  Roma  para  reconciliar  á  Carlos  V  con 
Francisco  I,  quiso  Dios  que  en  este  intermedio  fue- 

sen los  romanos  testigos  oculares  y  esperimentaseu 
los  efectos  de  estos  operarios  evangélicos,  que  con 
permiso  del  cardenal  legado  de  Roma  predicaron 
en  las  iglesias  y  cuarteles  de  la  ciudad.  Inmenso 
fué  el  bien  que  se  siguió  de  supredifiacion,  innume- 

rables las  conversiones,  general  la  reforma  de  las 
costumbres.  En  el  entre  tanto,  resolvieron  Ignacio 

y  sus  compañeros  unir  no  solo  el  voto  de  obedien- 
cia á  los  de  pobreza  y  castidad  que  habian  hecho  en 

Venecia,  sino  obligarse  ademas  con  un  cuarto  vo- 
to de  obedecer  al  Sumo  Pontífice,  para  ir  aun  pi- 

diendo limosna,  donde  lojuzgase  oportuno,  y  traba- 
jar por  la  salvación  de  las  almas  en  cualquier  lugar 

del  mundo  adonde  quisiera  mandarlos.  Entonces 
fué  establecido  que  los  profesos  no  poseerían  nada 
ni  aun  en  común;  pero  que  los  colegios  ó  casas  do 
estudio  podrían  tener  rentas  y  fondos;  y  que  elegi- 

rían un  superior  general  perpetuo,  al  que  todos  da- 
rían obediencia. 

No  dejó  el  espíritu  de  error  y  de  mentira  de  ca- 
lumniar á  Ignacio  por  medio  de  un  hereje  enmas- 
carado; pero  quedó  enteramentejustificado  con  su- 

ma gloria  suya.  Habiendo  regresado  Paulo  III  á 
Roma,  le  presentó  Ignacio  por  conducto  del  piado- 

so cardenal  Gaspar  de  Contarini,  un  sumario  de  su 
instituto,  solicitando  su  aprobación.  Recibiendo  el 
Pontífice  bondadosamente  el  escrito,  lo  remitió  in- 

mediatamente al  padre  maestro  del  sacro  palacio, 
para  que  examinándolo,  le  informase  de  su  conteni- 

do. Devolviólo  á  S.  S.  el  padre  maestro  después  de 
dos  meses,  protestando  no  haber  encontrado  en  él 
cosa  alguna  que  no  manifestase  el  espíritu  de  Dios. 
Cuéntase  que  el  mismo  Papa  quiso  leerlo,  y  que 

asombrado  de  su  lectura  esclamó:  "El  dedo  de  Dios 
está  aquí:  si  mis  presagios  se  verifican,  esta  Compa- 

ñía contribuirá  no  poco  á  enjugar  las  lágrimas  de 

la  Iglesia  en  el  estado  de  desolación  en  que  se  en- 
cuentra." Estando  Paulo  III  en  Tíboli,  aprobó 

verbalmente  la  Compañía,  "vivte  vocis  oráculo,"  á 
3  de  setiembre  de  1539,  que  es  propiamente  el  de 

su  establecimiento;  al  año  siguiente,  no  sin  dificul- 
tad, porque  se  decia  que  las  órdenes  religiosas  eran 

muchas,  después  del  examen  de  tres  cardenales  di- 
putados, Paulo  III  aprobó  solemnemente  el  insti- 

tuto con  el  nombre  y  título  de  "Instituto  de  cléri- 
gos regulares  de  la  Compañía  de  Jesús,"  cou  la 

tíutoridad  de  la  honorífica  bula  "Regimini  militan- 
tis  Ecclesiíe,"  dada  á  27  de  setiembre  de  1540.  En 
ella  se  determinó  el  número  de  profesos,  que  no  de- 

bía pasar  de  sesenta;  pero  pasados  dos  años,  por 
ínteres  del  mundo  cristiano  y  el  gran  fruto  que  pro- 

ducían los  jesuítas  en  la  Iglesia,  levantó  el  mismo 
Papa  esta  restricción  con  nueva  bula  espedida  á 

14  de  marzo  de  1543,  que  comienza:  "Injunctum 
nobis,"  que  ha  sido  confirmada  por  otros  pontífices 
con  la  concesión  de  muchos  privilegios.  Ignacio  fué 

electo  superior  general  á  pesar  de  su  vigorosa  re- 
pugnancia, aceptando  únicamente,  á  persuasión  de 

su  confesor  el  P.  Fr.  Teodosio  de  la  orden  de  me- 
nores observantes  de  San  Francisco,  en  cuyas  ma- 

nos puso  enteramente  este  negocio.  La  elección  de 
Ignacio,  que  después  ha  servido  de  modelo  para  la 
de  los  demás  generales  de  la  Compañía,  se  hizo  por 

cédulas  por  escrito,  habiendo  reunido  todos  los  vo- 
tos de  sus  compañeros.  El  de  S.  Francisco  Javier, 

que  dejó  por  escrito  porque  ya  habia  partido  á  Por- 
tugal para  embarcarse  á  las  Indias,  es  muy  nota- 

ble, y  merece  recordarlo  aquí,  tanto  por  ser  de  un 
varón  de  tanta  santidad,  cuanto  para  probar  la  te- 

meridad de  los  enemigos  de  la  Compañía,  que  no 

pudiendo  negar  la  grande  honra  que  hace  á  su  cuer- 
po haber  contado  entre  sus  primeros  miembros  al 

grande  apóstol  del  Japón  y  de  las  Indias,  se  han 
avanzado  hasta  negarle  la  calidad  de  jesuíta.  Di- 

ce así:  "Yo  digo  y  firmo,  que  "nullo  modo  suasus 
ab  homine,"  juzgo,  que  el  que  ha  de  ser  elegido  por 
prelado  en  nuestra  Compañía,  al  cual  todos  debe- 

mos obedecer;  me  parece  hablando  conforme,  y  se- 
gún mi  conciencia,  que  sea  el  prelado  nuestro  anti- 
guo y  verdadero  P.  D.  Ignacio,  el  cual,  pues,  nos 

juntó  á  todos,  no  con  pocos  trabajos,  no  sin  ellos 
nos  sabrá  mejor  conservar  y  gobernar,  y  aumentar 
de  bien  en  mejor,  por  estar  él  mas  al  cabo  de  cada 
uno  de  nosotros.  Y  "post  mortem  illius,"  hablando 
según  lo  que  en  mi  alma  pensé,  como  si  hubiese  so- 

bre esto  de  morir,  digo  que  sea  el  P.  Pedro  Fabro. 
Y  en  estaparte  "Deus  estmihitestis"  que  no  digo 
otro  de  lo  que  siento.  Y  porque  es  verdad,  hago  la 
firma  de  mi  propia  mano,  escrita  en  Roma,  año  de 

mil  quinientos  y  cuarenta,  á  quince  de  Marzo. — 
Francisco."  En  efecto,  Ignacio  tomó  el  gobierno 
de  la  Compañía  á  19  de  abril  de  1541,  día  de  pas- 

cua; y  como  lo  nota  un  famoso  historiador,  fué  ca- 
balmente por  el  tiempo  que  S.  Pedro  recibió  el  de 

apacentar  el  rebaño  de  Cristo.  A  los  tres  días  des- 
pués de  haber  visitado  con  sns  compañeros  las  sie- 
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te  iglesias  de  Roma,  hicieron  su  profesión  solemne 
en  la  basílica  patriarcal  de  San  Pablo,  de  cuyo 

acto  se  conserva  memoi'ia  basta  el  dia  de  hoy  en 
una  inscripción  grabada  en  marmol  en  dicho  tem- 

plo, detrás  del  altar  del  Santo  Cristo.  Con  respec- 
to á  S.  Francisco  Javier,  que  no  estuvo  presente, 

lo  que  ha  dado  lugar  á  la  ocurrencia  de  que  hemos 
hablado  arriba,  de  que  no  fué  profeso  de  la  Compa- 

ñía, cuando  se  partió  á  Lisboa,  en  el  mismo  papel 
citado  y  que  dejó  al  P.Diego  Lainez,  después  de  ha- 

ber dicho  que  se  sujeta  á  las  reglas  y  constituciones 
de  la  Compañía,  que  Ignacio  con  los  otros  compa- 

ñeros estableciere  y  las  aprueba  cuanto  es  de  su 

parte,  y  promete  la  guarda  de  ellas,  añade:  "Jun- 
tamente, después  que  la  Compañía  fuere  confirmada 

y  elegido  prepósito,  desde  ahora  para  aquel  tiem- 
po prometo  perpetua  obedieucia,  pobreza  y  casti- 

dad. Y  así  te  ruego,  mi  padre  carísimo  Lainez, 
para  servicio  de  Dios  nuestro  Señor,  no  dejes  de 
ofrecer  esta  mi  voluntad,  en  lugar  de  mí  que  estoy 
ausente,  al  Prepósito  General  que  eligiereis,  con  los 
tres  votos  religiosos:  porque  desde  ahora  para  el 
dia  en  que  fuere  elegido,  prometo  guardarlos;  y  en 
fe  de  mi  ánimo  y  sentir,  confirmo  este  escrito  con 
mi  firma,  en  Roma,  año  de  mil  quinientos  y  cuaren- 

ta, á  quince  de  Marzo." 
Habiendo  tomado  ya  Ignacio  el  gobierno  de  su 

Compañía,  escribió  las  constituciones  y  reglas  que 
debían  regirla,  sobre  lo  que  es  necesario  advertir 

tres  cosas  importantes:  L"  que  el  santo  fué  el  tíni- 
co que  las  formó,  y  que  desde  que  salieron  de  su 

pluma  no  han  sido  alteradas  ni  variadas  en  lo  mas 
mínimo,  por  mas  que  hayan  dicho  los  detractores 
de  la  Compañía,  atribuyendo  esa  variación  que  su- 

ponen á  los  padres  generales  Lainez  y  Aquaviva. 

2."  Que  esas  constituciones  y  reglas  fueron  apro- 
badas por  la  Santa  Sede,  sin  cambiar  ni  una  sola 

palabra,  después  de  un  diligentísimo  examen  que 
hicieron  de  ellas  cuatro  cardenales  comisionados  al 

efecto,  después  de  la  muerte  del  sauto  fundador  en 
el  generalato  del  citado  P.  Lainez,  su  inmediato 

succesor.  3.°  Que  los  jesuítas  jamas  se  han  regido 
por  otras  reglas  ni  constituciones,  que  las  que  reci- 

bieron en  su  principio,  y  fueron  aprobadas  por  la 
Iglesia;  y  cuanto  se  diga  sobre  reglas  secretas,  ins- 

trucciones privadas,  &c.,  no  solamente  son  calum- 
nias reconocidas  por  tales  en  tela  de  juicio,  sino 

absurdos  que  repugnan  á  la  misma  razón,  como  lo 
han  reconocido  no  pocos  filósofos  nada  adictos  á 
la  Compañía,  sino  mas  bien  sus  enemigos,  entre 
otros  el  tristemente  célebre  Yoltaire. 

Para  formarse  idea  de  este  admirable  libro  de 

las  reglas  y  constituciones  de  la  Compañía,  al  que 
se  hau  prodigado  tales  encomios,  que  el  cardenal 

Du-Perrou  llegó  á  decir:  "que  después  de  la  Sa- 
grada Escritura  no  habia  cosa  mejor  ni  obra  mas 

divina  que  él,"  y  cuya  legislación  llamaba  Enrique 
el  Grande  la  "obra  maestra  de  la  política  cristia- 

na," es  necesario  detenernos  en  algunos  pormeno- 
res, tanto  mas  necesarios,  cuanto  mayor  ha  sido  el 

empeño  que  los  adversarios  de  tan  ilustre  cuerpo 
han  tomado  en  alterar,  interpretíir  y  desnaturali- 

zar maliciosamente  unas  constituciones  y  reglas  que 

basta  solo  leerlas  para  reconocer  toda  su  santidad, 

toda  su  prudencia  y  toda  la  sabiduría  con  que  fue- 
ron dictadas  para  desempeñar  los  tres  grandes  ob- 

jetos de  toda  congregación  religiosa:  el  interés  de 
Dios,  el  interés  de  los  individuos  que  deben  ser  re- 

gidos por  ellas,  el  interés  de  la  sociedad  á  la  que 
prestan  sus  servicios.  Este  examen,  que  aunque  li- 

geramente vamos  á  hacer,  servirá  también  para 
convencernos  de  la  exactitud  con  que  han  dicho 
varios  escritores  muy  filósofos  y  de  un  juicio  nada 
común,  entre  ellos  el  famoso  Raimes,  que  para  los 
tiempos  presentes  no  hay  instituto  mas  sabio,  mas 
prudente,  ni  mas  acomodado  á  las  circunstancias, 
que  el  de  que  vamos  á  ocuparnos,  al  grado  de  que, 
por  su  misma  organización,  como  decia  el  cardenal 

de  Beausset,  este  cuerpo  "no  habia  tenido  infan- 
cia, ni  caerla  jamás  en  la  decrepitud,  sino  que  siem- 
pre se  conservarla  en  todo  el  vigor  y  en  toda  la 

lozanía  de  la  mas  florida  juventud." 
Para  comprender  bien  lo  que  es  el  instituto  de 

la  Compañía  de  Jesús  y  penetrarnos  de  toda  la 
santidad,  sabiduría  y  prudencia  que  revela  cada 
una  de  sus  reglas  y  constituciones,  aun  las  que  pa- 

recen mas  pequeñas  é  insignificantes,  lo  debemos 
considerar  bajo  dos  diversos  aspectos:  lo  que  tiene 
de  común  con  las  demás  órdenes  religiosas,  y  lo  que 
lo  distingue  de  todas  ellas,  y  que  lo  ha  hecho  tan 
notable  ante  los  hombres  pensadores  y  profunda- 

mente políticos.  Por  lo  que  respecta  al  primer  pun- 
to, sabido  es  que  consistiendo  la  esencia  de  la  vida 

religiosa  en  la  observancia  de  los  preceptos  evangé- 
licos, ningún  instituto  puede  dejar  de  hacer  profe- 

sión de  los  tres  votos  sustanciales  que  comprenden 
aquellos  consejos:  el  voto  de  pobreza,  el  voto  de 
castidad,  y  el  voto  de  obediencia:  por  el  primero, 
se  despoja  el  religioso  de  todos  los  bienes  terrenos, 
que  tantos  obstáculos  ponen  á  la  salvación:  por  el 
segundo,  sacrifica  su  cuerpo,  é  inmolándolo  en  las 
aras  de  la  mortificación,  imita  á  los  espíritus  de 
aquella  celestial  morada  en  que  no  se  escucha  el 

regocijo  de  las  bodas:  por  el  tei'cero,  en  fin,  hace 
el  hombre  el  mayor  sacrificio  que  puede  hacer,  des- 

pojándose de  su  propio  querer  y  voluntad;  sacrifi- 
cio tanto  mas  glorioso,  cuanto  mas  escede  el  alma 

al  cuerpo,  el  libre  albedrío  á  las  doradas  cadenas 
de  los  bienes  y  riquezas;  sacrificio,  en  fin,  que  es, 

ha  sido  y  será  siempre  el  origen  de  las  mas  gran- 
diosas obras,  y  el  tínico  capaz  de  llevar  á  cabo  las 

mas  heróicasy  difíciles  empresas.  Ignacio  quiso  que 
sus  hijos,  como  verdaderos  religiosos,  pronunciaran 
estos  tres  votos  esenciales  al  género  de  vida  que 
abrazaban;  pero  exigió  al  mismo  tiempo  de  ellos 
una  perfección  nada  común  en  su  observancia.  En 
cuanto  á  la  pobreza,  dispuso  que,  aunque  pruden- 

temente, no  dejara  de  hacerse  esperimentar  en  sus 
efectos,  en  los  que  se  constituían  verdaderos  po- 

bres; pero  dando  la  preferencia  á  la  pobreza  de 
espíritu,  á  la  que  tínicamente  está  prometida  la 
bienaventuranza,  no  solo  insistió  en  recomendarla 
"como  firme  muro  de  la  religión,"  sino  previno  á 
sus  discípulos  que  la  amaran  tan  cordial  y  tierna- 

mente, como  un  hijo  ama  á  su  madre.  En  la  casti- 
dad no  permitió  ninguna  interpretación  respecto 
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de  su  observancia,  y  le  puso  por  límites  nada  me- 
nos que  la  de  los  ángeles.  Hizo  aun  mas,  para  con- 

servar esta  preciosísima  virtud,  que  se  empaña  con 
el  menor  aliento,  y  proveer  a  la  edificación  y  ejem- 

plo de  los  fieles,  dictó  singularmente  unas  reglas 
tan  admirables  para  observar  la  modestia,  que  ellas 
solas  bien  guardadas,  bastan  para  defender  á  una 
alma  pnra  de  todos  tos  peligros  y  asechanzas  de  los 
enemigos  de  la  limpieza.  Por  lo  que  respecta  á  la 
obediencia,  esta  virtud  fué,  digámoslo  así,  el  fuer- 

te de  Ignacio,  y  la  que  quiso  que  formara  el  carác- 
ter distintivo  de  los  que  abrazaran  su  instituto:  fiel 

imitador  de  las  virtudes  de  los  antiguos  monjes, 
tomó  como  ellos  la  senda  mas  segura  para  adqui- 

rirlas, que  no  fué  otra  que  la  de  una  perfectísima  y 
ciega  obediencia  al  superior,  en  todo  lo  que  ni  aun 
remotamente  tuviese  sombra  de  pecado,  recono- 

ciendo el  subdito  en  él  la  persona  de  Cristo,  y  dan- 
do cumplimiento  á  sus  mandatos,  no  solo  en  cuanto 

á  la  ejecución,  sino  en  cuanto  á  convencerse  de  que 
lo  que  se  manda  es  lo  mejor,  y  cumpliéndolo  por  lo 
mismo  con  toda  alegría  espiritual  y  con  la  pronti- 

tud con  que  se  baria  lo  que  el  mismo  Dios  manda- 
se. ¡Y  tan  heroico  sacrificio  del  amor  propio,  de 

la  voluntad  y  del  entendimiento,  pudo  haber  sido 
objeto  de  las  mas  negras  calumnias,  y  de  las  mas 
absurdas  imputaciones! 

El  jesuíta,  pues,  en  cuanto  á  lo  sustancial  de  su 
estado  como  religioso,  no  tiene  otros  compromisos 
ni  otras  obligaciones,  que  las  de  cualcjuiera  indivi- 

duo de  otra  comunidad  regular,  con  la  circunstan- 
cia particularísima  de  que  su  santo  fundador  tomó 

de  todas,  desde  'as  mas  antiguas  de  los  padres  de 
los  yermos  de  la  Xitria  y  Tebaida,  liasta  las  últi- 

mas que  se  habían  fundado  en  su  tiempo,  lo  mas 
perfecto  de  sns  reglas,  de  sus  preceptos  y  documen- 

tos para  llegar  en  la  oljservancia  de  los  tres  votos 
esenciales  de  religión,  al  grado  mas  elevado  de  per- 

fección á  que  puedo  llegar  un  hombre  en  esta  vida, 
y  al  que  llegaron  en  efecto  los  Antonios  y  Paco- 
raios,  los  Benitos  y  Brunos,  los  Domingos  y  los 
Franciscos. 

Pero  como  cada  orden  religiosa  tiene  su  institu- 
to particular,  sus  singulares  obligaciones  y  su  pe- 

culiar modo  de  regirse  y  gobernarse;  y  como  por 
otra  parte  todo  esto  esté  sujeto,  no  solo  á  las  cir- 

cunstancias especiales  de  cada  orden  religiosa,  sino 
también  y  muy  principalmente  á  las  de  los  tiempos 
en  que  el  grau  padre  de  familias  las  manda  á  tra- 

bajar cu  el  campo  de  su  Iglesia,  los  hijos  de  Ignacio 
no  pueden  formar  escepcion  de  esta  regla  general, 
y  por  consiguiente  deben  tener,  bajo  los  antediehos 
aspectos,  no  pocas  cosas  que  los  distingan  de  las 
demás  comunidades.  Aquí  es  donde  brilla,  como 
un  claro  sol,  el  genio  de  Ignacio,  como  fundador 
de  la  Compañía  de  Jesús ;  y  aquí  también  es  donde 
debemos  fijarnos  para  dar  á  conocer  cumplidamen- 

te este  admirable  instituto. 

Distingue  á  los  jesuítas  de  las  demás  órdenes  re- 
ligiosas su  instituto,  que  al  mismo  tiempo,  como  lo 

nota  un  escritor  filósofo,  que  es  el  de  la  mayor  con- 
centración en  el  individuo  para  llegar  á  la  mas  ele- 

vada perfección,  lo  que  los  constituye  verdaderos 

anacoretas,  e.s  el  de  mayor  espansiou,  respecto  del 
cuerpo,  para  trabajar  por  el  bien  de  la  sociedad,  lo 
que  los  forma  verdaderos  apóstoles.  El  fin,  pues, 
de  la  Compañía,  es,  así  lo  dice  el  santo  fundador, 
atender  con  la  gracia  de  Dios,  no  solo  á  la  salva- 

ción y  perfección  de  las  almas  propias  con  todas  las 
fuerzas  posibles,  siuo  con  el  mismo  empeño  á  la 
salvación  y  perfección  de  las  de  los  prójimos.  Pa- 

ra el  primer  objeto  sirven  admirablemente  la  ora- 
ción, la  lectura  espiritual,  los  exámenes  diarios  de 

conciencia,  la  cuenta  que  de  la  misma  se  da  á  los 
superiores  cada  seis  meses,  los  ejercicios  espiritua- 

les de  cada  año,  el  silencio,  el  retiro,  y  demás  prác- 
ticas piadosas  que  aconsejan  los  maestros  de  espí- 

ritu y  previenen  las  constituciones  para  adquirir 
todas  las  virtudes  sólidas  y  perfectas.  Para  el  se- 

gundo fin  ó  la  salvación  de  los  prójimos,  previene 
el  instituto  todos  aquellos  ministerios  que  á  él  con- 

ducen: el  profundo  conocimiento  de  las  ciencias  y 
letras  para  hacer  guerra  al  error  é  instruir  á  los 
ignorantes:  el  asiduo  trabajo  del  pulpito  y  del  con- 

fesonario: la  educación  cristiana  y  literaria  de  la 
juventud  en  los  colegios:  la  enseñanza  del  catecis- 

mo: las  misiones  en  los  pueblos  católicos:  la  asis- 
tencia á  los  moribundos:  las  visitas  á  los  hospitales, 

cárceles  y  presidios:  los  socorros  en  las  calamida- 
des públicas:  las  misiones  á  los  pueblos  contami- 

nados de  la  herejía  para  fortalecer  á  los  católicos 
en  su  creencia  y  combatir  á  los  sectarios,  y  á  los 
pueblos  bárbaros  á  conducir  la  luz  del  Evangelio, 
y  la  antorcha  de  la  civilización.  En  una  palabra: 
donde  hay  un  ignorante  á  quien  enseñar,  un  peca- 

dor á  quien  convertir,  un  estravíado  á  quien  redu- 
cir al  verdadero  camino,  una  llaga  cjue  curar,  una 

discordia  que  concluir,  una  calamidad  que  socorrer, 
una  alma  que  salvar:  allí,  allí  debe  presentarse  el 
jesuíta:  ese  es  el  último  fin  de  su  instituto. 

Este  fin  tan  singular,  y  que  se  hal)ia  propuesto 
una  orden  religiosa  nacida  acaso  eu  los  tiempos 
mas  calamitosos  y  comprometidos  en  que  se  ha  en- 

contrado la  Iglesia  de  Dios,  debia  tener  para  su 
perfecto  desarrollo,  medios  también  muy  singula- 

res, y  tales  son  los  que  ha  discurrido,  ó  digámoslo 
sin  ningún  temor  de  la  crítica  de  los  modernos  in- 

crédulos, los  que  el  mismo  Dios  reveló  á  su  grande 
siervo  Ignacio,  y  que  dejó  prevenidos  en  su  admi- 

rable libro  de  las  Constituciones. 

Dividió  éstas  Ignacio  en  diez  partes;  las  que  e.s- 
tán  precedidas  del  examen  que  debe  hacerse  á  los 
que  se  presentan  para  ser  recibidos.  A  éstos  se  les 
hacen  mil  preguntas  para  conocer  lo  legítimo  de 
su  vocación,  su  capacidad  intelectual,  el  estado  de 
su  salud  y  fuerzas,  los  impedimentos  canónicos  y 
civiles  que  puedan  teuer  para  entrar  en  religión, 
y  algunos  particulares  para  no  ser  admitidos  en 
la  Compañía:  entre  estos  es  muy  notable  el  de  no 
haber  tenido  el  hábito  de  otra  orden,  lo  que  se 
dispuso  sabia  y  prudentemente,  así  por  decoro  á 
la  misma  religión  abandonada,  como  porque  esto 
hacia  sospechar  ligereza  ó  versatilidad,  y  también 
por  uo  dar  lugar  á  la  introducción  de  costumbres 
estrañas.  Admitido  ya  el  novicio,  permanece  du- 

rante un  mes  en  su  traje  secular,  viviendo  con  los 
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demás  y  observando  los  usos  domésticos  por  si  le 
conviniere  abrazarlos.  El  noviciado  dura  dos  años 
enteros,  en  cuyo  tiempo  se  suspende  todo  género 
de  estudio,  y  los  novicios  comienzan  á  ejercitar 
algunos  ministerios  de  humildad  y  mortificación, 
como  servir  en  los  hospitales,  visitar  las  cárceles, 
enseñar  la  doctrina  á  los  niños  y  hacer  algunas 

cortas  peregrinaciones  á  pié,  sin  viático  y  pidien- 
do limosna.  Concluido  el  tiempo  de  noviciado,  se 

hacen  los  votos  simples  de  religión,  y  un  cuarto 
de  aceptar  el  grado  que  juzgase  conveniente  darle 
á  su  tiempo  la  Compañía,  y  quedan  incorporados 
en  el  primer  grado,  que  es  para  los  que  entran  para 
sacerdotes,  el  de  escolares  aprobados,  ó  el  de  coad- 

jutores temporales  para  los  que  han  entrado  para 
laicos.  Estos  votos  se  Uanian  simples,  porque  no 
los  recibe  ningún  superior  á  nombre  de  la  Compa- 

ñía, y  solo  se  hacen  entre  los  domésticos  á  solo 
Dios,  y  porque  puede  dispensarlos  por  causa  justa 
la  misma  Compañía,  autorizada  al  efecto  por  la 
Santa  Sede.  Esta  misma  profesión  simple  se  re- 

nueva dos  veces  al  año  hasta  la  profesión  solemne, 
y  constituye  al  que  la  Lace  verdadero  religioso  con 
todos  los  derechos  y  deberes  de  tal. 

La  profesión  solemne  incluye  otros  dos  diversos 
grados,  el  que  se  llama  de  profesos  de  cuatro  vo- 

tos, y  el  de  coadjutores  formados,  de  los  que  hay 
dos  clases,  unos  espirituales  y  otros  temporales. 
Para  hacer  la  profesión  solemne,  que  es  laque  ver- 

daderamente constituye  miembro  de  la  Compañía 
de  Jesús,  se  requiere  el  tiempo  de  quince  ó  diez  y 
seis  años,  en  el  que  los  sacerdotes  han  recorrido 
toda  la  carrera  de  estudios  y  del  profesorado,  que 
abraza  los  idiomas  antiguos,  las  ciencias  físicas  y 

las  eclesiásticas,  y  ademas  los  ministerios  de  pul- 
pito, confesonario,  enseñanza  al  pueblo,  y  edu- 

cación literaria  de  la  juventud,  y  puede  llamarse 
una  segunda  prueba.  Concluido  este  espacio  de 
tiempo,  y  después  de  varios  exámenes  é  informa- 

ciones, el  general  concede  á  los  que  son  mas  que 
medianos  en  virtudes  y  letras,  el  grado  de  profesos 
de  cuatro  votos;  á  los  que  no  reúnen  estas  circuns- 

tancias, el  de  coadjutores  espirituales,  y  á  los  lai- 
cos virtuosos  y  exactos  en  los  ministerios  de  su  vo- 

cación, el  de  coadjutores  formados.  Todos  éstos, 
antes  de  su  profesión  solemne,  pasan  otro  año  de 
noviciado,  en  que  hacen  un  mes  entero  de  ejerci- 

cios, igual  con  corta  diferencia  á  los  dos  primeros 

de  su  entrada,  y  se  llama  "tercer  año  de  proba- 
ción." Concluido  este  año,  deben  mendigar  por 

tres  dias  de  puerta  en  puerta,  y  así  se  preparan 
para  su  profesión.  Hé  aquí  la  fórmula  de  los  vo- 

tos de  los  profesos: 

"Yo  X.,  hago  profesión  y  prometo  á  Dios  To- 
dopoderoso, en  presencia  de  la  Santísima  Virgen, 

de  toda  la  corte  celestial  y  de  todos  los  asistentes, 
y  á  vos,  reverendo  padre  general  de  la  Compañía 
de  Jesús  que  tenéis  el  lugar  de  Dios,  y  á  vuestros 
sucesores,  pobreza,  castidad  y  obediencia,  y  según 
ésta,  tener  un  cuidado  particular  por  lo  que  res- 

pecta á  hi  instrucción  de  los  jóvenes,  conforme  á 
la  formadle  vida  contenida  en  las  letras  apostóli- 

cas de  la  Compañía  de  Jesús,  y  en  sus  constitu- 

ciones." Los  que  hacen  los  cuatro  votos  agregan : 
"Y  ademas,  prometo  especialmente  obediencia  al 
Sumo  Pontífice  por  lo  que  mira  á  las  misiones,  se- 

gún lo  determinado  en  las  mismas  letras  apostóli- 
cas y  las  constituciones."  Los  coadjutores  espiri- 

tuales no  dicen  "yo  hago  profesión,"  sino  línica- 
mente  "yo  prometo  á  Dios;"  y  omiten  el  voto  de 
obediencia  al  Papa;  y  los  temporales  ese  y  lo  que 
mira  á  la  instrucción  de  la  juventud.  Los  sacerdo- 

tes profesos,  ademas  de  los  votos  solemnes  que 
acabamos  de  espresar,  hacen  bajo  una  fórmula  se- 

mejante los  cinco  simples  siguientes:  Primero.  No 
consentir  que  se  altere  lo  determinado  acerca  de 
la  pobreza  ordenada  en  las  constituciones  de  la 

Compañía  sino  para  restringirla  mas,  si  así  lo  exi- 
gieren causas  justas.  Segundo.  Que  jamas  promo- 
verán ó  pretenderán,  ni  aun  indirectamente,  ser 

elegidos  ó  promovidos  á  alguna  prelacia  ó  digni- 
dad en  la  Compañía.  Tercero.  Que  se  obligan  á 

lo  mismo  respecto  de  cualquiera  prelacia  ó  digni- 
dad, fuera  de  la  Compañía,  ni  consentirán  en  su 

elección  cuanto  fuere  de  su  parte,  sino  obligados 
por  la  obediencia  del  que  pueda  mandarlo,  bajo 

pena  de  pecado.  Cuarto.  Que  si  llegare  á  su  noti- 
cia que  alguno  procura  ó  pretende  cualquiera  de 

las  dignidades  ó  prelacias  referidas,  ya  domésticas 
ó  ya  fuera  del  cuerpo,  lo  manifestará  á  la  Compa- 

ñía ó  á  su  general.  Quinto.  Que  si  se  viere  obli- 
gado á  admitir  la  prelacia  de  alguna  iglesia,  no 

rehusará  oir  los  consejos  que  le  diere  para  el  mejor 

acierto  el  prepósito  general  de  la  Compañía,  ó  al- 
guno á  quien  delegare  á  este  fin ;  aunque  sin  com- 

prometerse á  seguirlos,  si  juzgare  no  ser  mejores 

que  los  que  á  él  le  han  ocurrido  ú  otros  le  hubie- 
sen inspirado.  Para  que  en  ninguno  de  estos  com- 

promisos se  pretenda  ver  arbitrariedad  alguna  por 
parte  de  los  superiores,  ó  bajo  servilismo  por  la 
de  los  subditos,  se  concluye  esta  fórmula  con  la 

cláusula  siguiente:  "Entendiéndolo  todo  conforme 
á  las  constituciones  y  declaraciones  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús." Antes  de  hablar  sobre  el  peculiar  gobierno  de 
los  jesuítas,  sigamos  especificando  algunas  otras 
particularidades  del  instituto.  Aunque  el  traje  que 
hoy  tienen  los  miembros  de  la  Compañía  en  los 

países  católicos  en  que  existen  públicamente  auto- 
rizadas las  comunidades  religiosas  puede  llamarse 

propio  hábito,  este,  no  es  diverso  del  que  usaban 
en  tiempo  de  su  fundación  los  clérigos  seculares 

de  Europa.  S.  Ignacio  no  señaló  en  sus  reglas  há- 
bito especial  á  sus  hijos,  por  muchas  razones  de 

conveniencia  en  aquellas  circunstancias.  Entonces 
las  calumnias  de  los  luteranos  y  calvinistas  y  por 
desgracia  también  el  desarreglo  de  los  miembros 
de  algunas  comunidades,  habían  hecho  odioso  el 
traje  religioso,  .y  presentarse  con  uno  nuevo,  tal 
vez  habría  sido  impedimento  para  que  hubiesen 
penetrado  los  jesuítas  en  los  pueblos  contagiados 
por  la  herejía  á  combatir  á  los  sectarios.  Ademas, 
para  atraer  mejor  á  los  pecadores,  para  captarse 
el  aprecio  de  los  jóvenes  en  los  colegios  y  aficionar 
la  tierna  edad  de  los  niños,  convenia  mucho  mas 
que  un  hábito  austero  y  desconocido,  el  honesto  y 
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negro  de  los  clérigos,  al  que  ya  estaba  familiariza- 
da la  multitud.  Así  es  que,  puede  decirse  que  la 

religión  de  la  Compañía  no  tiene  hábito  fijo  ni  de- 
terminado; y  en  efecto,  los  jesuítas  siempre  han 

adoptado  el  mas  conveniente  á  las  circunstancias: 
en  los  países  católicos,  con  muy  cortas  diferen- 

cias, siempre  ha  sido  el  clerical;  pero  para  intro- 
ducirse á  los  protestantes,  cuando  no  se  había  he- 

cho de  moda  la  tolerancia,  y  eran  perseguidos  de 
muerte  los  sacerdotes  católicos;  ó  á  las  naciones 

gentiles  y  mas  ó  menos  cultas  ó  bárbaras,  han  to- 
mado los  de  mercaderes,  soldados,  labradores, 

mendigos,  y  hasta  los  que  son  peculiares  á  los  man- 
darines de  China  ó  á  los  magnates  de  Tunquin  y 

Maduré,  y  aun  los  abatidos  de  los  parias  en  la  In- 
dia y  otros  semejantes,  sin  que  lo  haya  reprobado 

la  Sede  apostólica.  Esto  ha  sido  hacerse  todo  pa- 
ra todos,  hasta  en  lo  esterior,  para  ganarlos  á  todos, 

seguu  el  consejo  del  Apóstol. 
Esta  falta  de  un  traje  propio  á  una  nueva  reli- 

gión, fué  uno  de  los  motivos  porque  fueron  perse- 
guidos los  jesuítas  al  principio  de  su  fundación  por 

algunos  regulares  preocupados,  aunque  no  faltaban 
entre  ellos  doctos,  que  no  querían  penetrarse  de  las 
razones  que  hemos  espuesto  para  esta  especie  de 
particularidad,  y  que  no  comprendían  lo  bastante 

la  verdad  del  adagio  vulgar  de  que  "el  hábito  no 
hace  al  monje."  Pero  otras  no  menos  particulares 
e.scepciones  de  las  reglas  comunes  hasta  entonces 
en  las  demás  comunidades,  acabaron  de  alarmar  á 
esos  sugetos  llenos  de  preocupaciones  contra  la  mo- 

derna religión ;  y  sin  embargo  de  que  eran  ellas  las 
mas  convenientes  al  reciente  instituto.  Los  dos  años 

de  noviciado  de  que  liemos  hablado  y  los  votos  sim- 
ples concluido  este  tiempo,  sufrieron  algunas  obje- 

cione.'f,  sin  reflexionar,  que  si  al  que  solo  ha  de 
procurar  la  perfección  propia  le  basta  un  año  de 
noviciado,  aun  son  cortos  dos  al  que  ha  de  traba- 

jar con  igual  empeño  en  la  perfección  ajena;  y  que 
si  aquellos  votos  simples  alargaban  mucho  mas  la 
probación,  también  debían  hacerse  mayores  espe- 
riencias  para  fiar  los  mas  elevados  ministerios  apos- 

tólicos á  los  que  debian  dar  muestras  de  aptitud 
y  de  una  virtuosa  conducta  en  los  que,  por  decirlo 
así,  sirven  de  escala  á  los  otros.  ¿  Y  qué  mejor  me- 

dio podia  haberse  adoptado  do  satisfacer  á  los  re- 
paros de  los  críticos  de  las  órdenes  religiosas  sobre 

el  poco  tiempo  que  se  les  daba  de  noviciado,  antes 
de  llegar  á  la  edad  madura,  para  comprometerse  de 
un  modo  irrevocable  á  un  género  de  vida  que  exi- 

ge los  mayores  sacrificios  y  privaciones?  Ignacio  sa- 
pientísimamente  proveyó  á  todo  y  respetó  todas 
las  opiniones.  Convencido  con  la  Iglesia  santa  de 

que  "es  bueno  al  hombre  llevar  el  yugo  desde  su 
juventud,"  incorporó  en  su  cuerpo  jóvenes,  que 
después  de  conocer  por  dos  años  enteros  lo  que  es 
la  vida  monástica  quisieran  abrazarla;  pero  al  mis- 

mo tiempo  proveyó  con  los  medios  de  que  después 
hablaremos,  á  la  inconstancia  de  la  juvenil  edad, 
al  decoro  de  su  orden  y  al  mejor  servicio  público, 
sin  que  en  el  entre  tanto  los  nuevos  adeptos,  ni 
fuesen  tentados  de  la  inconstancia,  ni  levantasen 
ligeramente  la  mano  del  arado,  ni  careciesen  de 

los  incalculables  bienes  de  la  vida  religiosa.  Para 
esto  sirven  los  dos  años  de  noviciado,  y  á  esto  pro- 

veen los  votos  simples,  que  pueden  llamarse  así  la 
base  déla  perfección  de  un  jesuíta,  como  la  salva- 

guardia de  los  innumerables  ministerios  que  es  lla- 
mado á  desempeñar.  Pero  de  esto  hablaremos  ade- 
lante, para  no  cortar  el  hilo  á  nuestro  discurso. 

Otra  particularidad  del  instituto  de  Loyola,  con- 
siste eú  la  falta  de  coro,  y  otra  en  la  carencia  de 

regla  que  señale  ciertas  austeridades  y  peniten- 
cias, que  deben  ser  generalmente  practicadas. 

La  razón  de  una  y  otra  se  encuentra  en  el  mis- 
mo instituto.  Alabar  á  Dios  en  común  es  obra 

muy  laudable,  y  nada  menos  que  el  perpetuo  oficio 
de  los  ángeles.  Pero  este  santísimo  ejercicio  no  era 
el  mas  conveniente  para  los  que  debian  estar  ocu- 

pados sin  cesar  en  el  mucho  mas  elevado  objeto  de 
salvar  á  las  almas,  al  que  el  Yerbo  Eterno  había 
descendido  del  lado  de  su  Padre  Celestial.  El  coro 
era  un  ministerio  que  halagaba  mucho  á  la  tierna 
piedad  de  Ignacio,  que  se  deshacía  en  lágrimas  al 
oír  entonar  cánticos  al  Señor.  Pero  el  coro,  tal 
cual  se  acostumbra  en  las  comunidades  observan- 

tes y  fervorosas,  habría  sido  un  obstáculo  insupe- 
rable para  la  completa  enseñanza  de  la  juventud 

y  los  cuidados  que  ella  demanda;  para  el  tiempo 

que  exige  el  estudio;  para  la  asiduidad  en  el  confe- 
sonario, la  asistencia  á  los  moribundos,  las  misio- 

nes; y  en  una  palabra,  para  casi  la  totalidad  de  los 
ministerios  de  la  Compañía.  Alguna  vez  se  les  obli- 

gó al  coro,  y  solo  en  las  casas  profesas,  y  de  luego 
á  luego  se  observó  entibiarse  en  todo  el  cuerpo  el 
espíritu  apostólico  que  constituye  su  carácter.  Lo 
mismo  puede  decirse  sobre  las  penitencias  corpora- 

les. Si  atendida  la  diversa  constitución,  salud  y 
fervor  de  los  individuos,  no  á  todos  puede  convenir- 

les igual  medida  en  las  austeridades  del  cuerpo, 
mucho  menos  cuando  debe  agregarse  á  estas  con- 

sideraciones la  importantísima  de  la  diversidad  de 
ocupaciones,  ministerios  y  circunstancias  en  que 
puede  encontrarse  cada  jesuíta  en  particular.  ¿Pe- 

ro qué  decimos  de  que  no  hay  en  la  Compañía  de 
Jesús  regla  para  las  penitencias  corporales?  La 
hay,  y  es  la  regla  viva  del  confesor  y  del  superior, 
que  impone  á  cada  cual  la  que  le  conviene,  y  que 
no  se  descuida  de  este  punto  sustancial  en  las  al- 

mas que  aspiran  á  la  perfección.  Esto  no  saben 
los  que  por  la  que  ellos  llaman  falta  entienden  que 
los  jesuítas  eran,  tomo  vulgarmente  se  dice,  unos 

clérigos  "comodinos  y  regalones,"  cuando  todos 
ellos  mortificaban  su  carne  todo  lo  que  debian: 

cuando  en  este  particular  mas  se  usaba  en  la  Com- 
pañía de  freno  que  de  espuela:  cuando  sus  anales 

están  llenos  de  hombres  tan  austeros  para  tratar 
sus  cuerpos,  que  podían  competir  con  los  famosos 
penitentes  de  la  cárcel  que  nos  ha  dejado  descrita 
S.  Juan  Clímaco.  Esta  fué  empero  otra  piedra  de 
escándalo  recien  nacida  la  Compañía  para  ciertos 

regulares  mas  que  demasiado  apegados  á  sus  pro- 

pias opiniones. Al  tratar  de  los  votos  que  hacían  los  profesos, 

hemos  visto  que  S.  Ignacio,  por  el  voto  de  no  ad- 
mitir dignidades  eclesiásticas,  sin  formal  manda- 
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to  que  obligara  á  pecado,  ó,  lo  que  es  lo  mismo, 

"peua  de  santa  obediencia,"  dado  por  el  Sumo 
Pontífice,  que  previno  á  sus  hijos,  cerró  la  puerta 
á  la  ambición,  é  impidió  que  saliesen  de  la  Compa- 

ñía los  hombres  mas  aptos  para  los  ministerios  j 
los  mas  apropiados  para  edificar  con  sus  virtudes 

á  los  propios  }■  á  los  estraños.  Tamos  á  ver  que 
con  igual  sabiduría  abrió  otra  puerta  para  conso- 

lar á  muchos,  para  cortar  escándalos  de  todos,  y 
para  mantener  á  su  cuerpo  siempre  puro  y  libre  de 
malos  humores.  Esta  es  otra  particularidad  de 
la  Compañía,  mas  bieu  envidiada  que  combatida 
por  los  religiosos  amantes  del  decoro  y  brillo  de 
sus  institutos.  Decíamos  que  los  votos  simples  te- 

nían este  carácter,  porque  uo  los  aceptaba  ningún 
superior;  y  que  la  Compañía  podia  relajarlos  por 
justas  causas  con  autoridad  pontificia.  Esto  era  en 

su  verdadero  nombre  lo  que  se  llamaba  ser  "des- 
pedido de  la  Compañía,"  derecho  concedido  por  la 

legítima  autoridad,  reconocido  y  aceptado  por  los 
subditos,  y  que  los  superiores  ejercían  bajo  las 
leyes  mas  prudentes  y  suaves,  y  solo  en  casos  es- 
tremos.  Esta  espulsion,  llamémosla  así,  teniagrau- 
des  ventajas  para  los  particulares,  para  el  cuerpo  y 
para  el  público.  Y  todas  estas  ventajas  no  se  ha- 

brían seguido,  á  no  ser  por  los  votos  simples  que  se 
hacían  después  del  bienio  del  noviciado.  Era  ella 
útil  á  los  particulares,  porque,  por  una  desgracia 
anexa  á  la  debilidad  humana,  bien  podia  cualquiera, 
por  mucho  fervor  con  que  hubiera  abrazado  el  insti- 

tuto, conocer  después  que  no  era  aquella  su  voca- 
ción, y  satisfecho  de  ello,  por  los  medios  prudentes 

que  se  le  proporcionaban  en  la  misma  Compañía, 
le  era  fácil  salir  de  su  seno,  y  no  verse  en  la  triste 
necesidad  de  arrastrar  unas  cadeuas  que  harían 
desgraciada  su  existencia.  Tan  cierto  es  esto,  que 
la  mayor  parte  de  los  que  salían  de  la  Compañía 
ellos  mismos  solicitaban  su  dimisión,  por  no  poder 
ya  soportar  el  grave  peso  de  la  vida  religiosa  lle- 

vado contra  su  voluntad.  Otras  veces,  sucesos  im- 
previstos en  las  familias,  como  la  viudedad  y  total 

desamparo  de  la  madre  de  un  jesuíta,  el  abandono 
de  virtuosas  hermanas  sin  ningún  recurso  mas  que 
aquel,  ó  cosas  semejantes,  motivaban  su  salida  del 
cuerpo,  con  tanta  mayor  facilidad,  cuanto  que  ella 
no  producía  ninguna  nota,  y  antes  bien  eran  muy 
apreciados  en  la  sociedad  los  que  habían  sido  je- 

suítas. Era  también  una  ventaja  para  el  cuerpo, 
en  razón  á  que,  tanto  los  disgustados  como  los 
que  tenían  la  desgracia  de  relajarse,  saliendo  del 
cuerpo,  ui  contagiaban  á  los  demás  con  su  versa- 

tilidad, ni  los  corrompiau  con  sus  malos  ejemplos. 
Era,  por  último,  una  ventaja  para  el  público,  por- 

que la  permanencia  de  un  jesuíta  era  la  mejor  ga- 
rantía, especialmente  para  los  padres  de  familia 

que  tenían  á  sus  hijos  en  los  colegios,  de  su  cons- 
tancia, de  su  estudio-íidad  y  de  la  pureza  de  sus 

costumbres.  Este  derecho  de  espulsion  se  ejercía 
aun  con  los  profesos,  y  á  él  estaba  sujeto  hasta 
el  mismo  general,  sin  otra  diferencia  que  la  diver- 

sidad en  ambos  casos,  muy  justa  y  racional,  en  los 
procedimientos.  Después  de  haber  descrito  con 
toda  verdad  y  exactitud  lo  que  era  la  espulsion 

entre  los  jesuítas,  ¿no  espanta  que  hayan  combati- 
do ese  derecho  los  titulados  filósofos?  ¡esos  hom- 

bres que  tanto  han  declamado  contra  la  perpetui- 
dad de  los  votos  monásticos,  los  inconvenientes 

de  hacerlos  en  la  edad  juvenil,  y  la  carencia  de 
arbitrios  pacíficos  para  sacudir  un  yugo  cuando  ha 
llegado  á  hacerse  insoportable! 

Si  en  todas  estas  particularidades  del  instituto 
de  la  Compañía  de  Jesús,  luce  tanto  la  prudencia, 
sabiduría  y  conocimiento  de  mundo  del  genio  le- 

gislador de  Ignacio  de  Loyola,  en  lo  que  nos  resta 
que  decir,  brilla  de  tal  manera,  que  lo  hace  superior 
á  los  Numas  y  Solones.  Hablamos  del  gobierno  es- 

tablecido por  este  grande  hombre,  que  manifiesta 
toda  su  santidad,  talentos  y  esperiencía.  Los  capí- 

tulos en  las  comunidades  religiosas  han  sido  por 
una  fatalidad  la  fuente  de  la  relajación  de  las  mas 
ejemplares,  por  lo  que  se  prestan  estos  actos  á  la 
formación  de  partidos,  carcoma  de  toda  sociedad. 
La  frecuente  remoción  de  superiores  generales  ha 
sido  también  el  origen  de  la  falta  de  estabilidad  de 
las  disposiciones  gubernativas,  destruyendo  éste, 
por  prurito  de  innovar,  lo  que  había  determinado 
su  antecesor.  El  ilimitado  poder  de  los  jefes  de  una 
orden,  y  las  ningunas  trabas  eu  su  ejercicio,  y  nin- 

gunos medios  de  resistencia  legal  en  los  subditos, 
ha  engendrado  no  pocas  veces  un  despotismo,  ger- 

men de  discordias  y  poderoso  elemento  de  disolu- 
ción. Ignacio  previo  á  todos  estos  gravísimos  in- 

convenientes; y  sus  acertadísimas  reglas  para  el 
gobierno  de  la  Compañía,  el  manantial  han  sido  de 
la  caridad  y  unión  que  en  ella  se  profesan.  El  go- 

bierno de  los  jesuítas  es  un  compendio  de  lo  mejor 
que  tieneu  el  monárquico,  el  de  la  aristocracia  y  el 
de  la  democracia.  El  general,  único  superior  que 
se  elige  por  votación  de  los  provinciales  de  todas 
las  provincias  y  dos  profesos  de  cada  una  de  ellas, 
es  perpetuo  y  jefe  absoluto  en  toda  la  Compañía. 
Él  nombra  los  provinciales,  los  superiores  de  las 
casas  profesas  y  de  probación,  y  los  rectores  de  los 
colegios  (1):  y  a  fin  de  que  conozca  todos  los  su- 
(1)  Este  nombramiento  que  hace  el  É,cneral  de  todos 

los  superiores  de  las  casas  de  la  Compañía  en  todo  el  mun- 
do, ha  sido  uno  de  los  mas  fuertes  capítulos  de  acusación 

contra  ios  jesuítas,  suponiendo  que  de  esta  manera  el  ge- 
neral dirigía  a  todo  el  universo,  haciendo  servir  de  agentes 

suyos  á  los  provinciales  y  demás  superiores  de  las  provin- 
cias. Hasta  la  evidencia  se  les  ha  probado  á  esos  detracto- 

res, que  la  sujeción  de  todos  los  superiores  al  general  co- 
mo su  cabeza,  solo  se  limitaba  á  las  cosas  espirituales  y 

del  gobierno  peculiar  de  la  orden,  y  de  ninguna  manera 
á  los  asuntos  políticos,  eu  que  "por  su  instituto"  jamas  de- 

bían mezclarse  los  miembros  de  la  Compañía.  Pero  aun 
suponiendo  que  alguna  vez  un  general  quisiera  mezclarse 
en  tales  negocios,  los  provinciales  y  demás  superiores  es- 

taban obligados  á  desobedecerlo  por  sus  mismas  constitu- 
ciones. Pero  dejando  á  un  lado  estos  sueños  y  delirios  de 

los  adversarios  de  los  jesuítas,  nada  era  mas  conveniente, 
como  ya  lo  hicimos  notar  arriba,  que  esta  falta  de  eleccio- 

nes capitulares,  que  daba  por  resultado  que  se  conservara 
en  la  Compañía  una  paz  octavianay  una  caridad  verdade 
ramente  religiosa.  Por  lo  que  respecta  á  las  provincias  de 
América,  estas  ventajas  resaltaban  mucho  mas,  y  acaso  á 
ese  sistema  se  debió  la  observancia  ^ue  siempre  distinguió 
á  la  Compañía  de  las  demás  comunidades  religiosas.  Sa- 

bido es,  y  no  nos  atrevemos  á  condenar  esa  disposición 
emanada  de  la  Santa  Sede,  que  antiguamente  alternaban 
en  los  capítidos  los  españoles  con  los  americanos  para  to- 
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getos  propios  para  desempeñar  estos  puestos,  los 
provinciales  de  toda  la  Europa  le  escriben  cada 
mes ;  los  rectores,  superiores  de  casas  y  maestros  de 
novicios  cuatro  veces  al  año;  y  los  de  ultramar 

dau  cuenta  de  sus  si'ibditos  cada  vez  que  se  presen- ta la  ocasión.  Se  le  remite  de  tres  en  tres  años  dos 

catálogos  de  cada  provincia,  en  uno  de  los  cuales 
se  anota  la  edad  de  cada  religioso,  sus  fuerzas,  sus 
talentos  naturales,  sus  adelantos  en  las  letras  y  en 
la  virtud.  Tiene  ademas  cinco  asistentes,  de  Italia, 

Francia,  España,  Alemania  y  Portugal,  que  le  sir- 
ven á  la  vez  de  consejeros  y  de  ministros;  pero  que 

no  los  elige  á  su  arbitrio,  sino  que  se  los  da  la  con- 
gregación general.  Le  dá  también  un  "admonitor," 

con  derecho  de  representarle  lo  que  él  ó  los  asis- 
tentes hayan  notado  de  irregular  en  su  gobierno  ó 

persona.  Aunque  la  autoridad  del  general  es  gran- 
de, con  semejantes  correctivos  jamas  puede  llegar 

á  constituirse  en  déspota.  En  un  caso  estremo  en 
que  pasara  la  barrera  de  sus  deberes,  perp  caso  que 
no  se  ha  presentado  nunca,  los  asistentes,  reunien- 

do á  los  diputados  de  las  provincias,  pueden  depo- 
nerlo y  aun  lanzarlo  de  la  orden.  Todos  los  superio- 

res, todos  los  miembros  de  la  Compañía  están  so- 
metidos al  general,  y  le  deben  obediencia.  Todos 

pueden  libremente  ocurrir  á  él  y  escribirle  como  á 
los  otros  superiores.  Él  es  el  padre  común,  la  su- 

bordinación es  grande,  pero  los  recurso.s  son  nume- 
rosos y  fáciles.  Como  todas  las  demás  órdenes  re- 

ligiosas, la  Compañía  está  dividida  en  provincias. 
En  cada  provincia  ó  subdivisión  de  pais,  un  provin- 

cial es  el  superior  de  todos  los  establecimientos 
que  ella  contiene;  él  los  visita  por  sí  mismo  exac- 

tamente cada  año;  todos  pueden  ocurrir  á  él  para 
sus  necesidades  y  en  sus  penas.  El  provincial  tiene 

sus  "consultores"  y  su  "admonitor"  nombrados  por 
el  general;  él  debe  también  escuchar  sus  pareceres. 
En  fin,  cada  casa  tiene,  bajo  un  título  ó  bajo  otro, 
su  superior  propio  sometido  al  provincial  y  al  gene- 

ral. El  superior  de  cada  casa  tiene  igualmente  un 

consejo  y  un  "admonitor."  Por  lo  que  toca  a  los  su- 
getosde  los  diversos  grados  que  hemos  indicado,  nos 
restan  algunas  palabras.  Los  profesos  y  los  coadju- 

tores espirituales  son  iguales  en  todo,  y  ninguno  de 
los  dos  goza  de  ningún  privilegio  ó  prerogativa,  y 
aun  se  prefiere  á  veces  para  superiores  á  los  coadju- 

tores espirituales,  y  los  profesos  mismos  les  están  su. 
bordinados  con  la  mayor  frecuencia.  Hay,  sin  em. 

dos  los  cargos,  y  esto  era  un  niaiianliul  inmenso  de  disgus- 
tos, intrigas  y  partidos,  habiendo  llegado  e!  caso  de  que  en 

una  de  las  órdenes  mas  austeras  se  hubiesen  formado  tantos 

bandos,  como  eran  los  reinos  de  España,  con  no  poca  des- 
edifícacion  de  loa  fieles  y  detrimento  de  la  unión  religio- 

sa. Por  esta  razón,  mientras  otras  comunidades  eran  roí- 
das por  el  espíritu  de  la  discordia,  en  la  de  los  je.suita9  im- 

peraba una  unión  que  A  lodos  llenaba  de  asombro;  y  tanto 
mas  se  fortalecía  ésta,  cuanto  que  la  prudencia  de  los  gene- 

rales les  h.acia  nomlirar  por  lo  común  páralos  primeros  car- 
gos á  los  nativos  de  las  provincias.  La  de  México,  á  pesar 

de  no  formar  mas  que  una  nación  con  la  española  en  aque- 
lla época,  tuvo  varios  provinciales  americanos,  que  dieron 

mucho  honor  al  pais,  y  fueron  respetados  hasta  en  la  mis- 
ma Europa.  £1  P.  Salvador  de  la  Gándara,  que  goberna- 

ba á  la  provincia  mexicana  en  la  época  de  In  espulsion,  era 
natural  de  la  ciudad  de  Querétaro. 

Tomo  TV. 

bargo,  algunos  pocos  empleos  reservados  á  éstos 
esclusivamente,  y  tienen  también  el  derecho  de  asis- 

tir á  las  congregaciones  ó  asambleas  provinciales 
y  generales  de  la  orden,  que  son  muy  limitadas  y 
raras  en  ciertos  casos.  Tal  es  la  forma  del  gobier- 

no de  la  Compañía:  la  unidad  de  poder,  la  multi- 
plicidad de  advertencias  consultivas.  La  sabiduría 

posee  así  toda  su  luz  y  la  acción  toda  su  poten- cia (1). 

Entre  tanto  Paulo  III,  movido  de  los  eficaces 
ruegos  de  los  príncipes,  obispos  y  otros  personajes, 
empleó  á  algunos  jesuítas  en  las  urgentes  necesida- 

des de  diferentes  iglesias.  Simón  Rodríguez  marchó 
á  Portugal;  Francisco  Javier  á  las  Indias  orienta- 

les, de  las  que  llegó  á  ser  apóstol;  Claudio  Jayo 
fué  despachado  á  Brescia  para  estirpar  la  herejía 
que  algunos  hablan  allí  sembrado.  Y  no  mencio- 

nando á  otros  enviados  á  diversas  partes  de  Ita- 
lia, Juan  Niiñez  y  Luis  González  pasaron  á  los  rei- 
nos de  Fez  y  de  Marruecos  para  asistir  á  los  cau- 

tivos cristianos;  otros  fueron  mandados  al  Congo, 
á  la  África  y  á  la  Abisinia,  donde  el  referido  Nú- 
ñez  fué  posteriormente  nombrado  patriarca  de 
Etiopía,  y  otros  dos  jesuítas  consagrados  obispos 
del  mismo  imperio.  El  rey  de  Portugal  los  pidió 
para  las  nuevas  conquistas  de  ia  América  meridio- 

nal, y  el  venerable  1).  Vasco  de  Quiroga,  obispo 
de  Michoacan,  solicitó  una  misión  para  ia  nuestra, 
la  que  por  entonces  no  pudo  conseguirse.  Admira- 

bles fueron  los  progresos  de  la  Compañía,  que  en 
breve  tiempo  floreció  por  todos  los  países  de  uno 
y  otro  hemisferio,  singularmente  en  España,  don- 

de hablan-  nacido  sus  primeros  padres,  en  Portu- 
gal, en  Italia,  en  las  principales  ciudades  de  Ale- 

mania y  hasta  en  los  pueblos  herejes  del  Norte. 
De  todos  los  paises  católicos,  donde  mas  lentos 
fueron  sus  progresos,  fué  en  Francia,  a  pesar  de 
haber  sido  su  cuna,  porque  la  encarnizada  guer- 

ra que  se  hacían  el  rey  Francisco  I  y  el  emperador 
Carlos  V,  impedia  mirar  con  buen  ojo  una  socie- 

dad, cuya  cabeza  y  miembros  principales  eran  es- 
pañoles de  nacimiento.  Alcalá,  Valencia,  Gandía, 

Colonia,  Lovainay  Pádua,  fueron  las  primeras  ciu- 
dades en  que  tuvo  establecimientos  fijos,  pisando 

muy  en  breve  esta  orden  religiosa  á  ser  una  de  las 
mas  numerosas  de  la  Iglesia  de  Dios. 

Habiendo  solicitado  Paulo  III  dos  teólogos  de 
la  Compañía  para  asistir  á  su  nombre  al  concilio 
que  estaba  para  celebrarse  en  Trento,  el  santo  ge- 

neral eligió  á  los  PP.  Lainez  y  Salmerón,  á  los  que 
díó  titiles  advertencias;  el  P.  Claudio  Jayo  asis- 

tió al  mismo  concilio  en  calidad  de  teólogo  del  car- 
denal Otton  Truehses,  obispo  de  Augusta,  y  des- 

pués lo  nombró  Fernando  I,  rey  de  los  romanos,  ■ 
obispo  de  Trieste;  pero  temeroso  S.  Ignacio  de  que 

(1)  Sentimos  no  podernos  estender  mas  sobre  una  ma- 
teria, capaz  de  llenar  tomos  enteros,  Quien  quiera  conocer 

todos  los  primores  del  instituto  de  los  jesuítas,  juntamente 
con  sus  comprobantes,  que  nada  dejan  que  desear,  consul- 

te la  famosa  Apología  del  P.  Ceriitti,  que  se  publicó  en  la 
"Defensa  de  la  Compañía  de  Jesús,  "impresa  en  1848  en 
la  casa  de  Abadiano,  ó  la  del  P.  X.  Ravignan,  publicada  en 

la  misma  casa  en  líí4r),  y  que  tiene  por  título:  "De  los  je- 

suítas y  do  su  instituto." 53 



418 JES 
JES 

las  promociones  á  las  dignidades  eclesiásticas  per- 
judicasen á  su  naciente  Compañía,  suplicó  tanto  al 

príncipe  que  desistiese  de  aquel  nombramiento,  que 
al  fin  logró  conseguirlo.  Hizo  ademas  valer  las  mis- 

mas razones  ante  el  Papa  y  el  sagrado  colegio,  tan- 
to que  obtuvo  que  todos  los  padres  de  la  Compa- 
ñía fuesen  escluidos  de  las  dignidades  eclesiásticas. 

Entre  las  demás  cosas  representó  que  éste  era  el 
medio  mas  seguro  para  cou.servar  entre  ellos  el  es- 

píritu de  humildad  j  de  pobreza  que  era  el  alma 
de  su  estado,  y  que  por  otra  parte,  siendo  misione- 

ros, mayor  provecho  resultaria  á  la  Iglesia  de  que 
permaneciesen  toda  su  vida  en  el  estado  de  simples 
religiosos,  porque  estarían  entonces  mas  prontos  á 
volar  de  una  estremidad  del  mundo  á  la  otra,  don- 

de los  llamara  la  gloria  de  Dios.  Conseguido  cuan- 
to pedia  con  tantas  instancias,  obligó  á  los  jesuítas 

profesos  (según  lo  dijimos  arriba)  á  comprometer- 
se con  voto  simple  de  no  solicitar  jamas  dignidades 

eclesiásticas,  y  aun  de  rehusarlas  si  se  les  ofreciera, 
á  no  ser  que  el  Papa  los  obligara  á  aceptar  en  vir- 

tud de  santa  obediencia;  y  aun  con  todo  esto,  no  le 
costó  poco  trabajo  libertar  del  cardenalato  al  doc- 

tísimo P.  Lainez  y  á  S.  Francisco  de  Borja,  duque 
primero  de  Gandía,  que  en  aquella  ciudad  fabricó 
el  primer  colegio  de  jesuítas  en  1546.  S.  Ignacio 
libertó  igualmente  á  sus  hijos  del  gobierno  de  mon- 

jas, con  aprobación  del  Papa. 
Habiendo  fijado  Ignacio,  ya  general,  su  residen- 

cia y  la  de  sus  succesores  en  la  capital  del  mundo 
cristiano,  para  estar  mas  pronto  á  obedecer  las  ór- 

denes del  Sumo  Pontífice,  comenzó  á  esplicar  el 
catecismo  en  la  iglesia  de  Santa  María  de  la  Stra- 
da  ó  "de  Astalles,"  que  le  fué  dada,  y  se  dedicó 
también  á  otras  obras  de  piedad  y  de  misericordia. 
En  este  mismo  lugar  el  magnánimo  cardenal  Ale- 

jandro Farnesio,  sobrino  de  Paulo  III,  dio  princi- 
pio en  1568,  á  la  fábrica  de  la  suutuosa  iglesia,  que 

habiéndose  dedicado  al  inefable  nombre  de  Jesús, 

título  de  la  Compañía,  dio  ocasión  á  que  á  sus  in- 
dividuos se  les  llamase  "Jesuítas.''  En  1546  comen- 

zaron los  hijos  de  S.  Ignacio  á  enseñaren  Europa, 
en  el  colegio  que  hemos  dicho  antes,  de  Gandía, 
con  lo»  privilegios  de  las  universidades:  y  en  el  mis- 

mo año  se  fundó  el  segundo  en  la  ciudad  de  Coim- 
bra  por  el  rey  de  Portugal  Juan  III,  que  ya  ha- 

bla establecido  otro  con  el  mismo  fin  en  la  ciudad 

de  Goa,  en  las  ludias  Orientales  en  1542,  de  ma- 
nera que  con  toda  propiedad  puede  llamarse  éste 

el  primer  colegio  que  tuvo  la  Compañía  para  en- 
señar á  la  juventud.  Entre  las  demás  reglas  que 

prescribió  Ignacio  a  los  que  enseñaban  en  los  co- 
legios, les  ordenó  que  dieran  especialmente  leccio- 

nes de  piedad,  de  modestia  y  de  humildad;  que  to- 
dos los  alumnos  fuesen  obligados  á  oir  misa  todos 

los  dias  y  á  confesarse  cada  mes;  que  comenzaran 
siempre  sus  ejercicios  públicos  con  la  oración;  que 
aprovecharan  todas  las  ocasiones  de  inspirar  á  los 
que  frecuentaban  sus  escuelas  el  amor  á  los  bienes 
celestiales;  últimamente,  á  recurrir  á  la  medita- 

ción, á  las  lecturas  piadosas  y  á  otras  semejantes 
prácticas  de  religión  para  no  dejar  entibiar  en  sí 
mismos  el  espíritu  de  fervor  y  de  recogimiento^  Re- 

comendóles conducirse  de  manera,  que  tanto  ellos 
como  sus  discípulos  nada  hiciesen  sino  por  la  ma- 

yor gloria  de  l)ios.  Estableció,  por  último,  otros 
muchos  reglamentos  para  procurar  el  adelanto  de 
los  maestros  y  escitar  la  emulación  en  los  estudian- 

tes. En  lo  interior  de  su  Compañía,  Ignacio  reco- 
mendaba á  todos  y  principalmente  á  los  encarga- 

dos de  la  dirección  de  los  novicios,  las  conferencias, 
la  lectura  de  los  libros  y  vidas  de  los  padres  del 
Desierto,  como  igualmente  la  de  otras  obras  ascé- 

ticas que  podian  conducirlos  á  la  perfección:  los  ad- 
mirables efectos  de  estas  advertencias  pueden  juz- 

garse por  los  escritos  del  P.  Alonso  Rodríguez,  en 

su  libro  titulado  "Práctica  de  la  perfección  cristia- 
na" de  las  "Meditaciones"  del  P.  Luis  de  la  Puen- 

te, de  las  obras  del  P.  Alvarez  de  Paz,  de  las  del 

P.  Baltasar  Alvarez,  del  "Catecismo"  del  P.  Cat- 
taueo  y  de  otros  muchos  que  seria  difuso  referir. 
En  el  fin  de  su  pontificado,  Paulo  III  por  letras 

apostólicas  de  18  de  octubre  de  1549,  "Licet  de- 
bitum  pastoralis  officü,"  concedió  á  la  Compañía 
amplísimos  privilegios,  entre  los  cuales  declaró  que 
el  permiso  concedido  antes  por  él  á  los  prepósitos 
generales  de  la  misma,  de  admitir  veinte  sacerdotes 
en  calidad  de  coadjutores  espirituales,  con  comuni- 

cación de  las  facultades,  gracias,  y  autoridad  de  que 
disfrutan  los  profesos,  se  estendiese  sin  limitación 
y  determinación  de  número  á  cuantos  el  mismo  pre- 

pósito general  juzgara  idóneos  para  aquel  grado. 
Igualmente  esceptuó  y  sustrajo  á  la  Compañía  á 
sus  miembros  y  bienes  (con  privilegio  igual  á  otras 
muchas  comunidades)  de  toda  suerte  de  superiori- 

dad, jurisdicción  y  corrección  de  cualquier  ordina- 
rio, tomándolos  bajo  su  protección  y  la  de  la  San- 

ta Sede  apostólica. 
Julio  III  fué  no  menos  benévolo  con  S.  Ignacio 

y  su  Compañía.  En  la  acostumbrada  bula  de  sus- 
pensión de  indulgencias  durante  el  año  santo  de 

1550,  escepti'.ó  las  que  habiansido  concedidas  por 
su  inmediato  predecesor  Paulo  III  á  la  misma  Com- 

pañía, á  la  cual,  por  el  conocimiento  que  de  ella 
habla  adquirido  siendo  legado  en  el  concilio  de 
Treuto  colmó  de  las  mayorles  gracias  y  favores,  la 
confirmó  de  nuevo  y  la  honró  con  grandísimos  en- 

comios en  diversas  bulas.  El  célebre  "Colegio  ger- 
mánico," al  que  posteriormente  se  le  agregó  er 'hún- 

garo," reconoce  su  primer  origen  de  este  Pontífice 
y  de  S.  Ignacio;  y  aun  el  famoso  "Colegio  roma- 

no," que  mira  á  Gregorio  XIII  por  principal  fun- 
dador, tuvo  su  primitivo  establecimiento  eu  tiem- 

po de  S.  Ignacio,  y  por  la  generosidad  de  S.  Fran- 
cisco de  Borja,  tercer  general  de  la  Compañía. 

Ademas,  Julio  III  en  1554,  dio  á  los  jesuítas  la 
penitenciaría  de  la  Santa  casa  de  Loreto,  forman- 

do allí  un  colegio  de  doce  sacerdotes  para  la  como- 
didad de  los  peregrinos  de  todas  las  naciones.  La 

prudencia  y  caridad  que  Ignacio  usaba  con  sus  re- 
ligiosos le  ganaba  todos  los  corazones;  mas  bien 

rogando  que  mandando  sabia  acomodarse  á  todos 
los  genios,  templando  la  firmeza  con  la  dulzura. 
Miraba  á  la  modestia  esterior  como  absolutamen- 

te necesaria  para  reprimir  la  libertad  de  los  sentidos 
y  el  arrebatamiento  de  las  pasiones;  y  esta  virtud 
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ha  sido  taucoustantemeu  te  observada  por  sus  hijos, 
que  puede  llamarse  su  hábito  distiutivo.  Los  enfer- 

mos eran  también  un  objeto  de  su  ternura,  3'  tenia 
una  suma  atención  en  suministrarles  los  auxilios  de 

(|ue  necesitaban  así  para  el  alma  como  para  el  cuer- 
po. Las  dos  principales  virtudes,  cuya  práctica  reco- 

mendaba á  sus  novicios,  eran  la  obediencia  y  la  ab- 
negación de  sí  mismos:  decia  á  los  que  se  presen- 

taban para  entrar  en  la  Compañía,  que  debían  dejar 
la  voluntad  propia  en  sus  casas.  Para  alejar  con 
seguridad  los  peligros  que  se  pueden  presentar  en 
las  visitas  de  las  mujeres,  prohibió  á  todos  sus  re- 

ligiosos salir  solos  de  casa,  detenerse  á  solas  con 
las  mujeres,  y  aun  los  mismos  que  iban  á  confesar 
á  las  enfermas,  debían  tener  un  compañero  coloca- 

do de  modo  que  pudiese,  sin  oir  las  palabras,  ver 
todo  lo  que  allí  se  hacia.  Para  señalar  los  empleos 
que  debían  ocupar  todos  los  miembros  de  la  Com- 

pañía, tomaba  ordinariamente  en  consideración  las 
inclinaciones  de  cada  uno,  exigiéndoles  por  otra 
parte  que  todos  estuviesen  en  una  perfecta  indife- 

rencia, y  dispuestos  así  á  admitir  como  á  dejar  cual- 
quiera oficio.  Tan  celoso  era  de  que  no  se  corrom- 

piese la  observancia  doméstica  en  l'>  mas  mínimo, 
y  en  castigar  los  malos  ejemplos,  que  en  medio  de 
la  suavidad  de  su  carácter,  era  inflexible  en  des- 

pedir á  los  que  no  se  acomodaban  á  seguir  sus  re- 
glas y  constituciones.  "Esta  es  la  cárcel  de  los  je- 

suítas," dijo  enseñando  la  calle  á  un  cardenal  que 
le  preguntaba  qué  penas  habia  dictado  para  los  in- 

observantes y  relajados;  y  en  cierta  vez  que  el  rec- 
tor de  un  colegio  en  que  habia  un  corto  niímero  de 

religiosos,  le  escribió  que  habia  despedido  la  mitad 
por  ciertas  faltas  que  le  referia,  consultándole  si 
habia  hecho  bien,  en  atención  á  la  escasez  de  suge- 
tos  para  hDs  ministerios,  la  contestación  fué,  que 
despidiera  á  los  que  quedaban,  si  no  veía  en  ellos 
la  observancia  debida  á  las  constituciones  (1).  El 
espíritu  de  S.  Ignacio  se  conserva  todavía  tan  en- 

teramente entre  los  jesuítas,  que  sin  duda  este  es 

(1)  Esta  espulsioQ  de  la  Compañía  de  los  inob.servaii- 
tes  y  relajados,  ha  formado  siempre  ante  los  ojos  de  los 
hombresjuiciosos  y  despreocupados,  la  prueba  mas  demos- 

trativa de  la  inocencia  del  cuerpo,  que  no  teme  echar  de 
su  seno  á  los  que  han  sido  testigos,  y  acaso  por  muchos 
años,  de  lo  que  pasa  en  el  interior  de  sus  casas,  que  han 
tenido  oportunidad  de  registrar  todos  sus  libros  y  papeles, 
y  de  imponerse  de  todos  sus  secretos.  Entre  los  calumnia- 
dsres  de  la  Compañía,  ocupan  un  lugar  no  muy  inferior 
estos  espulsos;  pero  los  jesuítas  jamas  los  han  temido,  y 
bien  preveían  cnál  debia  ser  su  venganza,  y  así  escribia 
públicamente  el  P.  Bártoli,  hablando  de  las  causas  de  las 
persecuciones  de  su  cuerpo,  lo  que  en  compendio  ha  dicho 
otro  escritor  jesuíta:  "La  séptima  causa  es  la  malignidad  de 
algunos  despedidos  de  la  Compañía,  que  por  no  echarse  á 
sí  la  culpa,  la  echan  á  la  religión,  y  quieren  que  ella  pa- 

rezca culpable,  por  parecer  ellos  inocentes.  Y  como  el  cie- 
lo no  tiene  mayores  enemigos  que  los  que  cayeron  de  el, 

no  tienen  mayores  perseguidores  comunmente  las  religio- 
nes, qie  jos  que  salieron  de  ellas;  de  los  cuales  se  puede 

decir  lo  que  ¿.  Cipriano,  hablaudo  de  las  caluumias  que 
padeció^en  sus  principios  la  Iglesia. — De  los  apóstatas  na- 

cen lodos  estos  fingidos  rumores,  porque  no  pueden  ala- 
barnos los  que  nos  dejaron. — Bien  lo  haesperinientado  en 

todos  tiempos  la  Compañía,  pero  ningún  testimonio  mayor 
de  su  inocencia,  que  no  temer  echar  de  su  casa  los  testigos 
de  8U8  acciones,  pues  solo  una  grande  inocencia  no  teme 
irritar  ala  des  bocada  malicia. " 

el  principal  de  sus  elogios.  Aun  cuando  el  gobier- 
no de  la  orden  causara  á  Ignacio  muchas  molestias 

que  diariamente  crecían  á  proporción  de  su  mara- 
villoso engrandecimiento  y  propagación,  y  su  car- 

go le  ocasionara  muchas  fatigas,  sin  embargo,  era 
todo  fuego  cuando  se  trataba  de  promover  la  glo- 

ria de  Dios  cou  la  estirpacion  de!  vicio  y  el  aumen- 
de  las  virtudes  en  las  almas. 

Se  cuentan  cosas  estraordinarias  de  los  favores 

que  S.  Ignacio,  lleno  del  espíritu  de  .oración,  reci- 
bió en  sus  conversaciones  con  Dios,  que  seria  muy 

largo  referir.  Amó  y  ejercitó  de  la  manera  mas 
edificante  la  humildad,  virtud  asociada  en  él  con 
una  entera  abnegación  de  sí  mismo.  Si  hablaba  de 

su  orden,  no  le  daba  otro  nombre  que  el  de  "míni- 
ma Compañía,"  queriendo  enseñar  con  esto  á  sus  hi- 
jos, que  debían  colocarse  en  los  últimos  puestos  de 

la  Iglesia  de  Jesucristo.  Coronaba  la  caridad  to- 
das sus  demás  virtudes:  frecuentemente  repetía  es- 

tas palabras,  que  habia  tomado  por  divisa:  "Ad 
majorem  Del  gloriara;"  que  son  puntualmente  las 
que  se  han  puesto  escritas  en  un  libro,  en  sus  imá- 

genes y  retrato.  "A  mayor  gloria  de  Dios:"  á  és- 
ta se  dirigían  todas  sus  acciones;  y  á  ésta  quería 

que  se  dirigiesen  siempre  todas  las  de  la  Compañía 
que  habia  fundado.  Llevaba  ya  el  santo  15  años 
de  general,  cuando,  reducido  por  sus  enfermedades 
á  permanecer  frecuentemente  en  su  lecho,  sin  de- 

jar por  esta  causa  el  timón  del  gobierno;  viendo 
que  los  negocios  se  multiplicaban  de  día  en  día  á 
proporción  del  aumento  de  .''u  Compañía,  hizo  ele- 

gir por  los  padres  que  estaban  cu  Roma,  uno  de 
ellos  que  lo  ayudase  en  el  gobierno  y  lo  aliviara  en 
parte  de  un  trabajo  á  que  no  podía  resistir,  y  re- 

cayó la  elección  en  el  P.  Gerónimo  Nadal.  Quería, 
no  obstante,  que  se  le  diese  cuenta  á  lo  menos  de 
las  obras  de  edificación  que  hacían  sus  hijos  en  Ro- 

ma y  en  los  países  vecinos.  Supo  que  en  Macerata, 
donde  se  habían  preparado  algunas  diversiones  po- 

co cristianas  para  el  tiempo  del  carnaval,  algunos 

padres  que  se  hallaban  allí  de  misión,  habían  es- 
puesto al  Santísimo  Sacramento  cou  mucha  solem- 

nidad en  forma  de  40  horas:  haciéndose  varias  pre- 
ces y  edificantes  sermonea  en  los  tres  dias  anteriores 

al  miércoles  de  ceniza ;  y  que  atraído  el  pueblo  de 

la  pompa  eclesiástica  y  de  la  novedad  de  las  cere- 
monia, habia  dejado  todo  por  asistir  á  ella.  Agra- 

dó tanto  al  santo  general  esta  devoción,  que  quiso 
que  so  practicara  anualmente  en  todas  las  casas  de 
su  orden.  De  esta  manera  tuvo  principio  la  devo- 

ción de  las  40  horas  del  carnaval,  que  se  ha  esten- 
dido después  de  ese  tiempo  en  midtitud  de  templos, 

con  el  buen  éxito  de  oponer  una  práctica  piadosa 

á  las  desenfrenadas  y  profanas  locuras  del  carna- val. 

Reconociendo  finalmente  S.  Ignacio  que  se  acer- 
caba su  última  hora,  quiso,  antes  de  abandonar  á 

sus  hijos,  dejarles  una  nueva  prenda  de  su  ternu- 
ra, dictándoles  algunas  máximas  sobre  los  princi- 

pales deberes  de  la  vida  religiosa;  recibió  el  Sagra- 
do Viático  con  estraordinarios  sentimientos  de  pie- 

dad; mandó  al  P.  Polauco,  su  secretario,  á  pedir 

la  bendición  apostólica  é  indulgencia  "in  articulo 
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mortis"  del  papa  Paulo  lY:  y  levantando  los  ojos 
y  las  manos  al  cielo,  y  pronunciando  el  nombre  de 
Jesús,  espiró  tranquilamente  á  los  31  de  Julio  de 
1556,  de  edad  de  65  años.  La  opinión  universal  que 
se  tenia  de  su  santidad  antes  y  después  de  su  muer- 

te, fué  confirmada  por  uu  gran  número  de  milagros. 
Dejó  este  mundo  con  el  consuelo  de  ver  esparcida 
por  todo  él  á  su  Compañía,  y  dividida  en  doce  pro- 

vincias, que  contaban  á  lo  menos  cien  casas  y  cole- 
gios. Veinte. años  después  de  su  muerte,  se  hizo 

una  lista  de  35  provincias,  con  dos  viceprovincias, 
mas  de  500  colegios,  33  casas  profesas  y  48  novi- 

ciados, sin  contar  los  seminarios,  residencias  y  mi- 
siones, y  en  todos  ello.s  mas  de  17.000  religiosos, 

de  los  que  de  7  á  8.000  eran  sacerdotes.  Apenas 
S.  Ignacio  habla  entregado  su  alma  al  Señor,  cuan- 

do por  toda  Roma  se  escucharon  estas  palabras: 

"El  santo  ha  muerto:  el  santo  nos  ha  sido  quita- 
do." El  pueblo  romano  acudió  en  multitud  al  lu- 

gar en  que  hal)ia  sido  espuesto,  reputándose  feli- 
ces los  que  pudieron  besarle  las  manos,  tocar  sus 

vestidos  ó  conseguir  algunas  de  sus  reliquias.  El 
buen  olor  de  su  santidad  se  difundió  rápidamente 
de  Roma  á  todas  las  naciones,  y  singularmente  á 
España,  su  patria.  El  castillo  de  Loyola  llegó  á  ser 
una  especie  de  templo;  la  cámara  en  que  se  convir- 

tió, un  santuario;  y  en  la  cueva  de  Manresa,  depo- 
sitarla de  sus  íntimas  comunicaciones  con  Dios,  el 

pueblo  entraba  de  rodillas,  besando  la  tierra  Isa- 
ñada  con  la  sangre  y  lágrimas  de  un  penitente  que 
habia  hecho  á  tantos  otros.  Su  cadáver  fué  sepul- 

tado en  la  pequeña  iglesia  de  Santa  María,  de  que 
ya  hemos  hablado,  de  donde  fué  trasladado  á  la  del 
Jesús  en  1587;  y  en  1637,  colocado  en  una  precio- 

sa urna  bajo  del  altar  de  la  magnífica  capilla  de- 
dicada al  mismo  santo.  Paulo  Y,  por  decreto  de 

27  de  julio  de  1609,  y  breve  de  3  de  diciembre  del 
mismo  año,  lo  inscribió  en  el  número  de  los  bien- 

aventurados, y  13  años  después,  á  12  de  marzo  de 
1622,  lo  canonizó  solemnemente  Gregorio  XY.  Cle- 

mente IX  le  concedió  oficio  y  misa  de  rito  doble: 
Alejandro  YII  confirmó  la  indulgencia  plenaria 
concedida  por  Gregorio  XY  á  los  que  confesados  y 
comulgados  visitasen  en  su  dia  una  iglesia  de  je- 

suítas: Inocencio  XI  lo  declaró  protector  del  rei- 
no de  Yizcaya.  La  piedad  de  la  reina  católica  D." 

María  Ana  de  Austria,  levantó  un  magnífico  tem- 
plo en  el  lugar  que  ocupaba  el  castillo  de  Loyola, 

donde  nació  nuestro  santo,  y  que  es  una  de  las 
maravillas  de  la  religiosa  España.  Duró  la  obra 
50  años,  fué  dirigida  por  el  famoso  arquitecto  ro- 

mano Carlos  Fontana,  y  se  dedicó  en  1738.  La 
estatua  de  mármol  que  representa  á  S.  Ignacio,  tra- 

bajada por  José  Ruscoui,  fué  colocada  entre  las  de 
los  fundadores  de  las  órdenes  religiosas,  en  uno  de 
los  nichos  de  la  famosa  basílica  del  Yaticano. 

Aunque  cada  provincia  y  aun  cada  casa  de  las 
que  se  fundaba  á  los  jesuítas,  siempre  sufrió  mas  ó 
menos  contradicciones;  y  desde  esa  época  hasta  la 
presente  parece  haberse  verificado  lo  que  S.  Igna- 

cio profetizó  á  sus  hijos,  de  que  siempre  serian  per- 
seguidos; en  ninguna  parte  tuvieron  que  sufrir  mas 

cuando  su  institución  que  en  el  reino  de  Francia. 

Cuando  la  muerte  del  santo  fundador,  los  jesuítas 
se  habían  difundido  en  muchos  lugares  de  esa  na- 

ción, y  entre  los  demás  se  habia  distinguido  por  su 
celo  el  P.  Edmundo  Anger,  francés,  que  habiendo 
llegado  a  ser  confesor  del  rey,  convirtió  por  medio 
de  sus  misiones  cerca  de  cuarenta  mil  herejes,  hvi- 
gonotes  en  su  mayor  parte.  Habiendo  pasado  á 
Francia  en  1561,  el  P.  Lainez,  inmediato  succesor 

de  ti.  Ignacio,  con  una  comisión  del  Papa,  aprove- 
chó esta  oportunidad,  para  el  establecimiento  legal 

de  su  Compañía  en  la  capital  del  reino,  al  mismo 

tiempo  que  el  parlamento  habia  remitido  a  los  obis- 
pos congregados  en  Poissí  el  examen  de  la  decisión 

sobre  las  dificultades  que  ofrecía  la  admisión  del  ins- 
tituto. Porque  habia  pasado  á  los  jesuítas  en  aque- 

lla época,  lo  que  en  la  suya  á  las  sagradas  órdenes 
de  Santo  Domingo  y  San  Francisco,  que  por  ciertos 

motivos,  que  no  es  del  caso  referir,  se  habían  susci- 
tado la  enemistad  de  la  universidad,  de  algunos  obís- 

posyde  otras  comunidades  religiosas.  Elconsejode 

Poissí  fué  de  opinión  que  se  confirmase  el  estable- 
cimiento del  colegio  de  París,  así  como  la  posesión 

de  los  bienes  legados  por  el  obispo  de  Clermont; 
pero  en  lo  pronto,  no  aprobó  á  la  Compañía  como 
orden  religiosa,  sino  solamente  bajo  la  forma  de 

congregación  ó  de  colegio,  y  puso  otras  condicio- 
nes, entre  ellas  la  variación  de  nombre;  pero  el  pú- 
blico habíalos  llamado  ya  jesuítas  y  Compañía  de 

Jesús;  y  dificilmente  prevalece  la  ley  sobre  el  len- 
guaje de  los  pueblos.  En  el  pontificado  de  Pió  lY, 

muy  benévolo  á  los  jesuítas,  se  concluyó  el  Sacro- 
santo Concilio  general  de  Trento:  esta  venerable 

asamblea,  en  la  sesión  XXY  "de  Reform.,"  cap. 
16,  llamó  á  estos  religiosos  clérigos  regulares  de  la 

Compañía  de  Jesús,  declaró  "piadoso"  su  institu- 
to, añadiendo  que  no  quería  alterarlo  ei> nada,  por 

juzgarlo  útil  á  la  Iglesia  de  Dios.  Apenas  electo 
S.  Pío  y,  manifestó  su  amor  á  la  Compañía,  por- 

que pasando  á  27  de  enero  de  1566  delante  de  la 
casa  Profesa  del  Jesús,  para  tomar  solemne  pose- 

sión de  la  basílica  Lateranense,  viendo  que  su  ge- 
neral, que  lo  era  S.  Francisco  de  Borja,  estaba  allí 

á  la  cabeza  de  sus  religiosos  para  recibir  la  bendi- 
ción apostólica,  hizo  parar  á  todo  el  acompañamien- 

to, llamó  á  Borja,  y  se  detuvo  con  él  en  una  con- 
versación amistosa  por  el  espacio  de  un  cuarto  de 

hora.  De  allí  á  poco,  después  de  haber  ampliado 
con  una  constitución  las  esenciones  y  privilegios  de 
las  órdenes  mendicantes,  incluyó  entre  éstas  á  la 

Compañía  de  Jesús  por  la  bula  "Dura  indefesa^" 
de  7  de  julio  de  1571.  Dos  años  antes,  en  1569, 

con  "motu  proprio,"  depositado  en  la  dataría  apos- 
tólica, dio  la  penitenciaría  de  la  basílica  patriar- 

cal de  San  Pedro  á  los  jesuítas,  para  que,  en  nú- 
mero de  trece  con  su  rector,  confesaran  en  los  idio- 

mas italiano,  francés,  español,  portugués,  tudesco, 
húngaro,  belga,  polaco,  inglés,  griego  é  ¡lírico. 

Gregorio  XIII,  uno  de  los  Papas  mas  benemé- 
ritos de  la  Compañía  de  Jesús,  eximió  para  siempre 

á  los  sacerdotes  de  ella  de  asistir  á  toda  clase  de 

procesiones,  porque  no  quiso  que  los  jesuítas  fuesen 
distraídos  por  ninguna  causa  de  los  estudios,  de  las 
lecciones,  de  los  ministerios  del  pulpito  y  confeso- 
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uario  y  de  las  demás  obras  de  piedad  á  que  de  con- 
tinno  atendían  y  atienden  tan  laudablemente  hasta 
los  tiempos  presentes.  El  magnánimo  Gregorio 
XIII,  ademas  de  haber  edificado  la  universidad 
Gregoriana,  y  confirmado  en  el  colegio  romano  á 

los  jesuitas,  fundó  en  Roma  el  "Colegio  de  los  ma- 
rouitas,"  el  "Colegio  inglés,"  y  el  "Colegio  griego," 
encargándolos  enteramente  á  la  dirección  y  cuida- 

do de  los  mismos  jesuitas.  El  mismo  pontífice  fun- 
dó en  el  Japón  á  la  Compañía  de  Jesús  la  casa  Pro- 

fesa y  tres  seminarios  para  los  neófitos  en  Arima, 
Ansuchi  y  Funai,  disponiendo  al  mismo  tiempo  que 
cada  año  se  remitiesen  á  aquel  imperio  cuatro  mil 
escudos  de  oro,  para  mantener  a  los  que  allí  se  de- 

dicaban a  instruir  a  esos  pueblos  en  la  doctrina  de 

la  Iglesia.  Autos  de  morir  tuvo  el  consuelo  de  re- 
cibir una  solemne  embajada  de  tres  reyes  del  Japón, 

acompañada  de  dos  jesuitas,  y  el  día  del  consistorio 
el  P.  Maffei  sirvió  de  intérprete  á  los  embajado- 

res. Por  su  breve  en  fin,  "Satis,  superque"de  10  de 
setiembre  de  1584,  prohibió  á  los  jesuítas  admitir 
beneficios  y  dignidades  eclesiásticas.  Le  succedió 
eu  1585  Sixto  V,  quien  concedió  muchas  indulgen- 

cias á  las  piadosas  congregaciones  establecidas  en 
los  colegios  de  los  jesuitas,  y  espidió  no  pocos  bre- 

ves a  su  favor;  pero  habiéndose  renovado  algunas 
quejas  contra  la  Compañía,  dirigidas  ya  á  Paulo  I Y 
y  S.  Pió  V,  á  causa  de  sus  grandes  privilegios  y  aun 
contra  su  forma  de  gobierno,  á  instancias  de  Feli- 

pe 11  rey  de  España,  diputó  una  visita  de  las  casas 
que  la  Compañía  tenia  eu  Roma,  declarando  visi- 

tador al  obispo  de  Plasencia  Felipe  Sega,  y  desti- 
nó una  congregación  de  cardenales  para  este  nego- 

cio; pero  habiendo  muerto  no  tuvo  efecto  alguno 
esta  disposición.  Antes  bien,  succediendo  al  breví- 

simo pontificado  de  Urbano  VII,  el  de  Gregorio 
XIY,  este  Pontífice,  que  habia  sido  amigo  de  S. 
Ignacio,  para  manifestar  el  reconocimiento  y  la  ad- 

miración que  tenia  á  las  virtudes  del  santo  funda- 
dor y  á  la  Compañía,  por  la  constitución  "Ecclesice 

Catholica","  de  28  de  junio  de  1591,  confirmó  el 
instituto,  las  constituciones  y  grados  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,  fulminando  excomunión  "latai  senten- 
tiaí,"  reservada  al  Papa  contra  los  infamadores  y 
calumniadores  de  la  misma  Compañía,  espresando- 
se  así  en  la  bula:  "Reputamos  causa  común  y  per- 

tenecer á  la  utilidad  ó  al  daño  de  la  Iglesia,  la  uti- 
lidad, la  paz  ó  el  daño  de  esta  Compañía." 

Antes  que  Clemente  VIII  absolviese  á  Enrique 
IV  rey  de  Francia,  dos  execrables  fanáticos.  Bar- 

rera y  Chatel,  atentaron  á  la  vida  de  este  monar- 
ca, el  primero  en  el  año  de  1593,  y  el  otro  en  1594. 

Xo  perdieron  los  enemigos  de  los  jesuitas  la  ocasión 
de  persuadir  al  rey,  que  ellos  hablan  incitado  á  esos 
dos  malvados;  y  esta  atroz  calumnia  causó  su  des- 

tierro del  xcino.  Pero  Clemente  VIII,  que  á  nin- 
guno de  sus  predecesores  cedia  eu  estimación  y  ter- 
nura hacia  la  Compañía,  hizo  tan  eficaces  instancias 

á  Enrique  IV  por  medio  del  cardenal  de  Ossat,  en- 
cargado de  negocios  de  Francia  en  Roma,  y  del  nun- 

cio Barberini,  después  Urbano  VIII,  que  conven- 
cido el  rey  de  su  inocencia,  los  llamó  del  destierro 

en  1604,  aunque  no  sin  encontrar  oposición,  resti- 

tuyéndolos á  sus  casas,  y  hacieudo  destruir  entera- 
mente una  pirámide  levantada  en  Paris,  con  inscrip- 
ciones oprobiosas  y  llenas  de  infamia  contra  aquellos 

religiosos.  A  pesar  de  los  esfuerzos  del  parlamento, 
del  primer  presidente  Aquiles  de  Harlay  y  del  abo- 

gado general  Servin,  Enrique  IV  devolvió  á  los  je- 
suitas su  favor,  y  respondió  á  los  magistrados  sus 

enemigos:  "que  desde  el  momento  que  habia  pen- 
sado en  restablecer  á  los  jesuitas,  habia  observado 

que  dos  clases  de  personas  se  oponían,  las  de  la  pre- 
tendida reforma,  esto  es,  los  herejes,  y  los  eclesiás- 

ticos poco  edificantes."  Fundó  Enrique  IV  un  co- 
legio en  la  Fleché,  palacio  en  que  habia  nacido,  y 

lo  entregó  á  la  dirección  de  los  jesuitas,  juzgándo- 
los mas  capaces  que  todos  para  instruir  bien  á  la 

juventud,  y  como  muestra  de  su  afecto  legó  á  su  igle- 
sia su  corazón.  El  edicto  de  restablecimiento  llenó 

de  furor  á  los  hugonotes,  y  como  en  él  se  prevenía, 

que  los  jesuitas  tendrían  uno  de  su  cuerpo  en  la  cor- 
te para  responder  por  todos  los  demás,  Enrique  IV 

eligió  al  P.  Cotón,  á  quien  hizo  su  confesor  y  ami- 
go, y  tanto  fué  el  favor  de  que  lo  Lonró,  que  sobre- 

pujó la  bondad  ordinaria  de  un  soberano  para  con 
sus  subditos.  De  esta  suerte  una  condición  poco  li- 

sonjera para  la  Compañía,  le  produjo  la  mayor  ven- 
taja que  podía  apetecer. 

Clemente  VIII  fué  el  primero  eu  usar  de  su  au- 
toridad para  obligar  á  dos  jesuitas,  en  virtud  de  san- 

ta obediencia,  á  aceptar  la  dignidad  cardenalicia. 
En  1593  creó  cardenal  con  el  título  de  Santa  María 

"in  Traspoutina"  al  P.  Francisco  Toledo,  español, 
nombrado  por  San  Pío  V  predicador  del  palacio 

apostólico,  donde  permaneció  durante  seis  pontifi- 
cados, después  teólogo  de  la  sagrada  penitenciaría 

y  de  los  Papas,  consultor  del  Santo  Oficio,  confesor 
y  consejero  de  Clemente  VIII,  y  que  por  esta  ra- 

zón moraba  en  el  palacio  apostólico.  El  otro  je- 
suíta fué  el  venerable  P.  Roberto  Bellarmino,  de 

Montepulciano,  sobrino  de  Marcelo  II,  teólogo  y 
confesor  de  Clemente  VIII  después  de  la  muerte 
del  anterior,  consultor  del  Santo  Oficio  y  exami- 

nador de  obispos:  lo  creó  cardenal  en  1599  con  el 
título  de  Santa  María  "in  Via,"  y  con  el  siguiente 
magnífico  elogio:  "hunc  eligimus,  qnia  parem  non 
habct  in  Ecclesia  quoad  doctrinam:"  murió  en  el 
noviciado  de  Roma,  donde  fué  á  visitarlo  Grego- 

rio XV;  y  en  el  cónclave  para  la  elección  de  Pau- 
lo V  habría  sido  electo  Papa,  á  no  ser  por  la  suma 

resistencia  que  opuso.  Ademas  de  esto,  Clemente 

VIII,  por  la  devoción  que  profesaba  á  San  Igna- 
cio fundador  de  los  jesuitas,  al  inscribir  su  nombre 

cu  el  martirologio  romano,  él  mismo  escribió  las 
palabras  que  siguen,  no  menos  honoríficas  al  santo 

patriarca  que  á  su  religión:  "En  Roma  el  tránsito 
de  San  Ignacio  confesor,  fundador  de  la  Compañía 
de  Jesús,  esclarecido  por  su  santidad  y  milagros, 
y  por  el  ardentísimo  celo  de  estender  por  todas 
partes  la  religión  católica."  Habiendo  sido  orde- 

nado por  Gregorio  XIII  lo  que  igualmente  tenia 
dispuesto  el  rey  Felipe  IV  con  decreto  de  6  de  ju- 

nio de  1628,  que  solo  los  jesuitas  pudiesen  propagar 
la  fe  en  el  Japón  y  la  China,  por  cuanto  el  dicho 
Pontífice  consideraba  haber  sido  introducida  la 
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verdadera  religión  eu  esos  pueblos  por  solo  dichos 

padres,  Clemente  VIII  por  su  constitución  "One- 
rosa" de  12  de  diciembre  de  1600,  estendió  este 

glorioso  ministerio  á  todas  las  órdenes  religiosas, 
principalmente  mendicantes.  El  pontífice  Paulo  V 
fió  al  celo  de  la  Compañía  de  Jesús  la  dirección  y 

cuidado  del  ''Colegio  escocés  de  Roma."  A  poco 
tiempo,  para  defender  la  inmunidad  eclesiástica 
gravemente  ofendida  eu  la  república  de  Venecia, 
Paulo  V  hizo  intimar  un  terrible  monitorio  á  IT  de 

abril  de  160(5:  la  república  ordenó  á  su  vez,  que 
ninguno  obedeciese  al  entredicho,  pena  de  destier- 

ro. El  nuucio  salió  de  Venecia  y  lo  mismo  hicieron 
los  jesuítas,  los  teatinos  y  los  capuchinos,  eu  forma 
de  procesión,  por  lo  que  fuerou  desterrados  perpe- 

tuamente de  los  dominios  venecianos,  no  siendo  res- 
tablecidos de  nuevo  cuando  la  república  se  reconci- 

lió con  el  citado  Papa,  y  solo  se  le  dieron  esperanzas 
de  que  después  se  daria  el  decreto.  En  el  mismo  año 
de  1606,  á  14  de  setiembre,  aprobó  con  formal  de- 

creto los  ya  publicados  eu  la  quinta  congregación 
general  de  la  Compañía,  que  ordenaban  que  según 
lo  prevenido  por  el  santo  fundador,  se  abstuviesen 
los  jesuítas  de  mezclarse  en  negocios  ajenos  de  la 
profesión  religiosa,  para  quitar  así  á  los  malévolos 
todo  motivo  de  deturpar  á  la  orden,  por  la  mayor 
gloria  de  Dios  y  buen  olor  de  Cristo.  En  1615  Pau- 

lo V  creó  cardenal  á  Alejandro  Orsiui,  romano, 
que  á  poco  murió  con  fama  de  santidad  en  1626, 
de  edad  de  33  años:  por  mas  que  hizo  no  se  le  per- 

mitió renunciar  el  cardenalato  para  retirarse  á  la 
Compañía  de  Jesús,  como  ardientemente  lo  supli- 

caba al  general  Vitelleschi,  para  ejercitar  mejor 
su  rigorosa  penitencia  y  vida  contemplativa:  úni- 

camente logró  ser  inscrito  en  la  orden  y  hacer  los 
votos  con  aquellas  mitigaciones  que  eran  compati- 

bles con  el  instituto  y  con  la  diguidad  que  á  pesar 
suyo  debía  conservar. 

En  el  poutificado  de  Gregorio  XV,  en  Holanda, 
donde  se  veia  con  placer  que  el  catolicismo  iba  en 
aumeuto,  se  publicó  un  decreto  que  espulsaba  a  los 
jesuítas  de  aquel  Estado.  Porque  la  suerte  de  estos 
religiosos,  bajo  los  gobiernos  herejes,  ha  sido  casi 
siempre  la  de  llevar  personalmente  el  peso  del  odio 
y  de  las  prevenciones  que  se  tienen  contra  la  Igle- 

sia romana.  Estendióse  la  parcialidad  en  Holanda 
hasta  prohibir  á  todos  los  subditos  de  la  república 
mandar  á  sus  hijos  á  estudiar  en  los  colegios  es- 
tranjeros  de  los  jesuítas;  mientras  que  en  aquella 
especie  de  persecución,  templada  segnn  lo  practi- 

cado por  el  espíritu  de  ínteres,  se  tuvo  por  suficiente 
respecto  á  los  demás  católicos,  clérigos  y  religio- 

sos, disponer  que  diesen  noticia  á  los  magistrados 
locales,  de  sus  nombres  y  lugares  de  sus  habitacio- 

nes. Gregorio  XV,  en  la  misma  solemnidad  en  que 
canonizó  á  San  Ignacio,  dispensó  el  mismo  honor 

á  San  Francisco  Javier,  muerto  en  la  isla  de  "San- 
cían"  ó  Sanchon,  á  la  vista  de  la  China,  á  2  de  di- 

ciembre de  1552,  de  46  años  de  edad;  honor  de  la 
Compañía  de  Jesús  por  haber  merecido  el  título 

de  "apóstol  de  las  Indias  Orientales,"  de  las  que 
fué  declarado  posteriormente  protector  principal, 
desde  el  cabo  de  Buena  Esperanza  hasta  los  reinos 

de  la  China  y  del  Japón,  por  Benedicto  XIV,  a 
íustancias  de  Juan  V,  rey  de  Portugal. 

El  "Colegio  Fuccioli"  fué  erigido  en  el  pontifica- 
do de  Urbano  VIII,  bajo  el  gobierno  y  dirección 

del  padre  general  de  la  Compañía  de  Jesús;  y  el 
cardenal  Ludovico  Ludovisi,  sobrino  de  Gregorio 
XV,  fabricó  para  los  jesuítas  del  colegio  romano 

la  grandiosa  iglesia  de  San  Ignacio,  y  el  "Colegio 
irlandés,"  que  confió  á  la  dirección  de  los  mismos. 
Urbano  VIII  declaró  en  1624,  que  ningún  religio- 

so, escepto  los  de  la  Compañía  de  Jesús,  pudiese 
ser  espulsado  de  sn  orden  ó  congregación,  sino  por 

incorregible.  El  mismo,  por  la  constitución  "Sal- 
vatoris"  de  15  de  setiembre  de  1627,  concedió  a 
los  jesuítas  el  oficio  y  misa  de  sus  tres  mártires  Pa- 

blo Míki,  Juan  de  Goto  y  Santiago  ó  Diego  Kisai 
(compañeros  de  nuestro  B.  Felipe  de  Jesús),  cru- 

cificados en  el  Japón  por  el  emperador  Taicosama 
á  5  de  febrero  de  lóOt;  permitiendo  posteriormen- 

te por  otro  decreto  de  26  de  setiembre  de  1629, 

que  en  dicho  día  de  su  festividad  todos  los  sacer- 
dotes pudiesen  celebrar  su  misa  en  las  iglesias  de  los 

jesuítas.  En  el  mismo  año  de  1 629,  Urbano  VIII, 
después  de  haber  obligado  al  P.  Pedro  Pazmany, 

jesuíta  húngaro,  á  aceptar  el  arzobispado  de  Es- 
trigonia  al  que  lo  había  nombrado  el  emperador 

Matías,  con  precepto  de  obediencia  lo  creó  carde- 
nal del  título  de  San  Gerónimo  de  los  esclavones, 

á  instancia  del  emperador  Fernando  II,  quien  lo 
hizo  también  canciller,  secretario  de  estado  y  em- 

bajador cesáreo  en  Roma.  Por  liltimo,  el  mismo 

Papa,  en  1643,  obligó  con  espreso  mandato  á  acep- 
tar al  P.  Juan  de  Lugo,  jesuíta  español,  a  quien 

creó  cardenal  del  título  de  San  Esteban  del  monte 

Celio;  el  primero  que  introdujo  la  quina  en  benefi- 
cio de  los  pobres  en  Italia,  por  lo  que  adquirió 

esa  preciosa  corteza  el  nombre  de  "polvos  de  Lu- 

go  (1)." 
(1)  Si  todos  los  servicios  que  prestaron  los  jesuítas  á  las 

ciencias  físicas,  naturales  y  otras  puraniente  humanas,  y 
que  no  tienen  relaciou  directa  con  la  religión,  se  conser- 

vasen á  la  posteridad,  como  el  del  P.  Lugo  con  la  quina, 
seria  inmenso  el  número  de  los  nombres  de  los  jesuítas  que 
figurasen  en  los  anales  de  los  pueblos.  Asi.  por  ejemplo, 
si  se  tratara  de  los  monumentos  de  la  antigüedad,  á  la  cla- 

ve discurrida  para  leer  los  antiguos  símbolos  egipcios  se 
llamarla  de  Kirker,  y  á  la  inventada  para  no  estraviarse  en 
la  cronología,  se  le  daria  el  título  de  Petavio;  cuando  se 
tratara  del  arte  de  fortificación,  se  nombraría  á  Borgo,  así 
como  de  las  bases  del  telégrafo;  al  mencionar  la  invención 
del  pantógrafo  se  recordarla  A  Scheiner;  y  hablando  de  las 
estrellas  luminosas,  de  los  satélites  y  cometas,  á  de  Vico: 
si  se  trata  de  química,  hay  un  Pianciani;  si  de  niatemSticas 
un  Carafia;  si  de  botánica,  un  Iturri;  si  de  música,  un  Exi- 
meno   En  fin,  por  no  cansar  á  nuestros  lectores:  sise 
navega,  hallaremos  á  un  jesuíta  tan  docto  en  este  arte,  que 
hasta  el  dia,  los  ingleses  llaman  al  mejor  tratado  sobre  esta 
materia,  ''el  libro  del  jesuíta;"  si  se  trata  de  puentes  flotan- 

tes, allí  también  hay  otro  jesuíta;  si  de  navegación  aérea, 
se  encuentra  otro  jesuíta;  en  la  medicina,  hay  no  uno,  sino 
centenares  de  jesuítas.  ¿Puede  decirse  mas?  Sí,  aun  pa- 

seándose por  un  jardia,  no  puede  olvidarse  de  los  jesuítas: 
las  hermosas  camelias,  que  tan  apreciadas  son  y  tan  de 
moda  en  nuestros  días,  regalo  fueron  de  un  jesuíta  que  las 

condujo  del  Japón.  Quien  diga  que  los  jesuítas  solo  se  ocu- 
paron de  la  teología  y  moral,  aunque  esto  no  habría  sido 

poco,  da  á  conocer,  sin  embargo,  que  nada  sabe  de  cien- 
cias y  artes. 
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Inocencio  X,  en  1646,  sin  que  nadie  lo  aguarda- 
ra, creó  cardenal  con  orden  muy  estrecha  de  acep- 

tar, á  Juan  Casimiro  de  Polonia,  hijo  del  rey  Si- 
gismundo III,  que  llevaba  cuatro  años  de  religioso 

de  la  Compañía ;  pero  como  hubiese  muerto  sin  su- 
cesión el  rey  Yladislao  su  hermano  en  1648,  con 

dispensa  pontificia,  por  las  críticas  circunstancias 
de  aquel  reino,  se  le  hizo  renunciar  la  púrpura,  y 
se  desposó  con  María  Gonzaga,  mereciéndose  el 

título  de  'rey  ortodoxo"  que  le  dio  Alejandro  TIL 
El  mismo  Inocencio  X,  en  1646,  en  las  ruidosas 
cuestiones  del  Illmo.  Palafox  con  los  jesuítas  de  la 
Puebla  de  los  Angeles,  hizo  uu  magnífico  elogio  de 
toda  la  Compañía,  capaz  de  enmudecer  á  todos  sus 
detractores,  y  de  que  hablaremos  en  su  lugar  (véa- 

se Velasco).  Habiendo  Francisco  Síbrza  Pallavi- 
cini  de  Parma  renunciado  la  prelatura  romana  para 
entrar  en  la  Compañía  de  Jesús,  Alejandro  VII, 
su  antiguo  é  íntimo  amigo  lo  nombró  primero  exa- 

minador de  obispos  y  consultor  del  Santo  Oficio,  y 
después  con  mandato  espreso  de  aceptar,  lo  publi- 

có en  1659  cardenal  con  el  título  de  Santa  Susana, 

del  que  lo  transfirió  al  de  San  Salvador  "in  Lauro." 
Este  fué  el  célebre  autor  de  la  "Historia  del  conci- 

lio de  Trento."  Hallándose  los  jesuítas  desterrados 
del  Estado  veneciano  por  haber  observado  estric- 

tamente el  entredicho  de  Paulo  V,  por  el  grande 
amor  y  aprecio  que  les  tenia  Alejandro  YII,  como 
se  lee  en  la  constitución  "Débitum"  de  1."  de  enero 
de  1663,  se  empeñó  con  toda  eficacia  en  restable- 

cerlos en  aquel  Estado  como  lo  hablan  procurado 
Gregorio  XV,  su  sobrino  el  cardenal  Ludovisi  y  el 
rey  de  Francia  Luis  XIII.  Al  efecto,  cou  uu  breve 
de  23  de  diciembre  de  1656  dirigido  á  aquel  senado, 
lo  escitó  con  gravísimos  argumentos  y  no  menores 
instancia.s  á  restituir  á  los  jesuítas  en  sus  antiguas 
casas.  El  senado  de  Venecia,  á  vista  de  aquel  breve, 
decretó,  a  19  de  enero  de  1657  el  restablecimiento 
de  los  jesuítas  por  la  pluralidad  de  116  votos  contra 
53,  contándose  entre  aquellos  los  de  los  mas  hon- 

rados senadores:  la  muerte  del  conocido  Fra-Pao- 
lo  influyó  también  no  poco  en  este  acto  de  justicia 
que  se  hizo  á  la  Compañía :  su  provincia  de  Venecia, 
desde  entonces  bástala  destrucción  de  la  orden,  fué 
una  de  las  mas  florecientes  de  Italia.  Alejandro  VII, 

en  otro  breve  dio  gracias  al  senado  por  aquel  de- 
creto, y  de  muchas  maneras  le  manifestó  su  reco- 

nocimiento. En  1668,  Clemente  IX  confirmó  de 
nuevo  el  iustituto  de  la  Compañía  cou  sumos  elo- 

gios, concediendo  á  los  jesuítas  grandes  privilegios 

por  su  bula  qae  comienza:  "Religiosorum."  En 
1671  Clemente  X  canonizó  á  S.  Francisco  de  Bor- 

ja,  general  tercero  de  la  Compañía  de  Jesús,  muer- 
to el  1.°  de  octubre  de  1572:  su  cuerpo,  sepultado 

fiu  la  antigua  iglesia  de  Santa  María  "de  la  Stra- 
da,"  fué  trasladado  a  la  sacristía  de  la  nueva  a  23 
de  febrero  de  lhl7;  y  de  allí  trasportado  á  Ma- 

drid, á  la  suntuosa  iglesia  fabricada  en  esa  corte 
junto  a  la  Casa  Profesa  de  los  jesuítas,  por  D.  Fran- 

cisco do  Sandoval,  duque  de  Lerm.i,  nieto  del  san- 
to y  embajador  de  España  á  Roma,  quedando  so- 

lamente en  esta  última  ciudad  un  hueso  del  brazo. 
Con  dolor  debemos  decir,  que  ese  templo,  uno  de 

los  mas  bellos  monumentos  de  arquitectura,  ha  si- 
do destruido  en  los  últimos  trastornos  civiles  de  Es- 

paña, á  pesar  de  los  mas  fuertes  reclamos  de  la 
misma  academia  de  bellas  artes  de  Madrid.  El  ofi- 

cio y  misa  de  dicho  santo,  fijado  á  3  de  octubre, 
fueron  trasladados  por  Inocencio  XI  al  dia  10,  en 
el  que  ahora  se  celebra  la  festividad,  cou  la  indul- 

gencia pleuaria  concedida  por  el  citado  Clemente 
X.  Alejandro  VIII  estendió  la  misa  y  oficio  á  to- 

da la  Iglesia,  con  rito  semidoble.  Ha  sido  nombra- 
do el  santo  Borja  patrón  contra  los  terremotos  en 

los  reinos  de  Granada,  Xápoles,  Sicilia  y  Portu- 

gal. 

El  P.  Juan  Everardo  Xidard  de  Faikstein,  je- 
suíta, confesor  de  los  hijos  del  emperador  Fernan- 

do III,  Leopoldo  y  Mariana  de  Austria,  pasó  á 
España  con  esta  princesa,  cuando  se  desposó  cou 

Felipe  IV ;  y  por  favor  del  rey  y  precepto  pontifi- 
cio, fué  nombrado  gran  inquisidor,  primer  ministro 

y  embajador  de  España  en  Roma,  donde  fué  con- 
sagrado arzobispo  de  Edessa:  después,  á  instancias 

de  la  reina,  lo  obligó  Clemente  X  á  aceptar  el  car- 
denalato en  1672,  con  el  título  de  San  Bartolomé 

en  la  Isla.  En  1707,  Clemente  XI  dio  gracias  á  Pe- 
dro el  Grande,  czar  de  Moscovia,  que  se  habia  de- 

terminado á  permitir  en  sus  estados  el  público  y 
libre  ejercicio  de  la  religión  católica  y  la  fundación 
de  un  colegio  para  educar  á  la  juventud,  dirigido 
por  los  jesuítas.  Dicho  pontífice  creó  cardenales  á 
tres  de  estos:  al  P.  Juan  Bautista  Tolomei  de  Pis- 
toya,  oriundo  de  Sena,  procurador  general  de  la 
Compañía  de  Jesús,  rector  del  colegio  germánico, 
consultor  de  las  congregaciones  del  índice,  de  ri- 

tos y  de  indulgencias,  y  examinador  de  obispos: 
después  de  mucha  resistencia,  le  obligó  en  1712  á 
aceptar  la  dignidad  cardenalicia,  con  el  título  de 
San  Pedro  Montorio.  El  segundo  fué  el  P.  Juan 

Bautista  Salerno,  napolitano,  examinador  de  obis- 
pos, teólogo  de  la  nunciatura  de  Alemania  y  de 

Polonia  del  sobrino  del  papa  Annibal  Albani;  que 
convirtió  del  luteranismo  á  Federico  Augusto  de 

Sajonia,  hijo  del  rey  de  Polonia,  y  soberano  des- 
pués de  la  misma,  y  concluyó  su  matrimonio  con  la 

hija  mayor  de  Carlos  VI:  fué  creado  cardenal  con 
el  título  de  San  Esteban  "in  monte  Celio,"  en  1719. 
El  tercero,  el  P.  Alvaro  Cienfuegos,  español,  mi- 

nistro en  Portugal  de  Caries  VI:  á  ruegos  de  este 
emperador  fué  creado  cardenal  en  1720,  del  título 
de  Sau  Bartolomé  en  la  Isla,  obispo  después  de  Ca- 
tania,  arzobispo  de  Monreal,  ministro  cesáreo  y  pro- 

tector del  imperio  ante  la  Santa  Sede.  Por  mucho 
tiempo  habia  resistido  Clemente  XI  a  las  vivas  y 
repetidas  instancias  del  emperador  para  elevarlo  á 
la  púrpura,  no  por  falta  de  méritos  en  tan  distin- 

guido sugeto  que  kabia  prestado  á  Carlos  VI  re- 
levantes servicios,  como  lo  protestó  el  mismo  Papa 

en  los  dos  breves  que  dirigió  á  ese  monarca,  sino 
por  repugnancia  de  dar  estos  repetidos  ejemplos  en 
la  Compañía  de  Jesús,  cuyo  instituto  prohibe  cou 
voto  particular  las  dignidades  eclesiásticas,  princi- 

palmente las  elevadas;  y  en  tan  corto  espacio  de 
tiempo  y  bajo  su  pontificado,  ya  era  el  tercero  á 
quien  elevajja;  cedió  sin  embargo,  y  exaltó  á  un  va- 
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ron  tan  afecto  al  César,  y  tan  á  propósito  para  di- 
rigir los  negocios  de  la  Iglesia:  en  los  cónclaves  de 

1721  y  1728,  entraron  los  últimos  tres  cardenales 
jesuitas.  En  el  primero  fué  electo  Inocencio  XIII, 
que  habia  hecho  sus  estudios  en  el  colegio  romano, 
y  en  el  segundo,  Benedicto  XIII  (dominico),  en 
cuya  elección  trabajaron  principalmente  los  tres 
mencionados  cardenales. 

Benedicto  XIII,  en  1126,  canonizó  á  S.  Luis 
Gonzaga,  jesuíta,  de  los  marqueses  soberanos  de 
Castellón,  muerto  en  el  colegio  romano  á  21  de  ju- 

nio de  1591,  á  resulta  de  la  peste  contraída  por 
servir  á  los  epidemiados;  á  poco  tiempo  lo  declaró 
también  protector  de  los  estudiantes;  Clemente  XII 
en  1737,  estendió  á  toda  la  Italia  é  islas  adyacen- 

tes, el  oficio  y  misa  de  rito  doble,  concedido  ya  á 

algunas  provincias,  y  Gregorio  XYI  á  todo  el  or- 
be católico  por  rescripto  de  23  de  julio  de  1842. 

Su  cuerpo  se  venera  en  el  magnífico  altar  que  le 
está  dedicado  en  la  iglesia  de  San  Ignacio.  En  la 
misma  solemnidad  canonizó  Benedicto  XIII  á  S. 
Estanislao  de  Kostka,  novicio  de  la  Compañía  de 
Jesús,  nacido  eu  Rostohow,  feudo  de  su  casa  en 
la  Polonia,  y  muerto  a  15  de  agosto  de  1568,  de 
diez  y  ocho  años,  en  el  noviciado  de  Roma:  es  el 
primer  confesor  canonizado  de  tan  corta  edad:  su 
cuerpo  se  venera  en  una  capilla  fabricada  á  su  nom- 

bre, en  la  iglesia  de  San  Andrés  del  noviciado.  Cle- 
mente X  lo  declaró  protector  principal  de  Polonia 

antes  de  su  canonización,  no  obstante  el  decreto  de 
ritos  que  prohibe  poderse  elegir  por  protectores  á 
los  solo  beatificados.  Clemente  XII,  en  1737,  ca- 

nonizó solemnemente  á  S.  Juan  Francisco  Regís, 
francés,  de  la  Compañía  de  Jesús,  muerto  en  La- 
lovesco,  á  31  de  diciembre  de  1640,  donde  se  ve- 

nera su  cuerpo.  Benedicto  XIV,  en  1742,  dispuso 
que  su  festividad  no  se  celebrara  á  24  de  mayo,  en 
que  lo  beatificó  Clemente  XI,  sino  á  16  de  junio 
en  que  fué  canonizado.  En  el  mismo  año  de  1741, 
por  decreto  de  20  de  Agosto  declaró  Benedicto 
XIV,  que  constaba  del  martirio  de  los  siervos  de 
Dios  Rodulfo  Aquaviva,  Alfonso  Pacheco,  Anto- 

nio Franceschí,  Pedro  Berñi,  sacerdotes  de  la  Com- 
pañía de  Jesús,  y  Francisco  Arana,  coadjutor  (lai- 

co) de  la  misma,  muertos  por  los  bárbaros  en  odio 
de  la  fe  en  las  islas  Salcetas  de  las  Indias  Orienta- 

les. El  mismo  Pontífice,  á  21  de  setiembre  de  1742, 
aprobó  el  decreto  de  la  congregación  de  ritos,  que 
declaraba  constar  del  martirio  del  V.  Ignacio  de 
Acevedo,  con  otros  treinta  y  nueve  compañeros, 
también  jesuitas,  mandados  por  S.  Francisco  de 
Borja  á  predicar  la  fe  al  Brasil,  y  martirizados  á 
15  de  julio  de  1570  por  los  calvinistas,  en  un  na- 

vio que  apresaron  delante  de  la  isla  de  Palma,  don- 
de los  arrojaron  al  mar.  Santa  Teresa  de  Jesús  vio 

subir  al  cielo  sus  almas,  á  la  hora  de  su  martirio. 
Pero  no  fueron  estos  los  únicos  testimonios  de  es- 

timación á  la  Compañía  de  Jesús  de  este  sapientí- 
simo Pontífice;  puede  decirse  que  en  sus  bulas  y 

breves,  que  no  fueron  pocos,  espedidos  en  diversos 
negocios  referentes  á  la  misma  Compañía,  se  ha- 

llan mayores  encomios,  si  es  posible,  que  en  la  mul- 
titud de  los  dados  por  todos  sus  predecesores  á  fa- 

vor de  los  jesuitas.  Bastará  por  todas  las  muestras 
de  su  afecto,  que  podíamos  citar,  la  constitución 
"Coustantem,"'de  24  de  abril  de  1748,  por  la  que 
dispuso  que  habiendo  en  la  congregación  de  ritos 
de  mucho  tiempo  atrás  un  consultor  jesuíta,  y  ha- 

biendo S.  S.  nombrado  otro  con  el  mismo  carácter, 
el  P.  Manuel  Acevedo,  portugués,  después  de  la 
muerte  de  ambos,  fuese  perpetuamente  reemplaza- 

do su  puesto  por  otro  jesuíta.  Y  es  de  saberse,  que 
ademas  de  este  privilegio,  disfruta  la  Compañía  de 
que  uno  de  sus  individuos  siempre  ha  sido  teólogo 
y  lo  es  hasta  el  día  del  tribunal  de  la  sagrada  pe- 

nitenciaría: así  lo  dice  el  mismo  Benedicto  XIV  en 

la  constitución  "In  Apostólica?  penitenciaria?''  de 13  de  abril  de  1744. 

¿Y  quién  creerla,  que  en  el  pontificado  de  este 
hombre  sapientísimo,  tan  amante  á  los  jesuitas  y 
que  los  habia  colmado  de  tantos  elogios  y  conce- 
dídoles  tantas  gracias,  habia  de  estallar  la  tempes- 

tad contra  esta  orden  tan  benemérita  de  la  Igle- 
sia? ¿Quién  habia  de  pensar,  que  el  nombre  de  este 

grande  pontífice  habia  de  ser  el  primero  que  apa- 
reciera en  la  lista  de  los  que  iban  á  iniciar  aquella 

lucha  entre  los  hijos  de  las  tinieblas,  y  la  mas  es- 
forzada milicia  de  Jesucristo?  Sin  embargo,  así  su- 

cedió, y  de  una  manera  tan  inicua  se  abusó  de  la 
bondad  de  carácter  y  de  la  decrepitud  de  Bene- 

dicto XIV.  Pero  no  anticipemos  los  hechos,  y  antes 
de  hacer  la  narración  de  aquellos  deplorables  suce- 

sos que  produjeron  la  destrucción  de  la  Compañía 
de  Jesús  en  el  siglo  pasado,  que  permitió  la  Divina 
Providencia,  acaso  para  confundir  mas  á  sus  per- 

petuos perseguidores,  manifestar  á  los  pueblos  lo 
¡  errado  y  pernicioso  de  sus  máximas,  y  resucitar  tan 
triunfante  y  gloriosa  como  hoy  admiramos  á  la  Com- 

pañía de  Jesús,  solo  haremos  una  reflexión  respec- 
to de  Benedicto  XIV,  á  quien  no  ha  vacilado  la  te- 

meridad en  inscribir  en  el  número  de  los  adversarios 

de  los  jesuitas,  á  que  tal  vez  ha  dado  lugar  el  bre- 
ve subrepticio  que  después  se  le  arrancó  contra  los 

de  Portugal.  Hablamos  de  las  dos  bulas  de  11  de 

julio  de  1742  y  12  de  setiembre  de  1744:  "Ex  quo 
singulari"  y  "Omnium  sollicitudinum,''  que  tuvieron 
por  objeto  cortar  todas  las  cuestiones  sobre  los  ri- 

tos chinos  y  malabares,  así  como  las  dificultades  to- 
das que  habían  suscitado  las  diferentes  disposicio- 
nes pontificias  sobre  esta  materia.  (Véase  ritos). 

Los  jesuitas,  así  como  otros  no  pocos  misioneros  de 
otras  órdenes  y  varios  obispos  hablan  sostenido  con 
ardor  y  durante  mas  de  medio  siglo  distintas  cues- 

tiones sobre  el  espíritu  y  olijeto  de  ciertas  ceremo- 
nias, que  ellos  tenian  por  buenas  é  indiferentes,  y 

otros  sostenían  deberse  reprobar  como  supersticio- 
sas é  idolátricas.  Aquellas  disposiciones  de  Bene- 

dicto XIV,  que  por  propia  confesión  suya  no  fue- 
ron dictadas  esclusivamente  contra  los  jesuitas,  hi- 

cieron no  obstante  cesar  sus  resistencias,  que  cu  un 
grande  número,  y  probablemente  en  todos,  solo 
habiaii  sido  condicionales.  Desde  antes  de  ese  tiem- 

po, eu  1735,  los  jesuitas  del  Maduré,  y  en  1741, 
los  de  la  China  é  Indias,  habían  manifestado  su  su- 

misión á  los  decretos  dados  anteriormente  y  la  dis- 
tancia de  los  lugares  habia  retardado  la  llegada  de 
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sus  cartas  á  Roma.  Así  es  que,  tan  luego  como  se 
recibieron  las  constituciones  benedictinas,  ya  no 
hubo  ninguna  dificultad,  y  todos  generalmente  do- 

blaron la  cabeza,  a  pesar  de  que  preveían  los  nue- 
vos obstáculos  que  iban  a  presentarse  para  la  pre- 

dicación del  Evangelio  con  los  nuevos  decretos  pon- 
tificios. Pero  sea  lo  que  fuere,  lo  cierto  es  que  en 

medio  de  aquellas  desgraciadas  divisiones,  los  jesuí- 
tas de  esas  regiones  lejanas  hacían  honor  a  su  Com- 

pañía y  a  la  religión,  si  puede  decirse  así,  por  el 
esplendor  con  que  brillaban  en  las  ciencias,  en  las 
artes,  en  las  misiones  diplomáticas  y  delicadas:  los 
nombres  de  los  PP.  Parrenin,  Gaubil,  &c.,  siempre 
serán  caros  á  los  literatos,  según  el  testimonio  mis- 

mo de  los  que  no  parecen  hechos  para  comprender, 
y  también  para  confesar  lo  venerable  que  son  esos 
mismos  nombres,  á  la  memoria  de  los  que  prefieren 
á  todo  ios  servicios  prestados  á  la  fe  de  Jesucristo. 

En  la  misma  época,  así  como  durante  todo  el 
tiempo  de  su  existencia,  la  Compañía  de  Jesús  pres- 

taba por  toda  la  redondez  del  mundo  servicios  mas 
ó  menos  brillantes;  pero  siempre  en  gran  número, 
siempre  sólidos  y  útiles.  No  intentamos  formar 
aquí  un  panegírico,  sino  únicamente  bosquejar  al- 

go de  su  historia,  y  en  la  imposibilidad  en  que  nos 
deja  el  estrecho  espacio  destinado  á  contar  sus  tra- 

bajos y  mostrarlos  en  detal,  no.s  limitaremos  á  de- 
cir, que  si  el  cristianismo  ha  hecho  progresos  tan 

sorprendentes  en  la  América  del  Norte,  de  uu  si- 
glo á  la  fecha,  ellos  son  debidos  en  gran  parte  á 

las  tareas  apostólicas  de  los  jesuítas.  Esos  nume- 
rosos obispos,  que  parecen  brotar  como  por  encanto 

en  los  Estados-Unidos,  no  tememos  decirlo,  tienen 
sus  bases  y  sus  raices  en  esas  tierras  que  los  jesuí- 

tas, mas  que  todos  los  otros  misioneros,  habían  des- 
montado y  regado  con  sus  sudores.  Los  Puraxis, 

los  Manacicas,  los  Quiriquicas,  los  Lullos,  los  Pni- 
socas,  los  Mocabis,  los  Abipones,  los  Mataguyos, 
y  otras  cien  poblaciones  ó  tribus  salvajes,  en  la  otra 
parte  del  nuevo  mundo,  han  sido  traídos  por  los 
jesuítas  al  conocimiento  de  la  verdad  y  á  los  usos 
de  la  vida  civil.  Todas  esas  naciones,  y  las  de  los 
californios,  tepehuanes,  taraumares,  nayaritas  y 
otras  de  nuestra  América,  de  que  trataremos  en  su 
lugar  (véase  Sánchez),  fueron  conducidas  al  estado 

de  "Reducción,"  es  decir,  á  ese  género  de  gobierno 
mitad  monárquico,  mitad  teocrático,  en  que  los  es- 

tablecían sus  apóstoles  para  sustraerlos  á  los  horro- 
res de  la  vida  salvaje,  hasta  ponerlos  en  disposición, 

como  lo  hicieron  con  los  chichimecas,  los  sonorenses, 
los  sinaloas  en  nuestro  país,  de  dejarlos  sujetos  al 
gobierno  general  de  la  nación.  De  todas  esas  Re- 

ducciones, las  del  Paraguay  han  sido  las  mas  céle- 
bres: todo  el  mundo  conoce  hasta  qué  punto  llega- 

ron los  jesuítas  en  esa  república  cristiana  á  hacer 
agradable  á  seres  embrutecidos  el  yugo  de  la  obe- 

diencia, del  trabajo  y  de  la  familia.  Como  si  las  di- 
ficultades sinnúmero  que  hablan  demandado  estas 

conquistas  meritorias  hubiesen  escítado  el  celo  de 
los  jesuítas,  la  América  meridional  y  la  septentrio- 

nal Teian  diariameute  nuevos  padres  del  instituto 
marchar  al  descubrimiento  de  nuevas  tribus  bár- 

baras. Se  les  decía  que  ellas  eran  mas  sanguinarias 
Tomo  TV. 

y  disolutas  que  las  otras,  cuyos  instintos  feroces  ha- 
bían dominado;  pero  tales  relaciones  solo  les  ser- 
vían de  estímulo.  No  puede  disimularse  que  todas 

esas  conquistas  hechas  al  Evangelio  eran  no  menos 
ventajosas  á  la  España  y  Portugal  que  favorecían 
á  los  misioneros;  pero  necesario  es  recordar  al  mis- 

mo tiempo,  lo  que  estos  numerosos  é  importantes 
servicios  prestados  á  la  madre  patria  eran  recom- 

pensados con  suma  frecuencia  con  ingratitudes,  ca- 
lumnias y  persecuciones.  La  Francia  no  fué  menos 

interesada  que  las  otras  dos  naciones  en  las  con- 
quistas espirituales  de  los  jesuítas.  Los  Hurones, 

los  Esquimales,  los  Algonquines,  los  Abenakis,  los 
Miamis,  en  la  América  del  Norte,  aceptaron  con 
alegría  el  yugo  del  Evangelio  por  la  predicación  de 
los  jesuítas  franceses.  Hasta  el  día  existe  en  esas  tri- 

bus el  nombre  de  ''robes  noires,"'  así  como  entre  las 
nuestras  el  de  "padres  prietos,''  y  en  las  antiguas 
portuguesas  el  de  los  "sánelos  ñeros,"  con  que  dis- 

tinguían a  los  jesuítas  de  los  mi.sioneros  de  las  otras 
órdenes,  y  que  ba  llegado  a  ser  el  distintivo  de  to- 

dos los  misioneros  católicos.  En  todas  esas  naciones 
los  salvajes  eran  sacados  poco  á  poco  de  su  abyecta 
condición  á  otra  mas  feliz:  aprendían  á  confundir 
en  su  amor  á  Jesucristo,  símbolo  de  la  verdadera 
religión,  el  de  la  España,  Francia  y  Portugal,  nom- 

bres representantes  de  un  gobierno  civilizado.  Gran 
parte  de  las  obras,  cuyo  efecto  milagroso  admira- 

mos, había  comenzado  sin  duda  en  una  época  an- 
terior á  la  que  aquí  nos  referimos;  pero  ellas  se  con- 

tinuaban y  algunas  comenzaron  en  el  siglo  XVIII. 
Lo  mismo  puede  decirse  de  otras  mas  difíciles  y 
acaso  mas  meritorias  que  ¡a  caridad  de  los  jesuítas 
les  hacia  proseguir  ó  principiar  por  este  tiempo  en 
Guinea,  Senegambia,  Congo,  Angola  y  otros  pun- 

tos mortíferos  de  las  costas  y  ranclaerías  de  la  Áfri- 
ca; y  al  martirologio  de  las  innumerables  víctimas 

de  la  fe  que  contienen  los  gloriosos  nombres  de  mil 
jesuítas  en  las  demás  partes  del  mundo,  pueden  agre- 

garse los  de  Soliuos,  Romero,  Arce,  Baraza,  Ri- 
chler,  Gravier,  Dupoisson.  Senat,  doce  padres  ase- 

sinados en  las  riberas  de  Xingú,  y  otros  cincuenta 
de  diversas  naciones,  como  los  que  hemos  espresado, 
cuya  muerte  data  de  los  tiempos  de  que  nos  vamos 
á  ocupar;  y  que  no  perecieron  todos  bajo  la  hacha  ó 
por  las  flechas  de  los  salvajes,  sino  mas  de  uno  por 
las  balas  ó  espadas  de  ios  protestantes  ingleses. 

Con  sentimiento  abandonamos  á  los  nnsioneros 

jesuítas  en  sus  trabajos  en  el  nuevo  mundo  y  en  otras 
costas  distantes  de  la  Europa,  donde  es  necesario 
advertir  que  en  las  poblaciones  civilizadas  se  ocu- 

paban lo  mismo  que  en  las  europeas  de  la  iustruc- 
cíon  de  la  juventud,  de  la  predicación  y  demás  mi- 

nisterios eclesiásticos,  tanto  mas  útiles  cuanto  que 
era  mas  reducido  el  número  de  ojierarios  evangé- 

licos; para  pasar  á  referir  lo  que  era  la  Compañía 
en  el  antiguo  mundo,  en  la  época  del  pontificado  de 
Benedicto  XIV:  allí,  sin  embargo,  los  vemos  he- 

chos presa  de  la  calumnia,  de  los  ultrajes,  de  las 
persecuciones,  de  la  herejía  y  de  la  impiedad.  ¡Y 
todo  esto  en  reinos  que  se  decían  católicos,  justos 
é  ilustrados!  En  Italia,  en  Francia,  en  España,  en 
Portugal,  en  Alemania,  en  una  palabra,  en  todo 
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el  continente  europeo,  fen  cuantas  partes  estaban 
establecidos  los  jesuítas,  sostenían  con  honor  y  con- 

tinuaban con  celo  lo  que  habian  hecho  sus  antepa- 
sados, en  la  predicación,  la  dirección  de  las  concien- 

cias, las  congregaciones  piadosas,  las  misiones,  el 
consuelo  de  los  afligidos  y  los  demás  útiles  y  loables 
ministerios  de  su  instituto:  mantenían  igaalmeute  la 
reputación  literaria  y  científica  de  su  orden,  ora 
formando  constantemente  discípulos  distinguidos 
en  sus  colegios,  ora  por  escritos  notabilísimos  en 
todos  géneros.  ¿Y  cómo  en  medio  de  tantas  rique- 

zas intelectuales  podríamos  dejar  de  citar  en  este 

artículo  el  "Journal  de  Trevoux''  y  su  inmensa  ac- 
ción, ya  que  nos  vemos  precisados  á  pasar  en  silen- 

cio tantos  nombres  ilustres  que  la  sola  Francia  nos 

podia  ministrar?  Lo  repetimos:  si  tuviésemos  á  nues- 
tra disposición  mas  espacio,  que  el  que  se  nos  ha  per- 

mitido, nos  sobraría  para  tejer  el  mas  completo  elo- 
gio de  los  jesuítas,  lo  que  la  fuerza  de  la  verdad  ha 

arrancado  de  la  boca  de  sus  mas  célebres  adversa- 

rios, para  justificarlos  de  las  principales  imputacio- 
nes que  se  les  han  hecho.  Se  trata,  por  ejemplo, 

del  regicidio,  del  qae  ninguno  se  atrevería  a  hablar 
el  día  de  hoy,  pero  que  ha  servido  de  tema  á  los  hipó- 
critas  amigos  del  21  de  enero  de  1793.  y  podría  con- 

testarse con  esta  carta  de  Voltaire  á  Damilaville: 

.  ."Bien  sabéis  que  yo  nohe  contemplado  a  los  jesui- 
I  tas ;  pero  levantaría  la  posteridad  en  su  favor,  si  los 

acusara  de  un  crimen  de  que  la  Europa  y  Damiens 

los  hau  justificado.'"  Si  se  trata,  con  la  ignorancia 
de  La-Chalotais,  despreciable  copista  ó  vil  eco  de 
D'Alembert,  de  que  los  jesuítas  solo  se  hablan  en- 

tregado al  estudio  de  las  ciencias  eclesiásticas,  y 

que  "no  habían  producido  matemáticos,"  contes- 
taríamos con  el  astrónomo  Lalande,  que  en  el  "Bo- 

letín de  Europa"  escribía  así:  '"El  nombre  de  Je- 
suíta interesa  mi  corazón,  mi  inteligencia  y  mi  gra- 

titud. Mucho  se  ha  hablado  de  su  restablecimiento 

en  el  Norte;  esto  no  es  mas  que  una  quimera;  pe- 
ro ha  dispertado  todos  mis  sentimientos  por  la  ce- 

guedad de  losgoberualitesen  1762.. . .  Dos  minis- 
tros execrables,  Carballo  y  Choisseul,  destruyeron 

sin  remedio  la  mas  bella  obra  de  ios  hombres;  obra 

á  quien  ni  aun  se  acercará  jamas  ningún  estable- 
cimiento sublunar."   Lalande  que  desgracia- 
damente no  era  escitado  por  el  sentimiento  religio- 

so, decía  también:  "La  especie  humaua  ha  perdido 
para  siempre,  y  no  recobrará  jamas  aquella  precio- 

sa y  admirable  reunión  de  veinte  mil  individuos, 
ocupados  sin  reposo  ni  interés,  en  la  instrucción,  en 
la  predicación,  en  las  misiones,  en  las  reconciliacio- 

nes, en  los  socorros  á  los  moribundos;  es  decir,  en 
las  cosas  mas  útiles  y  caras  á  la  humanidad.  El  re- 

tiro, la  frugalidad,  el  desprendimiento  de  todos  los 

placeré.*,  hacían  de  aquella  Compañía  el  mas  ad- 
mirable conjunto  de  sabiduría  y  de  virtud   

Entre  las  absurdas  calumnias  que  exhaló  contra 
ellos  la  rabia  de  los  protestantes  y  jansenistas,  me 
llamó  la  atención  La-Chalotais,  que  llevó  la  igno- 

rancia ó  la  obcecación  hasta  el  grado  de  decir  en 

su  "Pedimento,"  que  los  jesuítas  no  habian  produ- 
cido matemáticos.  Estaba  yo  haciendo  entonces  la 

tabla  de  mi  Astronomía,  y  puse  en  ella  un  artícu- 

I  lo  sobre  los  jesuítas  astronómicos:  su  número  me 
pasmó.  El  20  de  octubre  de  1773  tuve  ocasión  de 
ver  a  La-Chalotais  en  Saintes,  y  el  gusto  de  ha- 

cerle reconocer  su  injusticia,  que  le  eché  en  cara. 
¿Y  este  mismo  La-Chalotais  uo  podia  también 

I  obligar  á  reconocer  su  injusticia  a  los  que  han  acu- 
'  sado  á  la  Compañía  de  Jesús,  de  enseñar  máximas 
de  una  moral  relajada,  y  a  los  que  acusaban  á  sus 

I  miembros  de  relajados  en  sus  costumbres?  "Si  los 
jesuítas,  escribía,  no  hubiesen  enseñado  sino  máxi- 

mas de  una  moral  corrompida  y  relajada,  lejos  de 
sostenerse  por  tantos  años,  hubieran  sido  lanzados 

I  de  todos  los  reinos;  supieron  unir  el  estudio  de  las 
ciencias  á  la  práctica  de  unas  costumbres  regula- 

,  res   Su  instituto  uo  ha  tenido  modelo,  y  vero- 
símilmente no  servirá  á  ningún  otro."  El  filósofo  se 

I  engañaba  en  esto,  así  como  cuando  decía  que  las 
I  constituciones  y  costumbres  de  los  jesuítas  no  pue- 

den conformarse  con  las  leyes  y  costumbres  de  los 

Estados  republicanos.  La  regla  de  los  jesuítas,  co- 
mo todas  las  monásticas,  se  acomoda  con  todas  las 

formas  posibles  de  gobierno,  pues  que  no  es  sino  la 
espresion  de  la  perfección  evangélica,  posible  por 
do  quiera.  Pero  á  propósito  de  la  pureza  de  cos- 

tumbres de  los  jesuítas,  ademas  de  lo  que  acaba- 
mos de  escuchar  de  boca  de  los  dos  anteriores  filó- 

sofos, aun  podemos  exhibir  dos  pasajes  muy  célebres 
á  su  favor,  de  otros  dos  declarados  contrarios  su- 

yos, Fitz-James.  obispo  de  Soíssons,  manifiestojau- 
senista,  y  el  único  que  entre  todo  el  clero  de  Fran- 

cia se  declaró  abiertamente  contra  los  jesuítas,  y 

Voltaire  que  "en  nada  los  contempló."  El  prime- 
ro escribía  así  en  su  carta  á  Luis  XT:  "Ivo  hay 

orden  alguno  en  la  Iglesia  cuyos  religiosos  sean 
mas  regulares  y  austeros  en  sus  costumbres  que  los 

jesuítas:"  el  segundo  aun  se  espresa  con  mas  clari- 
dad: "Sin  rebozo  lo  digo:  nada  hay  mas  absurdo, 

mas  inicuo,  mas  vergonzoso  para  la  humanidad, 

que  acusar  de  relajación  en  punto  á  moral,  á  hom- 
bres que  pasan  en  Europa  la  vida  mas  dura,  y  van 

á  buscar  la  muerte  á  los  confines  del  Asia  y  Amé- 
rica. . . .  Durante  ios  siete  años  que  he  vivido  en 

la  casa  de  los  jesuítas,  ¿qué  he  visto?  La  vida  mas 
laboriosa,  mas  frugal;  todas  sus  horas  repartidas 
entre  los  cuidados  que  nos  daban  y  los  ejercicios 
de  su  austera  profesión;  testigos  millares  de  hom- 

bres criados  como  yo."  Se  tachaba,  en  fin,  la  edu-' cacion  que  los  jesuítas  daban  á  la  juventud  en  sus 
colegios,  de  monástica,  limitada,  rutinera;  al  mis- 

mo tiempo  que  desde  el  nacimiento  de  la  Compa- 
ñía, los  hombres  imparciales,  de  talentos  y  verda- 

deramente instruidos  la  habian  reconocido  con  el 
célebre  Bacon  de  Verulamio,  lo  mas  perfecto  que 

podia  hallarse  en  su  género."  Esta  parte,  la  mas 
noble  de  la  antigua  educación,  decía  este  padre  de 
la  filosofía  moderna,  ha  sido  en  alguna  manera  re- 

producida en  los  colegios  de  los  jesuítas.  Yo  no 

puedo  ver  la  aplicación  y  el  talento  de  estos  maes- 
tros para  cultivar  el  espíritu  y  formar  las  costum- 
bres de  la  juventud,  sin  recordar  el  dicho  de  Age- 

sílao  sobre  Faruabazo:  "siendo  lo  que  sois,  ¡ojalá 

pertenecieseis  á  los  nuestros  I   "  Por  lo  que  hace 
al  artículo  de  la  educación,  todo  quedaría  dicho  eu 
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pocas  palabras:  ved  las  escuelas  de  los  jesuítas,  na- 
da mejor  que  lo  que  en  ellas  se  practica." 
Después  de  haber  leído  tales  testimonios,  no  de- 
be admirar  que  los  obispos  de  Francia  declarasen 

uniformemente  á  Luis  XV  lo  que  podían  haber  de- 
clarado los  de  toda  la  cristiandad,  si  se  les  hubie- 

ra consultado  con  deseo  de  acertar,  autes  de  haber- 
se espedido  los  decretos  de  proscripción  contra  la 

Compañía  de  Jesús:  que  "la  supresión  de  los  jesuí- 
tas causaría  un  notable  perjuicio  á  sus  diócesis  y  á 

la  instrucción  de  la  juventud,  y  que  seria  muy  di- 
fícil reemplazarlos  con  operarios  tan  útiles  como 

ellos.''  Sin  embargo,  esta  supresión  tuvo  lugar,  y 
en  ella  se  violaron  todas  las  leyes  de  la  justicia,  de 
la  decencia  y  de  la  humanidad.  Al  hablar  do  las 

supresiones,  que  han  sufrido  diversas  órdenes  reli- 
giosas, nos  ocuparemos  muy  especialmente  de  los 

sucesos  que  intervinieron  en  la  de  la  Compañía  de 
Jesús  (véase  Supresión).  Por  ahora,  anudemos  el 
hilo  de  la  historia,  según  el  plan  que  nos  hemos  pro- 
puesto. 

Habiéndose  decidido  el  primer  ministro  del  rey 
de  Portugal  José  I,  Carvalho,  conde  de  Oeiras  y 
marques  de  Pombal,  espulsar  á  todos  los  jesuítas 
del  reino,  queriendo  dar  un  carácter  de  legalidad 
á  esta  medida  supo  arrancar,  como  dijimos  arri- 

ba, del  débil  y  ya  decrépito  Benedicto  XIV  un 
breve  de  visita  y  reforma.  Por  estas  letras  pontifi- 

cias, de  que  se  hizo  un  grande  abuso,  pues  en  ellas 
se  limitó  al  visitador,  cardenal  de  Saldanha,  á  ha- 

cer únicamente  averiguaciones,  reservándose  la 
Santa  Sede  pronunciar  lo  que  le  pareciese  conve- 

niente en  vista  de  ellas,  los  jesuítas  portugueses, 
apreciados  y  venerados  generalmente  en  el  reino, 
sufrieron  mil  vejaciones,  fueron  atrozmente  calum- 

niados y  espulsados  de  todo  Portugal  y  sus  colo- 
nias, y  trasportados  á  los  estados  pontificios.  Estos 

sucesos  tuvieron  lugar  en  1759,  y  solo  diremos  de 
paso,  para  comprender  el  espíritu  que  presidia  a  es- 

tos actos,  que  a  aquella  espulsion  se  siguió  la  es- 
trepitosa del  nuncio  apostólico  monseñor  Acciajoli, 

y  casi  un  cisma  entre  Clemente  XIII  que  ya  habla 
succedído  á  Benedicto  XIV  y  la  corte  de  Lisboa. 
El  filosofismo  reconocía  en  Carvalho  uno  de  sus 

adeptos.  La  destrucción  de  los  jesuítas  en  Fran- 
cia el  año  siguiente  de  1762,  fué  otro  acto  no  me- 
nos inicuo,  y  en  que  tomaron  parte  los  jansenistas, 

filósofos,  y  sobre  todo  la  famosa  concubina  de  Luis 
XV  madama  de  Pompadour  (¡nunca  falta  una  Je- 
zabel!),  contra  el  voto  general,  á  favor  de  la  Com- 

pañía, del  episcopado  francés  y  de  los  hombres  mas 
piadosos  del  reino:  fué  también  mas  escandaloso, 
porque  siquiera  en  Portugal,  solo  se  dirigió  el  ata- 

que a  los  jesuítas,  que  se  decía  haberse  apartado 

de  su  "santo  instituto,"  á  la  vez  que  en  Francia  se 
calificó  de  "impío  y  antisocial"  este  mismo  insti- 

tuto aprobado  por  diez  y  nueve  Sumos  Pontífices 
y  un  concilio  ecuménico,  lo  que  no  le  valió  para  de- 

jar de  ser  quemado  ignominiosamente  con  todos  los 
decretos  pontificios.  El  venerable  arzobispo  de  Pa- 

rís Cristóbal  de  Beaumont  lo  defendió  victoriosa- 
mente, aunque  aquella  defensa  le  causó  una  cruel 

persecución.  El  placer  de  los  enemigos  de  la  reli- 

gión por  la  destrucción  de  los  jesuítas  en  Fran- 
cia, es  la  mejor  prueba  de  lo  que  el  catolicismo 

y  la  sociedad  entera  iban  á  sufrir  con  aquel  golpe. 

D'Alambert  e.xtasiado  de  gozo  escribía  así  á  Voltai- 
re:  "Por  loque  á  mi  toca  que  lo  veo  todo  en  este  mo- 

mento de  color  de  rosa,  veo  á  los  jansenistas  morir 
tranquilamente  en  el  año  próximo,  después  de  haber 

hecho  perecer  en  este  á  los  jesuítas  de  muerte  violen- 
ta; la  tolerancia  va  á  establecerse,  los  protestantes 

serán  llamados  de  nuevo,  se  casarán  los  sacerdotes, 

la  confesión  quedará  abolida,  y  el  fanatismo  (la re- 
ligión católica)  despedazado  enteramente,  sin  que 

nadie  lo  perciba."  El  filósofo  salió  buen  profeta, 
y  lo  que  pasó  treinta  años  después,  manifiesta  el 

objeto  principal  que  se  llevó  eu  la  destrucción-  de 
los  jesuítas.  El  piadoso  Clemente  XIII  levantó  la 

voz'  á  favor  de  ios  jesuítas,  y  estos  tuvieron  el 
consuelo  de  oír  que  el  vicario  de  Jesucristo,  en  su 
constitución  "Apostolicum,"  decía  á  todo  el  uni- 

verso: "que  el  instituto  de  la  Compañía  de  Jesús 
respiraba  al  mas  alto  grado  piedad  y  santidad   
que  sus  ministerios  eran  santísimos  y  provechosos 
á  la  Iglesia  y  al  Estado   que  sus  miembros,  en 
fin,  cumpliendo  con  su  instituto,  eran  gratos  y  acep- 

tos á  Dios   "    Esta  fué  la  opinión  de  la  Santa 
Sede  en  1765....;  y  con  todo,  dos  años  después  los 
jesuítas  fueron  lanzados  de  la  católica  España  y 

de  sus  posesiones  en  ambos  mundos,  sorprendién- 
dolos en  sus  colegies  en  un  mismo  dia  y  a  una  mis- 

ma hora,  con  tal  tiranía,  que  eu  la  pragmática 
sanción  se  lee  esta  terrible  orden  á  las  autoridades 

de  España  y  de  las  Indias:  "Si  después  del  em- 
barque general  quedare  un  solo  jesuíta,  "aun  en- 

fermo ó  moribundo,"  en  vuestro  departamento  se- 
réis castigado  con  pena  de  la  vida."  En  la  sentencia, 

si  puede  llamarse  así  la  espulsiou  de  los  jesuítas 
de  los  dominios  españoles,  nada  se  decía  eu  contra 
del  instituto,  como  en  Francia;  á  ningún  jesuíta 
se  atribula  delito  alguno  como  en  Portugal;  pero 
para  colmo  del  despotismo  con  que  se  procedió  en 
todas  partes  contra  los  jesuítas,  se  prohibió,  pena 
de  la  vida,  hablar  en  pro  ó  contra  de  la  pragmá- 

tica; se  reservó  el  rey  en  su  pecho  los  motivos  de 
aquella  espulsion,  se  conminó  á  los  jesuítas  con  la 
pérdida  de  la  miserable  pensión  que  se  les  había 

asignado,  en  el  caso  de  que  "uno  solo"  escribiese 
algo  en  defensa  de  su  orden;  y  por  lo  que  respec- 

ta á  los  mexicanos,  se  les  in.sultó,  diciendo  el  vi- 
rey  marqués  de  Crolx  en  el  bando  de  esta  materia 
á  los  pueblos:  "que  hablan  nacido  para  obedecer 
y  callar."  ¡Poco  seguro  está  de  la  justicia  de  su^ 
sentencia  el  juez  que  así  sella  los  labios  de  los  acu- 

sados! Seis  núl  religiosos  fueron  víctimas:  se  les 
amontonó  en  viejos  bajeles,  se  les  trasportó  hacia 
la  Italia,  donde  una  prudente  política  de  Clemen- 

te XIII  reclamaba  en  vano  á  su  favor  á  la  corte 
de  Carlos  III;  se  les  desembarcó  en  fin,  á  ruegos 

del  Papa,  en  la  Isla  de  Córcega,  de  donde  el  mi- 
nistro francés  Choiseul  los  hizo  muy  en  breve  lan- 

zar. La  espulsion  de  los  jesuítas  de  España  y  las 
Américas,  llamó  la  atención  mucho  mas  que  la  de 
los  otros  dos  reinos,  por  cuanto  no  existían  ni  las 
menores  sospechas  del  influjo  de  los  jansenistas  y 
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filósofos  en  la  corte  de  Madrid;  peroeldia  de  hoy 
se  ha  descorrido  el  velo  al  misterio.  El  conde  de 

Aranda  era  uno  de  los  adeptos  de  la  nueva  filo- 
sofía, y  como  tal  lia  sido  reconocido  entre  otros 

por  el  marqués  de  Langé,  en  su  obra,  "Viaje  á  Es- 
paña," publicada  en  1785. — La  moda  de  desterrar 

á  los  jesuítas  á  los  Estados  pontificios  cundió  por 
todos  los  reinos,  en  unos  por  las  relaciones  de  pa- 

rentesco con  los  soberanos  perseguidores,  en  otros 
por  ser  sus  feudatarios,  y  en  todos  casi,  porque  ya 
habia  penetrado  en  sus  primeros  ministros  el  espí- 

ritu filosófico.  Así  es  que  Tanucci,  ministro  de 
Fernando  IV  rey  de  Ñapóles,  hijo  de  Carlos  III, 
los  lanzó  de  las  dos  Sicilias  en  la  noche  del  3  de 
noviembre  de  1767,  de  la  manera  mas  bárbara: 
Felino,  ministro  del  joven  duque  de  Parraa,  prín- 

cipe de  Francia  y  de  Espafia,  los  desterró  del  du- 
cado en  1768.  Pinto,  gran  maestre  de  Malta,  feu- 

datario del  reino  de  Ñapóles,  en  el  mismo  año,  y 
por  las  propias  iutrig-as,  desterró  á  los  jesuítas  de 
su  isla.  A  cada  una  de  estas  providencias  resistió 
valerosamente  Clemente  XIII,  pero  sin  uingunfru- 
to,  y  antes  bien,  participando  de  la  misma  perse- 

cución de  sus  defendidos:  despojósele,  en  virtud  de 
la  fuerza,  de  sus  dominios  de  Aviñon,  Benevento 

y  Pontocorvo,  y  el  cúmulo  de  pesares  que  le  cau- 
saron esos  soberanos  y  sus  ministros  lo  condujeron 

al  sepulcro,  llorado  generalmente  de  todos  los  bue- 
nos: Clemente  XIII  murió  casi  repentinamente  eu 

la  noche  de  2  de  febrero  de  1769. 

Su  succesor  fué  el  cardenal  Lorenzo  Ganganel- 
ii,  que  tomó  el  nombre  de  Clemente  XIV;  y  sea 
lo  que  fuere  de  lo  que  se  ha  escrito  sobre  las  in- 

trigas que  lo  elevaron  al  solio  pontificio,  lo  cierto 
es  que  al  principio  de  su  pontificado  siguió  la  con- 

ducta que  hemos  visto  de  los  demás  de  sus  prede- 
cesores, en  recomendar  a  los  jesuítas.  A  12  de  julio 

de  1769,  publicó  el  breve  "Ccelestiura  muuerum," 
en  que  concedía  iudulgenciaplenaria  á  los  que  asis- 

tiesen á  las  misiones  que  hicieran  los  jesuítas,  re- 
comendando con  este  motivo  "la  piedad  y  trabajos 

apostólicos"  de  esos  religiosos;  breve  que  se  man- 
dó recoger  en  España  bajo  de  gravísimas  penas. 

Eu  el  mismo  año  dirigió  un  breve  a  Luis  XV,  ne- 
gándose á  destruir  la  Compañía  hasta  reunir  un 

concilio  y  escuchar  á  los  acusados:  "porque  (son 
sus  palabras)  les  debia  a  ¡os  jesuítas  justicia  y  pro- 

tección." Últimamente,  cediendo  a  la  fuerza  y  con- 
fesándolo él  mismo  muchas  veces,  no  menos  que  á 

las  instancias  y  tal  vez  á  las  promesas  que  se  le 

hicieron,  espidió  el  célebre  breve  "Domiims  ac  Re- 
demptor,"  por  el  que  abolla  á  la  Compañía  de  Je- 

sús en  todo  el  orbe  católico;  eu  el  que,  sin  embar- 
go de  la  poca  parte  que  tuvo  en  su  redacción,  ala- 
bó el  instituto  llamando  sus  reglas  "santísimas,"  y 

fulminando  una  excomunión  contra  los  que  con  mo- 
tivo de  aquel  breve  se  atrevieran  á  injuriar  y  mo- 

lestar a  los  jesuítas.  Hizo  mas,  suspendió  la  ejecu- 
ciou  de  su  breve  en  el  imperio  ruso  y  en  el  reino 
de  Prusia.  No  podemos  disimular  que  por  medio 
de  sus  agentes  vejó,  y  no  poco,  al  padre  general 
Lorenzo  Ricci,  á  los  asistentes,  j  algunos  distin- 

guidos jesuítas  hasta  reducirlos  á  ptisiou,  y  que 

toleró  las  molestias  que  se  causaron  á  todo  el  cuer- 
po en  Roma,  Bolonia  y  otros  lugares  de  los  domi- 

nios pontificios;  pero,  quien  considere  atentamente 
las  circunstancias  á  que  redujeron  á  este  infortu- 

nado pontífice,  que  cual  otro  Abraham  tuvo  que 
sacrificar  a  su  inocente  Isaac,  los  ministros  de  las 
cortes  borbónicas,  será  mas  indulgente  con  él  que 
algunos,  aun  célebres  escritores,  que  lo  hau  tra- 

tado en  este  particular  acaso  con  demasiada  dure- 
za. Eu  fin,  por  lo  que  hace  al  objeto  que  nos  he- 
mos propuesto  eu  esta  rápida  ojeada  de  la  historia 

de  la  Compañía  de  Jesús,  solo  diremos,  que  este 
breve,  jamas  podrá  citarse  como  una  sentencia  de 
la  Santa  Sede  contra  un  cuerpo  que  constantemen- 

te ha  amado,  protegido  y  colmado  de  elogios.  "Es- 
te breve,  dice  el  protestante  Schoel,  no  condena  ni 

la  doctrina,  ni  las  costumbres,  ni  la  disciplina  de 
los  jesuítas.  Los  únicos  motivos  que  se  alegan  pa- 

ra la  estiiicion  son  las  quejas  de  las  cortes  contra 

la  orden,  y  el  Papa  la  justifica  con  ejemplos  de  ins- 
titutos suprimidos  para  conformarse  á  la  opinión 

pública  (1)." Así.  pues,  terminó  la  Compañía  de  Jesús,  que 
entonces  se  componía  de  cuarenta  y  una  provincias 
en  las  seis  asistencias  que  tenia  de  Italia,  Portu- 

gal, España,  Francia,  Alemania  y  Polonia,  en  las 
que  se  contaban  veinticuatro  casas  profesas,  .seis- 

cientos sesenta  y  nueve  colegios,  sesenta  y  un  novi- 
ciados, trescientas  cuarenta  residencias,  ciento  se- 

senta y  un  seminarios  y  doscientas  setenta  y  tres 
misiones  (2)  con  veintidós  mil  quinientos  ochenta 
y  nueve  jesuítas,  de  los  cuales  once  mil  doscientos 
noventa  y  tres  eran  sacerdotes,  que  incansablemen- 

te y  sin  ningún  salario,  trabajaban  por  su  institu- 
to eu  la  dirección  espiritual  de  las  almas  y  en  el 

culto  divino  de  las  mil  quinientas  cuarenta  y  dos 

iglesias  que  poseían  y  servían  con  inmensa  venta- 
ja pública.  Así  terminó  esta  Compañía  aprobada 

y  confirmada  por  diez  y  nueve  Pontífices,  y  amplia- 
mente alabada  de  todos  los  treinta  que  en  su  tiem- 

po gobernaron  la  Iglesia  universal,  comprendido 
aun  el  mismo  que  la  destruyó.  Honrada  con  altí- 

simos elogios  de  los  mas  famosos  cardenales,  como 
S.  Carlos  Borromeo,  sobrino  de  Pió  IV,  que  en  su 
arzobispado  de  Milán  introdujo  á  la  Compañía  en 
1563,  le  fundó  la  casa  profesa  en  1566,  el  célebre 
colegio  y  universidad  de  Brera  en  1572,  y  en  el 
mismo  año  el  noviciado  de  Arona,  lugar  de  su  na- 

cimiento y  feudo  de  su  casa,  y  trabajó  tan  eficaz- 
mente con  los  suizos,  que  en  1580  le  fundaron  éstos 

los  dos  colegios  de  Lucerna  y  de  Friburgo;  los  car- 
denales de  Borbon,  que  estimularon  á  los  reyes  de 

Francia  á  recibir  en  aquel  reiuo  ia  Compañía,  á 
la  que  le  fundaron  la  casa  profesa  de  París:  los  de 
Lorena  y  Tournon,  por  cuyo  medio  fué  recibida  por 
los  grandes  de  Francia;  el  cardenal  Truchses,  una 
de  las  mayores  lumbreras  del  Tridentino,  el  cual 
escribía  a  Martin  de  Edent:  "Juzgo,  no  hay  hom- 

(1)  Curso  de  historia  de  los  Estados  Uuropeos,  toinu 
XLIV,  i)áginn  83. 

(2)  Se  entiende  casas  matrices  de  misiones,  porque  res- 
pecto de  los  pueblos  de  estas  ó  -'Rediiccinnes,"  solamente 

en  nuestro  país  tenia  "cierno  cuatro"  en  J747. 
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bres  alguuos,  cuyos  trabajos  sean  mas  esclarecidos 
ó  útiles  en  la  viña  del  Señor,  que  los  jesuítas,  de 

manera,  que  tengo  por  bienaventuradas  las  ciuda- 
des en  que  ellos  moran."  Los  otros  cardenales  que 

estimaron  a  la  Compañía,  son  el  cardenal  Morón, 
como  aparece  de  muchas  cartas  escritas  de  su  le- 

gación al  Tridentino  al  Pontífice  Pió  IV,  el  carde- 
nal Baronio  en  sus  notas  al  martirologio  romano, 

á  29  de  diciembre;  el  cardenal  Commeudou  en  la 
relación  de  su  nunciatura  de  Alemania  á  Pió  IV, 
en  la  carta  escrita  de  Varsovia  en  1512  a  Esteban 
Battori,  príncipe  de  Transilvania  y  después  rey  de 
Polonia,  y  en  otra  escrita  de  Lubek  á  14  de  julio 
de  1561  al  cardenal  Gonzaga,  legado  en  el  conci- 

lio de  Trento;  el  cardenal  Alano,  columna  de  la 
Iglesia  inglesa,  el  cual  decia  que  los  jesuítas  hablan 
sido  enviados  por  Dios  para  restaurar  las  ruinas 
causadas  por  Lutero  y  Calvino  á  la  religión  cató- 

lica, palabras  de  que  usó  después  Benedicto  XIV 
en  una  bula  suya  muy  gloriosa  á  los  jesuítas;  el  car- 

denal Osio,  azote  de  la  herejía  luterana  y  presiden- 
te del  Tridentino,  quien  por  el  alto  aprecio  que  pro- 

fesaba á  la  Compañía,  le  dio  en  1564  el  colegio  de 
Brunsberg,  su  patria,  el  primero  que  tuvo  en  Po- 

lonia; el  cardenal  Gondi,  en  el  testimonio  que  dio 
á  26  de  junio  de  1610,  para  justificar  á  la  Compa- 

ñía de  la  calumnia  que  se  le  imputara  por  el  regi- 
cidio de  Enrique  IV;  y  en  suma,  para  no  hablar  de 

todos  los  cardenales,  Guidiccioni,  Tarugi,  Xóbili, 
Croppero,  del  Monte,  Farnese,  Laureo,  de  la  Cue- 

va, Ubbaldini,  Paleotti,  Ludovisi,  de  Fleury  y  mu- 
chos otros,  aun  en  los  tiempos  próximos  á  su  des- 

trucción, entre  los  cuales,  el  cardenal  de  Solis,  en 
la  carta  que  escribió  de  Sevilla  á  19  de  junio  de 
1759  á  Clemente  XIII,  suplicándole  protegiese  y 
sostuviera  la  inocencia  de  la  Compañía  en  la  feroz 
borrasca  que  comenzaba  á  sufrir,  y  que  al  fin  la 
auegó. 

La  Compañía  de  Jesús  fué  ademas  encomiada 
y  tiernamente  amada  por  los  santos  que  han  vivido 
en  tiempo  de  los  jesuítas,  es  decir,  S.  Cayetano, 

/  fundador  de  los  teatinos,  S.  Juan  de  Dios  fun- 
dador de  los  hermanos  de  la  caridad,  Santo  To- 

mas de  Villaiiueva,  agustino,  S.  Pió  V,  dominico, 
S.  Luis  Beltran,  de  la  misma  orden,  apóstol  de  las 
Indias  occidentales,  Sta.  Teresa,  reformadora  de 
los  carmelitas,  S.  Carlos  Borromeo,  del  que  ya  he- 

mos hablado,  S.  Felipe  Xeri,  fundador  del  orato- 
rio, Sta.  María  Magdalena  de  Pazzis,  carmelita, 

S.  Andrés  Aveliuo,  teatino,  S.  Camilo  de  Lelis, 
fundador  de  los  agonizantes,  S  Francisco  de  Sa- 

les, S.  Alfonso  Liguori;  y  para  no  mencionarlos  á 
todos,  S.  Vicente  de  Paul,  fundador  de  la  misión, 
quien,  como  se  lee  en  su  vida,  escrita  por  el  Illmo. 
Abelly,  decia  á  sus  hijos  que  debían  juzgarse  como 
el  criado  que  llevaba  las  alforjas  de  S.  Ignacio  y 
de  sus  compañeros,  y  reputarse  como  pobres  reco- 

gedores de  las  espigas  que  dejaban  en  pos  de  sí 
aquellos  segadores. 

Fué  la  Compañía  colmada  de  elogios  por  diver- 
sos concilios,  entre  estos  el  general  de  Trento  y  el 

de  Tarragona  en  1600,  el  cual,  mientras  Pasquier, 
Arnaldo,  Thou  y  otros  declarados  enemigos  de  la 
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Compañía  de  Jesús,  hacían  gran  alboroto  sobre  el 
destierro  de  estos  religiosos  de  la  Francia,  escribió 
en  nombre  de  todos  aquellos  obispos  a  Clemente 
VIII,  diciendo  entre  otros  muchos  elogios,  que  Ig- 

nacio habla  abandonado  la  casa  paterna  para  ser 
otro  Abrahara  y  padre  de  muchos  santos,  y  para 
que  las  gentes  fuesen  benditas  en  su  filiación. 

Igualmente  ha  sido  aplaudida  la  Compañía  por 
muchas  universidades,  entre  ellas  la  de  Salamanca, 

Alcalá,  Lovaina,  Ingolstadt,  y  con  mucha  parti- 
cularidad la  de  la  Sorbona,  que  aunque  en  vida  de 

S.  Ignacio  fué  hostil  á  la  Compañía,  sin  embargo, 
cuando  la  vio  establecida  en  Paris  en  el  generala- 

to del  P.  Lainez,  y  observó  el  empeño  con  queser- 
via  á  la  común  utilidad  de  los  pueblos  y  reprimía  la 
herejía  de  los  calvinistas,  de  los  cuales  redujo  en 
poco  tiempo  á  la  fe  católica  mas  de  sesenta  mil, 
cuyos  nombres  vio  registrados  con  suma  compla- 

cencia Enrique  el  Grande  en  un  formal  catalogo, 
mudando  su  primer  juicio,  elogió  tanto  á  la  Com- 

pañía é  hizo  tan  estrecha  alianza  con  ella,  que  en 
los  últimos  tiempos  era  llamada  por  los  jansenistas 

y  filósofos  la  "universidad  jesuíta." 
Amada  y  estimada  fué  la  Compañía  de  Jesús  de 

muchas  órdenes  religiosas.  La  de  S.  Francisco,  en 
el  capítulo  general  de  1565,  impuso  con  público 
decreto  a  todos  sus  hijos,  que  amaran  entre  todas 
las  religiones  particularmente  á  la  Compañía  de 

Jesús,  con  la  que  debían  conservar  perpetuas  rela- 
ciones de  afecto  y  veneración.  ¿Y  qué  encomios  no 

hizo  de  ella  el  Illmo.  Mussi,  célebre  menor  con- 
ventual y  obispo  de  Bitonto,  cuando  dio  gracias  al 

general  Lainez  en  carta  de  24  de  junio  de  1564, 
por  haberle  mandado  jesuítas  para  la  fundación  de 
un  colegio  en  su  metrópoliy  Y  sin  contar  los  mu- 

chos franciscanos  tiernamente  amartelados  a  la 

Compañía  de  Jesús,  entre  otros  el  venerable  Fr. 
Antonio  Margil,  apóstol  de  nuestra  América, 

¿quién  ignora  la  apología  que  de  los  jesuítas  hi- cieron, en  estos  últimos  tiempos  de  su  adversidad, 

el  P.  Sangallo,  defendiéndolos  de  las  declamacio- 
nes del  furioso  Febronio;  y  el  P.  Taniagna  contra 

las  calumnias  del  cura  Pistoyano,  que  los  atacó  eu 
el  sacrilego  libelo  que  escribió  contra  la  gerarquía 
eclesiástica?  El  mismo  amor  y  veneración  impuso 

la  orden  de  predicadores  á  sus  religiosos,  en  los  ca- 
pítulos generales  de  Valencia  de  1596,  y  de  Roma 

en  1644  y  1656.  ¿Y  cuánto  en  efecto  fué  la  Com- 
pañía elogiada,  defendida  y  amada  por  los  mas  fa- 
mosos hijos  de  esta  esclarecidísima  religión?  Tales 

fueron  los  Illmos.  Fuscarari,  obispo  de  Módena, 
Cattcrini,  arzobispo  de  Monzo,  el  venerable  D.  Fr. 
Bartolomé  de  los  Mártires,  arzobispo  de  Braga,  y 

Foreri,  teólogos  todos  famosos  del  Tridentino,  Ma- 
rini,  arzobispo  nuncio  de  España,  el  papa  Benedic- 

to XIII,  el  B.  Micon,  López,  obispo  en  la  China, 
Ildefonso  de  Santo  Tomas,  obispo  de  Malaga,  Koc- 
caljerti,  general  de  la  orden,  supremo  inquisidor  de 
España  y  arzobispo  de  Valencia,  y  otros  cuatro 
generales  de  la  misma  orden,  Romeo  en  su  circu- 

lar á  su  religión  de  10  de  diciembre  de  1548,  Tur- 
co, de  Marinis  en  otra  semejante  circular  de  25  de 

marzo  de  1661  y  Cloché.  Ademas  de  estos,  Ori, 
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inqnisidor  de  la  suprema,  Mansi,  Graviua,  Oliva, 
Ledesma,  Rollo,  de  la  Peña,  de  la  Puente,  Peral- 

ta, obispo  de  Buenos  Aires,  Sarpetri,  misionero  de 
la  China,  Bzovio,  Natal  Alejandro  é  innumerables 
otros  dominicos  insignes,  que  la  defendieron,  ala- 

baron y  amaron  al  igual  de  su  hermano  el  venera- 
ble Fr.  Luis  de  Granada,  que  decia  ser  la  Compa- 
ñía de  Jesús  "un  colegio  de  apóstoles  que  tienen 

por  instituto  restituir  y  promover  en  la  Iglesia  de 
Dios,  por  todos  los  medios  posibles,  la  primitiva 
observancia  de  la  ley  de  Cristo,  dirigiendo  las  al- 

mas por  el  camino  de  la  salvación."  Este  amor  á  la 
Compañía  fué  tan  constante  en  esta  sagrada  or- 

den, que  en  1759,  acogió  á  los  padres  desterrados 
de  Portugal,  poniendo  una  inscripción  en  su  igle- 

sia para  perpetua  memoria  de  su  caritativa  hospi- 
talidad: en  1768  hizo  el  mismo  benigno  acogimien- 

to á  los  padres  españoles  y  mexicanos  en  Bolonia, 
y  últimamente,  entre  los  diversos  que  defendieron 
su  honor  en  la  común  calamidad  de  la  orden,  debe 
contarse  al  padre  maestro  Alvarado,  tan  célebre 
por  sus  escritos  contra  los  jacobinos  españoles  bajo 
el  nombre  de  "el  Filósofo  rancio."  Otras  muchas  ór- 

denes y  congregaciones  religiosas  se  han  distingui- 
do por  su  afecto  á  la  Compañía  de  Jesús:  tales  son 

las  de  los  benedictinos,  cartujos,  teatinos,  cistercien- 
ses,  barnabitas,  agustinos,  trinitarios,  carmelitas. 
mínimos,  felipenses,  canónigos  regulares,  basilios, 
gerónimos,  &c..  &c.;  todos  los  cuales  no  habrían 
tan  ampliamente  alabado  y  amado  con  tanta  ter- 

nura á  la  Compañía,  si  no  la  hubiesen  creído  muy 
diversa  de  lo  que  la  pintaban  sus  enemigos,  no  cier- 

tamente tan  ejemplares  como  los  hijos  de  aquellas 
sagradas  familias,  puesto  que,  escribiendo  al  rey  de 
Francia,  cuando  las  persecuciones  de  los  jesuítas  en 
ese  reino,  el  obispo  de  Tumel  (religioso  benedicti- 

no) le  decia  entre  otras  cosas:  "Los  jesuítas.  Se- 
ñor, en  su  humillación  tienen  una  glori*  que  debe 

servirles  de  gran  consuelo,  y  es,  que  sus  enemigos 

lo  son  también  vuestros  y  no  menos  de  la  Iglesia.'' 
Favorecida  fué  la  Compañía,  mucho  mas  que 

protegida,  defendida  y  acariciada  por  los  mayores 
soberanos  de  su  época:  distinguiéronse  entre  estos 
los  emperadores  Carlos  V,  Fernando  II,  Leopol- 

do I  y  Carlos  VI;  los  reyes  cristianísimos  Carlos 
IX,  Enrique  lY,  los  dos  Luises  XIII  y  XIV:  los 
reyes  de  España,  Felipe  II,  III,  IV  y  V,  Fernan- 

do VI,  y  aun  el  mismo  Carlos  III,  cuando  fué  rey 
de  Ñapóles  y  auu  recien  llegado  á  España,  antes 
de  que  sus  enemigos  lo  hubiesen  maldispuesto  en  su 
contra;  los  reyes  de  Portugal  Juan  III,  Pedro  II 
y  III,  y  sobre  todo  Juan  V,  que  trató  a  los  jesuí- 

tas siempre  como  la  cosa  mas  querida  y  familiar, 
colmándolos  continuamente  de  favores;  por  últi- 

mo, los  reyes  de  Polonia,  los  soberanos  de  los  tres 
electorados  eclesiásticos,  del  Palatinado  de  Bavie- 
ra,  la  Silesia,  los  Cantones  Suizos  y  los  emperado- 

res de  Austria,  que  en  medio  de  la  persecución  de 
los  otros  reinos,  sostuvieron  á  los  jesuítas,  hasta 
que,  como  escribe  el  abate  Georgel,  el  mismo  Cle- 

mente XIV,  "dando  un  paso  muy  poco  decoroso  al 
jefe  de  la  Iglesia,  los  obligó,  aunque  con  mucha  re- 

sistencia de  ellos,  á  hacerlos  entrar  en  las  miras  de 

las  cortes  coligadas  contra  la  Compañía."  Todos 
esos  soberanos  contestaban  lo  que  la  emperatriz 

María  Teresa:  "No  examino  si  los  jesuítas  han  me- 
recido lo  que  les  acaba  de  suceder  en  Portugal, 

Francia  y  España.  En  cuanto  á  mí,  que  no  tengo 
motivos  sino  para  congratularme  de  su  celo  y  de 
sus  trabajos  en  mis  estados,  miro  su  existencia  y 
su  conservación  como  importantísimas  al  bien  de 
la  religión  y  de  mis  pueblos:  con  tal  persuasión  loa 

debo  mantener  y  proteger." 
Esta  congregación  religiosa  fué  solicitada  y  col- 

mada de  aplausos  por  innumerables  obispos  de  los 
de  mayor  nombradía:  ¿con  cuántas  instancias  y  efi- 

caces diligencias  no  solicitaron  a  la  Compañía  de 
Jesús  para  sus  diócesis  para  fundarles  colegios,  ade- 

mas de  otros  arzobispos  y  obispos  que  hemos  nom- 
brado antes,  los  Illmos.  Carbajal  para  Plasencia, 

Blanco  para  Málaga,  Guerrero  para  Granada,  Al- 
meidapara  Murcia,  el  cardenal  Gouzaga  para  Man- 

tua, el  cardenal  Madrucci  para  Trento;  en  fin,  pa- 
ra León  de  España,  para  Astorga,  Cagliari,  Sás- 

sari,  Rimini,  Iraola,  Bari;  en  una  palabra,  para 
todas  las  iglesias  del  mundo?  Porque  todos  reco- 

nocían lo  que  no  se  ocultó,  ni  aun  al  preocupado 
obispo  déla  Puebla  de  los  Angeles,  que  debian  ser- 

virse de  las  religioues,  sobre  todo  de  la  de  los  jesuí- 
tas, "cuyo  saber  (palabras  son  del  Sr.  Palafox), 

perfección  y  modo  de  instituto  es  uno  de  los  socor- 
ros mas  eficaces  y  mas  ventajosos  que  los  prelados 

pueden  tener  para  descargarse  de  las  grandes  é  im- 
portantes obligaciones  de  su  estado."  ¿Con  qué  in- 

trepidez, constancia  y  firmeza  apostólica  se  movie- 
ron casi  todos  los  obispos  católicos  á  defenderla  en 

sus  tribulaciones,  ante  los  tribunales  seculares  que 
la  oprimían,  y  á  solicitar  con  las  mas  eficaces  ins- 

tancias de  la  Santa  Sede  que  sostuviese  su  inocen- 
cia y  la  conservase  contra  los  que  atentaban  á  ,su 

existencia?  Para  no  dar  la  lista  de  estos  celosos 

prelados,  lo  que  seria  muy  largo  y  fastidioso,  bas- 
tará citar  á  mas  de  quinientos  obispos,  entre  ellos 

varios  de  nuestra  América,  que  colmando  á  los  je- 
suítas de  los  mas  gloriosos  elogios,  pidieron  á  Cle- 
mente XIII  que  diera  una  muestra  autéutica  de  la 

santidad  de  su  instituto  atacado  sacrilegamente 
por  los  parlamentos  de  Francia,  y  á  la  asamblea 
del  clero  del  mismo  reino,  compuesta  de  cuatro  car- 

denales, diez  arzobispos  y  treinta  y  seis  obispos, 
que  en  1761  y  1762,  declararon  ser  sumamente  per- 

judicial á  la  religión  y  al  est,ado  la  supresión  que 
se  meditaba.  En  el  mismo  sentido  escribían  a  Luis 

XV  los  prelados  que  no  pudieron  asistir  á  la  asam- 
blea; y  es  muy  notable  lo  que  el  obispo  de  Puy 

decia  a  ese  monarca  en  su  carta  de  16  de  abril  de 

1762:  "Los  enemigos  de  los  jesuítas  triunfan,  y  por 
la  opresión  de  éstos  las  personas  de  juicio,  los  ver- 

daderos ciudadanos  y  las  almas  vii-tuosas  se  hallan 
sepultadas  en  la  consternación  mas  amarga." 

El  instituto  de  los  jesuítas  fué  declarado  "brazo 
derecho  de  la  Sede  apostólica"  por  los  mismos  he- 

rejes que  procuraban  rabiosos  su  destrucción,  como 
lo  habían  procurado  desde  su  nacimiento.  El  rey  de 
Pru.sía,  Federico  II,  bien  conocido  por  sus  talentos, 

solía  llamar  á  los  jesuítas  con  el  nombre  de  "guar- 
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dias  de  Corps  del  Papa."  Escribiendo  ademas  al 
mismo  Voltaire,  después  de  su  supresión,  le  dice: 

"Aunque  hereje  y  aun  incrédulo,  tengo  motivo  para 
conservar  a  los  jesuítas ....  en  Prusia  no  liay  lite- 

rato alguno  sino  entre  ellos. ...  es  necesario  tole- 
rarlos ó  cerrar  todas  las  escuelas....  las  rentas 

con  que  subsisten  no  bastarían  a  mantener  profeso- 
res laicos. . . .  Tengo  entre  mis  subditos  millón  y 

medio  de  católicos,  y  me  importa  se  crien  cuerda 
y  uniformemente  en  la  religión  de  sus  padres.  Los 
jesuítas  han  hecho  sus  pruebas  por  lo  que  respecta 
á  su  talento  para  la  educación:  solo  viviendo  en  co- 

munidad pueden  llenar  deliidamente  sus  deberes,  y 
por  tanto  vivirán  así ....  mandar  a  los  silecianos 
á  estudiar  teología  a  Bohemia,  seria  contrario  á 

los  principios  fundamentales  del  gobierno." 
Un  lenguaje  semejante,  usado  por  un  hereje  tan 

ilustrado,  y  por  consiguiente  enemigo  de  los  jesuí- 
tas, puede  formar  en  gran  parte  su  apología.  Simón 

Litomiseno,  célebre  calvinista,  llama  á  los  jesuítas 

"Atlantes  del  papado."  Elias  Hasenmullero  los 
denomina  "Sargentos  del  obispo  romano."  Wisa- 
cher,  "Médula  del  papismo:"  y  Euuio,  con  herética 

■  blasfemia,  se  avanzó  a  decir:  "Los  jesuítas  deben 
reputarse  como  evangelistas  del  Pontífice,  pues  pro- 

mueven con  tanta  industria  su  causa,  que  apenas 

podria  hacerse  por  el  mismo  Cristo  cosas  mas  gran- 
des." En  el  discurso  preliminar  á  la  Historia  del 

concilio  de  Trento  de  Fra-Paolo  Sarpi,  con  notas 
del  protestante  Courrajer,  publicadas  en  Anister- 
dan  en  1751,  se  leen  estas  palabras:  "Toda  la  fir- 

meza de  la  fe  católica  estriba  en  los  jesuítas,  y  por 
esto  no  hay  cosa  mas  eficaz  para  arruinar  esta  fe, 
que  arruinar  su  crédito.  Arruinando  á  éstos,  se  ar- 

ruina á  Roma,  y  si  Roma  se  pierde,  la  religión  se 
reformara  por  si  misma,  esto  es,  se  liará  protestan- 

te." El  mismo  Sarpi,  escribiendo  al  protestante  Cas- 
trino  sobre  la  paz  que  los  herejes  deseaban  gozar 
establemente  en  el  reino  cristianísimo,  le  decia: 

"Me  alegraré  que  en  Francia  dure  por  mucho  tiem- 
po la  paz  de  la  religión  protestante.  Pero  estando 

allí  los  jesuítas,  difícilmente  se  conseguirá  este  gran 

bien,  que  ellos  aborrecen  mas  que  la  muerte."  De 
aquí  se  sigue,  que  quien  leyere  las  cartas  de  Fede- 

rico 11,  rey  de  Prusia,  de  Voltaire,  D'Alembert, 
Diderot  y  otros  semejantes  filósofos  libertinos,  en- 

tre los  que  se  cuentan  no  pocos  españoles  del  siglo 
pasado  y  americanos  del  presente,  fácilmente  com- 

prendera, que  queriendo  todos  estos,  como  dicen, 
"la  libertad  de  conciencia"  ó  la  tolerancia  de  toda 
religión,  no  desean  otra  cosa,  con  mas  empeño,  que 
ver  destruidos  á  los  que  se  les  oponen  con  mayor 
fuerza. 

Calvino,  eu  uno  de  sus  aforismos,  establecía  el 

siguiente:  "En  cuanto  á  los  jesuítas,  que  son  nues- 
tros mayores  adversarios,  "es  necesario  matarlos," 

ó  si  en  esto  hubiere  dificultad,  "expelerlos,"  ó  á  lo 
menos  "oprimirlos  con  mentiras  y  calumnias:"  y  el 
otro  impío  heresiarca  Melancthon  acabó  su  vida  di- 

ciendo a  sus  discípulos  estas  sentidas  palabras  : 

"¡  Ah!  ¡qué  será  de  nosotros!  ¡qué  os  diré  en  estos 
momentos  para  consolaros,  cuando  estoy  mirando 
que  dentro  de  breve  todo  el  mundo  se  llenará  de 

jesuítas!"  El  célebre  jesuíta  Lago-Marsini,  poco 
antes  de  la  supresión  de  la  Compañía,  siguiendo  las 
huellas  del  otro  sabio  jesuíta  Andrés  Meudo,  que 
reunió  todos  los  testimonios,  que  de  toda  clase  de 
personas  pudo  recoger  a  favor  de  su  religión,  for- 

mó otra  preparada  y  dispuesta  cronológicamente, 
y  nada  menos  que  eu  treinta  volúmenes,  sobre  el 
mismo  asunto,  y  entre  todos  estos  hacen  un  papel 
muy  distinguido  los  de  los  herejes  de  los  tres  últi- 

mos siglos,  que  todos  han  convenido  á  una  voz  en 
llamar  a  los  jesuítas  los  mas  firmes  apoyos  de  la  re- 

ligión católica,  asi  como  los  enemigos  mas  terribles 
de  todos  los  errores  y  las  sectas.  Con  razón,  pues, 
el  santo  mártir  Josafat,  arzobispo  de  Polokc,  ate- 

niéndose sobre  todo  á  que  no  hay  salvación  fuera 

de  la  nave  de  Pedro,  decia:  "que  dudaba  mucho  de 
que  fuera  ])redestinado  quien  no  amaba  á  la  Com- 

pañía de  Jesús." Esta  Compañía  que  vivió,  como  habia  nacido  en 
1540  en  que  fué  aprobada  por  Paulo  IJI,  entre  las 
perpetuas  calumnias  de  los  herejes,  las  constantes 
contradicciones  de  los  malos  católicos,  y  el  amor  y 
cordialidad  de  las  personas  virtuosas  y  hombres  de 
bien,  por  doscientos  treinta  y  tres  años,  dio  á  los 
altares  siete  santos  y  siete  beatos,  de  los  que  hemos 
hablado  de  unos,  dejando  para  su  respectivo  lugar 
los  otros.  Los  primeros  son:  S.  Ignacio  de  Loyola, 
su  fundador,  S.  Francisco  Javier,  apóstol  de  las 
Indias,  S.  Francisco  de  Borja,  su  tercer  general,  S. 
Juan  Francisco  Regis,  misionero  de  la  Francia, 

S.  Luis  Gonzaga  y  S.  Estanislao  de  Kostka,  mode- 
los perfectos  de  la  juventud,  y  S.  Francisco  de  Ge- 

rónimo, apóstol  de  Ñapóles:  son  los  Beatos  Pablo 
Miki,  Juan  de  Goto  y  Diego  Kisai,  mártires  del 

Japón;  Alonso  Rodríguez,  coadjutor  temporal,  Pe- 
dro Claver,  padre  de  los  negros  y  apóstol  de  Nueva 

Granada,  Juan  de  Brito,  apóstol  del  Malabar  y 

mártir,  y  últimamente,  el  otro  apóstol  Andrés  Ro- 
bóla, sacrificado  impíamente  por  los  herejes  en  el 

reino  de  Polonia.  Ademas  de  estos  grandes  varo- 
nes, son  tantos  los  que  han  merecido  los  honores  de 

la  beatificación,  por  haber  seguido  con  perfección 
su  instituto,  que  como  escribe  el  cardenal  Cienfue- 
gos,  cuando  se  canonizó  el  Sto.  Borja,  estaban  pen- 

dientes en  la  congregación  de  ritos  las  causas  de  mas 
de  trescientos  jesuítas  venerables  siervos  de  Dios. 
¡Y  dicha  canonización  fué  celebrada  en  1671! 

La  Compañía  de  Jesús  dio  á  la  Iglesia  los  diez 
famosos  cardenales  que  hemos  citado,  a  los  sobera- 

nos mas  de  ochenta  confesores:  sus  misioneros  han 

pasado  de  ocho  mil,  de  los  que  mas  de  ochocientos 
han  derramado  su  sangre  por  la  fe:  y  por  lo  que  to- 

ca al  mundo  literario,  ademas  de  lo  que  lo  han  ¡lus- 
trado con  sus  viajes  científicos  a  las  mas  remotas 

naciones,  una  multitud  de  misioneros  que  hemos  ci- 
tado, se  cuenta  un  número  prodigioso  de  hombres 

grandes  que  han  enriquecido  y  poblado  las  biblio- 
tecas con  sus  obras  inmortales,  cuyo  catálogo  se 

publica  actualmente  en  París,  y  que  contiene,  según 
un  historiador  eclesiástico,  mas  de  veinte  mil  escri- 

tores en  todas  las  ciencias.  Xo  fué  menor  el  triunfo 
de  la  terrible  conjuración  infernal,  de  que  fueron  la 

primera  víctima  los  jesuítas,  para  trastornar  los  al- 
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tares  y  los  tronos,  y  romper  todo  freno  é  la  iniqui- 
dad, permitiéndolo  Dios  para  sus  altísimos  fines. 

En  1774  murió  Clemente  XIV,  y  al  año  siguien- 
te el  padre  general  Lorenzo  Ricci,  habiendo  el  pri- 

mero dado  pruebas  inequívocas  del  sentimiento 
qne  le  habia  causado  la  destrucción  de  la  Compa- 

ñía, y  esclamando  repetidas  veces  las  espresiones: 

"Compulsns  feci,''  de  que  hablan  varios  escritores: 
el  segundo,  poco  antes  de  morir,  hizo  la  famosa 
protesta  a  favor  de  la  inocencia  de  su  cuerpo,  de 
que  hablaremos  en  su  lugar.  (Véase  Ricci.)  Pió  VI, 
qne  succedió  á  Ganganelli,  desde  luego  manifestó 
un  afecto  á  los  jesuítas  igual  al  de  todos  sus  prece- 
sores;  mandó  sepultar  honoríficamente,  y  después 
de  unas  públicas  y  solemnes  exequias,  al  padre  ge- 

neral Ricci;  puso  en  libertad  á  todos  los  jesuítas 
presos  de  orden  de  su  antecesor;  conservó,  a  ins- 

tancia de  Federico  II,  á  los  de  Prusia,  aunque  con 
algunas  modificaciones;  permitió,  en  fin,  se  abriera 
noviciado  en  Rusia  en  1779,  á  pesar  de  las  contra- 

dicciones de  los  soberanos  perseguidores:  protegió 
sumamente  á  multitud  de  jesuítas  en  lo  particular, 
colocándolos  en  puestos  muy  distinguidos;  mandó 
archivar,  en  1777.  la  ruidosa  causa  de  D.  Juan  de 
Palafox  y  Mendoza,  negándose  resueltamente  a  dar 
el  decreto  de  la  aprobación  de  sus  virtudes  en  grado 
heroico;  y  si  le  hubiera  sido  posible,  por  las  circuns- 

tancias, habría  derogado  el  breve  de  su  estincion, 
pues  en  su  juicio  era  de  ningún  valor.  Consultán- 

dole el  venerable  P.  José  María  Pignatteli,  cierta 
vez,  si  existia  la  Compañía  de  Jesús,  le  contestó  en 

estos  términos:  "Subsiste,  subsiste,  y  ojalá  pudiése- 
mos hacer  que  se  propagase  por  todo  el  mundo,  que 

lo  haríamos  de  muy  buena  voluntad." 
El  tiempo  intermedio  entre  1773  y  1814,  en  que 

duró  suprimida  la  Compañía  de  Jesús,  fué  una  épo- 
ca de  las  mas  calamitosas  que  ha  sufrido  la  Iglesia 

de  Dios  y  el  orden  social.  La  revolución  francesa 
llenó  de  horrores  al  reino  cristianísimo,  y  el  espíri- 

tu filosófico  y  las  conquistas  de  napoleón  llevaron 
el  desorden  por  toda  la  Europa:  vióse  un  rey  de- 

capitado, otros  varios  destronados,  ̂ os  papas  ar- 
rebatados de  su  silla,  y  auu  otros  pueblos  antes 

tranquilos,  como  los  de  la  América,  destrozados 
por  guerras  civiles.  Entre  tanto  los  jesuítas,  dise- 

minados por  la  Italia,  Francia,  Alemania,  Ingla- 
terra y  otras  naciones,  y  solo  conservando  una  limi- 

tada y  muy  precaria  existencia  en  la  Rusia  Blanca 
por  el  favor  de  Catalina  II,  eran  modelos  por  to- 

das partes  de  virtudes,  laboriosidad  y  celo  por  la 
salvación  de  las  almas  y  defensa  de  la  religión:  en 
Francia  no  pocos  derramaron  su  sangre  por  la  fe: 
en  Inglaterra  y  la  nueva  república  del  Norte,  tra- 

bajaban incansablemente  por  la  reducción  de  los 
herejes:  en  España  se  sacrificaban  en  Cádízen  1800 
en  el  servicio  de  los  apestados:  en  Italia,  en  qne 
existia  el  mayor  número,  sobre  ser  unos  incansa- 

bles operarios  de  la  viña  del  Señor,  seguían  enri- 
queciendo las  ciencias  con  obras  sapientísimas,  en- 

tre las  que  figuran  algunas  de  los  jesuítas  america- 
nos: en  Alemania  estaban  colocados  en  lasprímeras 

universidades  y  sirvieron  de  no  poco  consuelo  á  los 
fieles  en  las  atrevidas  empresas  de  José  II:  en  una 

palabra,  el  espíritu  jesuítico  no  se  estinguió  por 
aquella  terrible  tempestad  que  anegaba  á  todo  el 
mundo:  sus  costumbres,  sus  empleos,  sus  ocupacio- 

nes, sus  mismas  maneras,  por  todas  partes  descu- 
brían a  los  hijos  de  S.  Ignacio;  y  como  dice  un  es- 

critor filósofo,  "por  donde  quiera  se  señalaba  con 
el  dedo  al  ex-jesuita,  por  donde  quiera  se  le  veía  con 
aprecio:  su  presencia  escítabalos  mas  dulces  recuer- 

dos de  su  cuerpo,  y  arrancaba  maldiciones  contra 

sus  perseguidores."  En  1781  fué  condenado  por 
una  sentencia  solemne  el  feroz  Carvallio,  por  la  rei- 

na D.'  María  de  Portugal,  y  declarada  la  inocen- 
cia de  sus  víctimas:  Aranda  y  Choíseul  cayeron  de 

los  ministei'ios  de  España  y  Francia,  en  medio  de  la 
execración  general.  La  Pompadour  hizo  importan- 
ter  revelaciones  sobre  las  cabalas  empleadas  para 
destruir  á  los  jesuítas:  los  parlamentos  fueron  des- 

truidos: muchos  de  sus  miembros  y  no  pocos  janse- 
nistas caminaron  a  la  guillotina  durante  el  terro- 

rismo de  Robespierre.  Hechos,  sentencias  jurídicas, 
castigos  ejemplares  del  cielo,  justificaron  plenamen- 

te á  los  jesuítas. 
Apenas  elevado  al  solio  pontificio  el  inmortal  y 

venerable  Pío  VII,  su  primer  cuidado  fué  reparar 
las  injusticias  hechas  á  los  jesuítas  en  el  pontifica- 

do de  Clemente  XIV.  Reconoció  la  existencia  ca- 
nónica de  la  Compañía  en  la  Rusia,  por  un  breve 

datado  a  7  de  marzo  de  1801,  que  comienza:  "Ca- 
tholicffi,"'  y  a  30  de  julio  de  1804,  por  el  que  prin- 

cipia "Per  alias,"  hizo  estensivo  el  restablecimien- 
to al  reino  de  las  dos  Sicilias,  á  pedimento  del  rey 

Fernando  IV,  único  que  vivía  de  los  perseguido- 
res. Parece  que  lo  que  movió  entre  otras  cosas  á 

este  soberano,  fué  el  famoso  opúsculo  titulado :  "Im- 
portancia del  restablecimiento  de  los  jesuítas  para 

la  pública  educación,''  en  que  se  probaba  de  una 
manera  la  mas  victoriosa:  "que  la  destrucción  de 
los  jesuítas  había  sido  una  de  las  principales  cansas 
de  la  revolución  francesa,  que  jamas  habría  estalla- 

do si  su  Compañía  hubiese  subsistido  ( 1 )."  Sucesos 
posteriores,  demasiado  comprometidos  para  la  Igle- 

sia, impidieron  toda  la  amplitud  del  restablecimien- 
to de  la  Compañía;  y  antes  bien  la  hizo  esperímeu- 

tar  otra  nueva  persecución,  así  como  á  su  insigne 
protector.  En  1806  los  jesuítas  fueron  de  nuevo 
espulsados  de  las  dos  Sicilias  cuando  se  apoderaron 
de  ese  reino  las  tropas  francesas,  y  en  1809  Pío 
VII  fué  conducido  prisionero  á  Francia.  Parte  de 
los  padres  pasaron  á  Roma  con  la  familia  real;  y 
otra  partea  Orvieto,  con  la  que  formó  un  colegio 
en  1807  el  famoso  cardenal  Lambruschini,  obispo 
entonces  de  aquella  ciudad  y  educado  por  los  mis- 

mos jesuítas  en  el  colegio  de  Genova.  Entre  esos 
padres  se  hallaba  Luis  Fortís,  que  después  fué  pre- 

pósito general,  y  el  actual  cardenal  del  doctísimo 
Mai.  Pero  aun  este  colegio  fué  comprendido  en  la 
general  supresión  de  todas  las  órdenes  regulares 
que  hizo  Napoleón. 

Mas  al  paso  que  los  novadores  procuraban  la 
abolición  de  todas  las  órdenes  religiosas,  principian- 

(1)  Este  famoso  opúsculo,  ilu.-strado  cou  ciiiiosisimas 
notas,  y  traducido  del  iuiliano,  se  publicó  en  México  el  año 
de  1845  por  D.  Luis  Abadiano  y  Valdes. 
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do  por  la  de  los  jesuítas,  á  la  que  mas  han  odiado 
siempre;  la  Sede  Apostólica,  que  conoce  todo  el  va- 

lor de  estas  sus  esforzadas  milicias,  ha  procurado 
siempre  sostenerlas,  comenzando  por  la  mas  impor- 

tante de  todas,  la  Compañía  de  Jesús.  Así  es,  que 
habiendo  venido  a  tierra  el  gobierno  de  Napoleón, 
á  muy  poco  de  la  gloriosa  entrada  en  Roma  del  Sr. 

Pío  VII,  que  fué  a  24  de  maj-o  de  1814,  el  vene- 
rable Pontífice  espidió  la  constitución  "SoUicitudo 

omniuDí  ecclesiarum"  á  1  de  agosto  del  mismo  año, 
por  la  que  restablecía  en  "todo  el  orbe  católico"  á 
la  Compañía  de  Jesús.  Este  acto  solemnísimo,  que 
tuvo  lugar  eu  la  iglesia  del  Jesús  en  dicho  día,  des- 

pués de  haber  celebrado  S.  S.  misa  en  el  altar  de 
San  Ignacio,  no  puede  decirse  el  grande  gozo  que 
causó  en  toda  el  mundo,  lo  dulce  que  fué  al  cora- 

zón de  Pío  VII,  y  sobre  todo,  lo  faustísimo  que  fué 
a  los  jesuítas  que  habían  sobrevivido  á  la  destruc- 

ción de  su  orden.  Hablando  el  diario  de  Roma  de 

este  día  de  tanta  gloria  á  la  Iglesia  y  de  tanto  re- 
gocijo á  las  naciones  por  las  grandes  utilidades  que 

á  todas  resultaba  de  aquel  restablecimiento,  se  es- 
presaba así:  "'Día  ha  sido  este  de  feliz  preludio,  de 

lisonjeras  esperanzas,  de  gozo  universal;  dia  que 
formará  época  en  los  fastos  eclesiásticos,  siempre 
memorable  y  glorioso  para  la  Iglesia  y  su  venera- 

ble jefe;  dia,  finalmente,  cual  no  se  ha  visto  otro 
después  del  feliz  retorno  de  Pío  VII,  y  que  acaso  no 

volverá  a  verse  jamas  otro  semejante."  El  actual 
general  P.  Tadeo  Brzozowskí,  á  quien  se  dirigió 
el  breve,  residía  en  Rusia,  como  hemos  dicho  en  su 
lugar  (véase  Brzozowskí),  y  aunque  la  Compañía 
eu  aquel  imperio  solo  formaba  una  provincia  de  tres- 

cientos cuarenta  y  dos  religiosos,  que  tenían  seis  co- 
legios, un  noviciado,  cinco  misiones  y  algunas  otras 

residencias,  era  asistido  en  su  gobierno  por  cuatro 
asistentes  y  un  secretario.  Esa  circunstancia  liizo 

que  no  pudiera  asistir  personalmente  al  restableci- 
miento de  su  orden;  así  es  que  recibió  personal- 

mente el  breve  á  su  nombre  el  P.  Panizzoni,  pro- 
vincial de  Italia,  que  se  hallaba  al  frente  de  ochenta 

y  seis  jesuítas,  todos  cubiertos  de  canas  y  muy  be- 
neméritos; la  mayor  parte  de  la  Iglesia  y  del  Esta- 

do por  los  servicios  que  ambos  habían  prestado  en 
la  tempestuosa  época  que  acababa  de  pasar  El 
grande  afecto  que  los  jesuítas  profesaban  a  su  cuer- 

po, se  reconoció  entonces  como  en  todos  tiempos 
por  los  mas  distinguidos  ejemplos.  Apenas  se  es- 

parció la  nueva  de  que  su  orden  habia  resucitado, 
cuando  de  todas  partes  de  Europa  se  dirigían  los 
antiguos  jesuítas  a  Italia,  para  volver  á  tomar  su 
antiguo  traje  y  morir  en  el  seno  de  su  religión.  En- 

tre estos  ilustres  varones  tan  amantes  de  su  voca- 
ción, se  cuenta  el  sapientísimo  P.  Juan  Andrés,  na- 
tural de  Valencia  eu  España,  que  habiendo  renun- 
ciado la  considerable  pensión  de  que  disfrutaba  como 

encargado  de  la  Real  Biblioteca  de  Ñapóles,  y  pre- 
sidente de  la  academia  del  Herculano,  lo  abandonó 

todo  por  dirigirse  a  Roma  a  vestir  de  nuevo  su  ama- 
da sotana.  El  Sr.  D.  Lúeas  Alaman,  cuya  muerte 

llorarán  por  mucho  tiempo  los  mexicanos,  refería 
á  sus  amigos  la  suma  alegría  con  que  el  ilustre  an- 

ciano caminaba  para  Roma  á  incorporarse  en  su 
Tomo  IV. 

orden,  y  la  edificación  cjue  le  causó  ver  al  venera- 
ble anciano  ponerlo  todo  á  sus  pies  por  volver  á 

sujetarse  como  en  su  florida  juventud  al  yugo  déla 
vida  religiosa:  contaba  dicho  señor  que  en  las  jor- 

nadas que  habían  hecho  juntos  los  dos,  el  P.  Juan 
no  sabia  hablar  de  otra  cosa  que  de  la  feliz  suerte 
que  iba  á  tener  de  vivir  en  compañía  de  sus  herma- 

nos y  ponerse  el  traje  de  los  hijos  de  S.  Ignacio. 
Pero  aun  mas  notable  fué  el  ejemplo  del  P.  Alber- 

to de  Montalto,  que  teniendo  de  edad  "ciento  vein- 
tiséis años,"  deseaba  ponerse  eu  camino  para  Roma 

á  fin  de  volver  á  su  orden,  en  la  que  habia  hecho 
su  profesión  solemne  en  1124,  y  á  pesar  de  su  edad 
caduca,  escribió  al  P.  Panizzoni  que  estaba  pronto 
á  ir  adonde  le  fuese  mandado.  El  padre  vicegene- 
ral,  en  consideración  á  sus  muchos  años,  le  negó 
la  licencia  que  solicitaba  para  pasar  á  la  santa  ciu- 

dad; pero  para  consolarlo,  le  contestó  que  en  cual- 
quiera parte  en  que  se  hallase  lo  reconocía  como 

verdadero  hijo  de  S.  Ignacio,  é  hizo  poner  su  nom- 
bre al  frente  del  catálogo  que  se  formó  de  los  jesuí- 
tas restablecidos.  Tan  luego  como  se  abrió  el  no- 

viciado en  Roma,  se  vio  poblado  de  mas  de  setenta 
novicios,  y  entre  estos  nuevos  alumnos,  se  contaron 
jóvenes  de  las  principales  familias  de  Italia,  como 
los  Altieri,  Patrizi,  de  Azeglio  y  Rícasoli,  admi- 

tiendo igualmente  a  sus  votos  á  los  célebres  Finet- 
ti  y  Zecchinelli,  y  al  piadoso  Carlos  Manuel  IV, 
antes  rey  de  Cerdeña,  viudo  de  la  venerable  María 
Adelaida  Clotilde,  que  murió  santamente  en  Roma 
á  6  de  octubre  de  1819  en  el  noviciado  de  San  An- 

drés, en  el  Quirinal.  (Véase  Carlos  Manuel  IV.) 
A  la  rehabilitación  de  la  Compañía  de  Jesús  por 

la  Santa  Sede  en  todo  el  orbe  católico,  se  siguió 
naturalmente  la  de  los  soberanos  en  sus  respecti- 

vos dominios:  ellos,  así  como  el  Sumo  Pontífice, 
habían  sido  víctimas  de  los  principios  revoluciona- 

rios y  de  las  máximas  .sediciosas  que  habían  triun- 
fado durante  el  tiempo  que  la  Compañía  de  Jesús 

estuviera  dísuelta:  y  tanto  para  volver  por  el  ho- 
nor de  esta  corporación  injustamente  proscrita  por 

sus  antecesores,  cuanto  para  mas  afirmar  la  tran- 
quilidad de  los  puel)los,  llamaron  á  los  jesuítas  á 

sus  reinos,  colmándolos  de  elogios  y  derogando  los 
decretos  dados  en  su  contra.  Fernando  VII  los 
restableció  en  España  y  las  Américas  por  sus  dos 
decretos  de  29  de  mayo  y  10  de  setiembre  de  1815, 
previo  el  voto  del  consejo  de  Castilla,  y  la  petición 
de  las  corporaciones  y  personas  mas  respetables  de 
su  reino,  entre  ellos  29  de  los  30  diputados  de  las 
Américas  y  de  Asia:  el  emperador  de  Austria  en 
Alemania,  á  20  de  agosto  de  1820:  el  rey  D.  Mi- 

guel en  Portugal,  á  10  de  julio  de  1829:  y  así  su- 
cesivamente en  Parnia,  Tnrin,  Cantones  Suizos,  In- 

glaterra, Irlanda,  Holanda  y  la  Bélgica;  y  fuera 
de  Europa  en  Pondichery,  Calcuta,  Bengala,  la 

China,  el  Maduré  y  la  Siria,  y  en  los  Estados-Uni- 
dos del  Norte.  Eu  Francia,  donde  por  las  razones 

que  se  darán  en  el  articulo  "Supresión,"  no  se  juz- 
gaba á  la  Compañía  Icgalmente  suprimida,  apenas 

sin  embargo  se  vio  la  bula  del  Sr.  Pió  VII,  los  je- 
suítas volvieron  á  reunirse  y  a  trabajar  con  el  mis- 

mo celo  que  antes  por  la  restauración  de  la  fe  y  del 
65 
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orden  social,  cooperando  de  esta  manera  al  voto 
de  la  nación  que  habia  proclamado  de  nuevo  á  los 
soberanos  de  la  casa  de  Borbon,  aclamando  con  el 

mayor  entusiasmo  por  rey  á  Luis  XYIII.  En  Mé- 
xico fué  restablecida  á  19  de  mayo  de  1816,  y  den- 

tro de  poco  tiempo  tuvo  la  provincia,  ademas  del 
colegio  y  noviciado  abierto  en  la  capital,  otro  co- 

legio en  Puebla  y  otro  en  Durango,  al  frente  vade 
las  tribus  bárbaras.   (Véase  Castaxiza.) 

Parece  que  la  Providencia  solo  esperaba  el  res- 
tablecimieuto  de  la  Compañía  de  Jesús,  para  dar- 

le á  conocer  que  en  medio  de  tantas  glorias  no  de- 
bía o'vidar  que  su  principal  herencia,  mas  que  los 

esplendores  del  Tabor,  eran  las  ignominias  del  Cal- 
vario. Apenas  comenzaban  á  estenderse  los  je»ui- 

tas  por  todo  el  mundo,  cuando  el  ukasé  del  empera- 
dor de  las  Rusias,  de  20  de  diciembre  de  1816,  los 

lanzó  de  su  imperio  por  los  motivos  tan  honori6- 
cos  á  los  jesuítas,  que  hemos  espuesto  en  el  artícu- 

lo Brzozowski.  Por  iguales,  aunque  no  manifesta- 
dos con  tanta  claridad,  sino  disfrazados  con  la  as- 
tuta hipocresía  que  forma  el  carácter  distintivo  de 

los  liberales,  los  jesuítas  sufrían  desde  su  aparición 
diversas  supresiones,  y  aun  escandalosos  destierros 
como  en  España  y  México,  en  Portugal  y  Canto- 

nes Suizos,  que  eran  preludio  de  las  que  posterior- 
mente padecerían  y  de  que  no  dejaremos  de  decir 

alguna  cosa.  Pero  lo  mas  raro  en  estas  nuevas  pros- 
cripciones, y  lo  que  mas  llama  la  atención,  es  que 

en  las  nuevas  tormentas  suscitadas  contra  los  mo- 
dernos jesuítas,  no  se  les  imputaban  delitos  recien- 

tes ó  faltas  graves  que  justificaran  las  nuevas  pro- 
videncias tomadas  en  su  contra;  y  solo  se  acudía  á 

los  decretos  ya  legítimamente  derogados  ó  á  añejas 
acusaciones  contra  el  cuerpo,  á  que  ya  se  hubiera 
victoriosamente  contestado,  ó  á  culpas  personales, 
cuyos  autores  muchos  años,  y  aun  tal  vez  siglos, 
habían  desaparecido  del  número  de  los  vivientes: 
argumento  demostrativo  de  que  todas  las  acusa- 

ciones hechas  contra  la  Compañía  de  Jesús,  por 

mas  que  se  califiquen  de  "graves  motivos"  para 
proscribirlos,  no  son  otra  cosa,  que,  como  calificó 
Fernando  TU  los  de  su  abuelo  Carlos  III,  "ca- 

lumnias, ridiculeces  y  chismes;"  palabras,  aunque 
bajas,  que  llenan  de  oprobio  á  unos  decretos  que 
el  "liberalísimo"  siglo  XIX  no  se  ruboriza  opo- 

ner á  los  actuales  jesuítas. 
Entre  tantas  persecuciones  como  los  modernos 

jesuítas  hau  sufrido,  no  les  ha  faltado  como  antes, 
ni  el  apoyo  del  papado,  ni  su  empeño  en  colmarlos 
de  elogios  y  de  gracias.  Aun  no  daba  Pió  TU  la 
constitución  "Sollicitudo,"  cuando  á  18  de  abril  de 
1806  declaraba  bienaventurado  al  venerable  P. 
Francisco  de  Gerónimo.  En  2  de  julio  de  1815,  dio 
gracias  á  Fernando  TU,  por  la  copia  que  le  habia 
enviado  de  su  real  decreto  de  restablecimiento.  En 

1820,  cuando  los  jesuítas  fueron  destruidos  en  Es- 
paña, dirigió  otro  breve  al  mismo  soberano,  en  que 

se  lamentaba  de  aquel  decreto  que  destruía  las  es- 
peranzas que  la  Sede  Apostólica  y  el  rey  habían 

concebido  en  el  restablecimiento  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Y  con  razón,  porque,  como  decía  el  gene- 
ral de  los  teatinos  en  el  elogio  fúnebre  de  este  gran 
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Papa:  'Tío  VII  ha  hecho  una  nueva  conquista  so- 
hre  la  impostura  en  el  restablecimiento  de  aquella 
orden  ilustre  que  se  afectó  hacer  pasar  por  peligro- 

sa á  los  reyes  y  á  la  religión,  al  tiempo  en  que  se 
quería  producir  espanto  para  llegar  á  destruir  á  la 
religión  y  á  los  reyes:  y  que  llamada  ahora  á  nue- 

va vida,  ha  reproducido  los  multiplicados  y  precio- 

sos frutos  de  su  apostolado." 
Su  digno  succesor  León  XII,  por  su  breve  de 

11  de  mayo  de  1824,  restituyó  á  la  Compañía  de 
Jesús  su  antiguo  colegio  romano,  con  todos  sus  pri- 

mitivos derechos  de  conferir  grados  literarios,  &c.: 

después  le  devolvió  el  "Colegio  de  nobles,"  y  les 
fundó  otro  colegio  en  Spoleto:  en  fin,  á  12  de  junio 
de  1825,  beatificó  solemnemente  á  Alonso  Rodrí- 

guez, coadjutor  temporal  de  la  misma  Compañía, 
muerto  el  31  de  octubre  de  1617,  y  cuyo  cuerpo  se 
venera  en  Mallorca  en  el  colegio  de  los  jesuítas. 

Pío  TIII,  que  ocupó  mas  breve  tiempo  que  el  an- 
terior el  solio  pontificio,  dio  iguales  muestras  de 

su  afecto  á  los  jesuítas;  y  tratándose  del  último 
decreto  para  la  canonización  de  San  Alfonso  de 
Lígorio,  él  mismo  lo  hizo  promulgar  á  su  presencia 
en  la  Casa  Profesa  de  la  Compañía,  diciendo  en 

alta  voz:  "A  propósito  lo  hemos  querido  publicar 
aquí,"  aludiendo  sin  duda  al  grande  amor  de  aquel 
santo  á  los  jesuítas,  y  su  conformidad  con  sus  doc- 

trinas morales.  Gregorio  XTI  entre  los  ilustres 
testimonios  de  confianza  y  benevolencia  que  dio  á 
los  jesuítas,  fué  uno  de  los  mayores  haber  confiado 

á  su  dirección  y  cuidado  el  "Colegio  Urbano  de 
Propaganda  Fíde"  por  su  breve  de  2  de  octubre 
de  1836.  Ademas,  cediendo  á  las  ardientes  y  re- 

petidas instancias  del  cardenal  Carlos  Odescalchi, 
obispo  de  Sabina,  vicario  y  gran  prior  de  Roma, 
para  denunciar  todas  las  dignidades  y  entrar  en  la 
Compañía,  admitió  su  renuncia  en  el  consistorio 
de  30  de  noviembre  de  1838  con  universal  y  tierna 
admiración.  Últimamente,  á  7  de  junio  de  1839, 
canonizó  á  San  Francisco  de  Gerónimo,  de  que 

hemos  hablado  arriba;  y  en  1844,  cuando  las  gran- 
des cuestiones  cjue  se  suscitaron  contra  los  colegios 

que  dirigía  la  Compañía  en  Francia,  aunque  por  el 
bien  de  la  paz  opinó  que  debían  los  jesuítas  entregar 
los  colegios  á  los  ordinarios,  decía,  no  obstante,  eu 
un  breve  al  de  Chartres,  hablándole  de  este  nego- 

cio, las  siguientes  palabras:  "Los  jesuítas  ponen 
todo  esmero  en  promover  la  mayor  gloria  de  Dios, 
procurar  la  salvación  de  las  almas,  y  prestar  al 

clero  secular  oportunos  auxilios." 
Esta  protección  de  la  Santa  Sede  y  de  algunas 

naciones  á  la  Compañía  de  Jesús,  la  hizo  progre- 
sar, no  obstante  las  rudas  persecuciones  que  espe- 

rimentaba  en  otros  reinos,  como  por  ejemplo  en 
España,  en  que  fueron  nuevamente  destruidos  por 
los  sangrientos  sucesos  de  1835;  al  grado  de  que 

en  1845,  el  cuadro  que  un  periódico -liberal,  "Le 
Constitutionnel,"  presentó  de  la  estadística  en  esa 
época  de  la  Compañía  de  Jesús,  llamó  notablemen- 

te la  atención  pública.  Helo  aquí  copiado  exacta- 
j  mente: — "En  Europa  y  fuera  de  Europa,  la  Com- 
I  pañía  de  Jesús  tiene  actualmente  14  provincias; 
I  las  de  Roma,  Sicilia,  Ñapóles,  Turin,  España,  Pa- 
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ris,  León,  Bélgica,  Inglaterra,  Austria,  Alemania, 

Irlanda:  las  de  Maryland  y  del  Missouri.  El  1.°  de 
enero  de  1838  tenia  en  estas  provincias  163  esta- 

blecimientos y  3.067  individuos. — El  i."  de  enero 
de  1841  contaba  eu  ellas  211  establecimientos  y 
3.565  individuos. — El  1."  de  enero  de  1844  tenia 
233  establecimientos  y  4.133  miembros.: — Así  es 
que,  en  el  espacio  de  seis  años,  ha  tenido  un  aumen- 

to de  60  establecimientos  y  de  1.066  individuos. — 
En  1844  este  aumento  ha  sido  todavía  mas  rápido. 
En  solo  las  siete  provincias  de  Roma,  do  Sicilia, 
de  Turin,  de  España,  de  Paris,  de  León  y  de  Bél- 

gica, la  Compañía  ha  recibido  en  su  seno,  desde  el 

1.°  de  enero  de  1S44  hasta  el  1."  de  enero  de  1845, 
384  individuos."  Después  de  haber  dado  uu  deta- lle el  mas  minucioso  de  los  individuos  existentes  en 

las  provincias  de  Paris  y  de  León,  el  ■"Coustitution- 
nel"  termina  con  esta  frase,  mitad  "llorosa"  y  mi- 

tad '"pérfida,"  con  la  que  da  ix  entender  claramente 
que  no  le  satisfacen  todavía  los  chismes  y  atrope- 
líamientos  suscitados  contra  los  jesuítas. — "Tal  es 
la  situación  de  la  Compañía  de  Jesús  en  Francia: 
nada  se  ha  cambiado:  los  padres  se  han  dividido 
en  pequeños  grupos;  no  son  ni  menos  numerosos, 
ni  menos  activos;  su  dispersión  aparente  ha  venido 
á  ser  para  el  gobierno  un  pretesto  de  inclinar  mas 

hacia  ellos  lo  mas  respetable  del  clero." 
La  tempestuosa  época  que  acaba  de  atravesar  la 

Iglesia  de  Dios  y  la  sociedad  toda  entera,  no  podia 
haber  sido  era  de  paz  y  prosperidad  para  la  Com- 

pañía de  Jesús,  que  siempre  ha  marchado  á  la  par 
con  la  tranquilidad  de  la  Iglesia  y  el  bienestar  de 
las  naciones.  Apenas  elevado  al  trono  pontificio  el 
inmortal  Pío  IX,  cuando  dio  las  mas  terminantes 
muestras  de  su  amor  á  los  jesuítas.  A  21  de  junio 

de  184*1  hizo  una  visita  al  colegio  romano,  donde 
fué  recibido  Su  Santidad  con  todas  las  demostra- 

ciones de  aprecio  y  veneración  que  se  merece,  y  co- 
mo se  recibe  en  un  establecimiento  literario  a  un 

sabio  y  protector  de  las  letras.  Se  esmeraron  los 
jesuítas  en  obsequiar  al  Papa  con  toda  ciase  de 
producciones  literarias  en  los  ramos  todos  de  las 
ciencias  eclesiásticas  y  profanas:  Pió  IX,  en  cor- 

respondencia, les  dio  también  las  mayores  mues- 
tras de  aprecio:  dio  por  su  mano  la  comunión  á  300 

alumnos  elegidos  por  suerte  de  los  1.100  que  con- 
taba el  colegio:  pasó  allí  todo  el  dia,  acompañado 

de  los  embajadores,  ministros,  obispos,  cardenales 
y  otros  personajes  distinguidos,  que  hablan  sido  ci- 

tados con  anticipación.  Al  despedirse  eu  la  noche, 
recordándole  uno  de  su  comitiva  el  elogio  que  en 
igual  caso  habla  hecho  de  un  seminario  de  jesuítas 

en  Francia,  el  abogado  Dupin:  "Saint  Archeul  es 
como  Cornelia;  él  puede  mostrar  sus  hijos  con  va- 

nidad á  sus  amigos  y  á  sus  enemigos;"  se  cuenta  que 
contestó  Su  Santidad:  "Anduvo  corto  ese  "Mon- 
sieur:"  en  mi  juicio,  aunque  con  la  debida  modera- 

ción, me  parece  que  puede  aplicarse  á  este  nuestro 
colegio  lo  que  la  reina  Sabá  dijo  al  ver  la  magnifi- 

cencia, sabiduría  y  armonioso  concierto  del  palacio 

de  Salomón: — "Verdaderas  son  las  cosas  que  yo 
había  oído  en  mi  tierra   y  aun  mayor  es  tu  sabi- 

duría y  tus  obras  que  la  fama  que  de  ellas  me  llegó. 

Dichosas  tus  gentes   y  los  que  están  siempre 
delante  de  tí  y  gozan  de  tu  sabiduría.  Bendito  sea 

el  Señor  á  quien  has  complacido."  Encrudecida 
después  la  tempestad  contra  la  Compañía  de  Je- 

sús por  su  adhesión  á  la  Sede  apostólica  y  su  odio 
á  los  principios  revolucionarios,  los  jesuítas  fueron 
espulsados  de  Roma  por  un  motin  popular;  pero 
Pío  IX,  para  que  no  se  creyese  que  había  tenido 
alguna  parte  en  aquel  acto  de  violencia  y  tiranía, 
hizo  circular  por  medio  del  secretario  de  estado  á 
los  nuncios  apostólicos  el  dia  30  de  marzo  de  1848 
aquella  noticia,  manifestando  el  sumo  desagrado 

con  que  habla  visto  ese  suceso:  "cuando  (son  pala- 
bras de  la  circular)  siempre  había  visto  con  grande 

complacencia  á  esos  religiosos,  como  infatigables 

operarios  de  la  viña  del  Señor." Esa  espulsiou  de  los  jesuítas  de  Roma,  fué  el 
principio  de  las  que  sufrieron  á  pocos  dias  los  de 
Xápoles  y  demás  colegios  de  las  Dos  Sicilias;  los 
del  Piamonte,  de  algunas  ciudades  de  Alemania, 
de  la  Gallitzia,  de  la  Prusia  oriental,  de  la  Lucer- 

na y  Friburgo,  y  no  solamente  en  Europa,  sino  aun 
en  algunas  de  las  nuevas  repüblicas  hispano-ame- 
ricanas,  en  que  ya  hablan  sido  establecidos,  como 
la  Argentina,  la  de  Xueva  Granada  y  Ecuador,  y 
en  la  de  Guatemala,  donde  ya  se  habla  dado  el  de- 

creto de  su  restablecimiento,  y  no  se  les  permitió 
entrar  cuando  se  presentaron  al  llamamiento  del 
gobierno,  y  antes  bien,  se  les  trató  de  la  manera 
mas  cruel  é  inhumana.  En  todas  estas  persecucio- 

nes, se  ha  notado,  como  lo  ha  hecho  observar  muy 

bien  un  protestante  inglés,  Mr.  Dallas,  "que  siem- 
pre que  triunfan  los  incrédulos  y  revolucionarios, 

dan  principio  á  sus  disolventes  empresas,  por  la 
Compañía  de  Jesús,  cuerpo  cuyas  tendencias  son 
las  mas  conocidas  á  favor  de  la  unidad  de  la  reli- 

gión y  de  la  unión  de  los  ciudadanos."  Ademas,  en 
todas  ellas  se  ha  observado  lo  que  escribía  de  la  de 
Xápoles  el  reverendo  Guillermo  Percival  Ward, 

ministro  también  protestante:  que  "la  ilegal  é  in- 
constitucional espulsiou  de  los  jesuítas  ha  escitado 

una  indignación  tan  general  y  tan  altamente  espre- 
sada entre  todo  género  de  personas  de  esos  países 

por  una  parte,  y  por  otra  los  periódicos  han  mani- festado tan  hábilmente  la  escandalosa  manera  en 

que  por  aquellos  hechos  han  sido  violadas  las  leyes, 
qu*  casi  ya  es  una  impertinencia  atreverse  á  dar  en 
público  opinión  sobre  el  particular. . . .  Los  jesui- 
tag  jamas  han  sido  indignamente  espelidos  de  país 
alguno,  sin  que  los  siga  una  voz  de  benevolencia, 
sin  que  los  acompañe  una  palabra  de  respeto  hacia 

sus  grandes  virtudes,  pronunciada  en  todas  las  na- 
ciones, cuyos  intereses  mas  grandes  y  duraderos, 

ellos  han  procurado  adelantar."  Debe  notarse,  en 
fin,  que  esas  espulsiones  que  últimamente  han  pade- 

cido los  hijos  de  S.  Ignacio,  han  venido  á  poner  mas 
clara  que  la  luz  la  calumnia  que  constantemente  les 
ha  dirigido  la  facción  desorganizadora  de  todas  las 
sociedades:  á  saber,  la  facilidad  con  que  se  plegan 
á  todas  las  circunstancias  para  hacer  grande  sa 

cuerpo:  "Los  jesuítas,  se  ha  dicho  en  un  periódico 
protestante,  "Annual  Register,"  mil  veces  se  ha- 

brían salvado  eon  uu  poco  de  docilidad  á  las  exi- 
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gencias  del  partido  triunfante;  pero  han  preferido 
todo,  aun  la  misma  muerte,  antes  que  obrar  contra 

su  propia  coiiricc'ion  y  sacrificar  el  principio  á  las 
circunstancias:  mas  Ijien  han  querido  perecer  en  la 
esperanza  de  ser  alguna  vez  útiles  aun  al  mismo  or- 

den político,  que  conservarse  con  la  nota  de  incon- 
secuentes ó  refractarios." 

Esta  firmeza  de  carácter,  esta  magnanimidad  de 
alma  que  d'stingue  a  los  jesuítas,  son  en  nuestro 
concepto  las  dos  grandes  virtudes,  que  los  harán 
tan  inmortales  como  á  la  religión  y  al  buen  orden 
de  las  sociedades.  Así  es  que,  apenas  se  restablece 
éste  en  una  nación,  el  primer  paso,  el  de  mayor  pre- 

ferencia, el  que  mas  se  procura  dar,  es  el  restable- 
cimiento de  los  jesuítas  para  sostener  la  religión  y 

afianzar  las  iustitucioues  sociales.  La  crisis  que  aca- 
ba de  sufrir  la  Europa  entera,  y  gran  parte  de  las 

Américas,  confirma  evidentemente  nuestro  dicho: 

la  Compailíii,  si  no  fuera  lo  que  es,  habría  sido  su- 
mergida en  el  mar  inmenso  de  las  tribulaciones  que 

casi  la  habían  anegado  por  dos  repetidas  ocasiones; 
y  su  nombre  seria  el  día  de  hoy  un  nombre  histó- 

rico como  el  de  los  Templarios,  los  Jesnatos,  los 
Humillados  y  otros  ciento,  que  apenas  son  conoci- 

dos de  los  literatos.  Pero  no  ha  sido  de  esta  mane- 
ra: los  jesuítas  volvieron,  salvo  al  Piamonte,  á  Ro- 
ma, Ñapóles  y  demás  estados  italianos;  la  persecu- 
ción á  los  jesuítas  franceses  ha  calmado,  y  apenas 

jurada  la  república  en  1848,  la  primera  asamblea 

legislativa,  casi  toda  del  partido  "rojo,"  autorizó 
sus  establecimientos  con  la  inmensa  mayoría  de 
trescientos  votos;  y  bajo  el  actual  gobierno,  sus  co- 

legios han  adquirido  tal  renombre,  que  yacen  de- 
siertos todos  los  establecimientos  reales,  en  mayor 

número  y  con  mayores  ventajas  personales  que  los 
suyos,  y  aun  esta  misma  predilección  de  la  juventud 
por  las  escuelas  jesuíticas,  les  anuncia  ya  una  per- 

secución. Los  jesuítas  vuelven  á  sus  antiguos  es- 
tablecimientos de  Alemania:  cada  día  aumentan 

los  que  tienen  en  Inglaterra:  la  España,  la  ilustre 
patria  de  su  santo  fundador,  de  los  Javieres,  de 
los  Borjas,  de  los  Suarez,  Toledos,  Valencias,  Is- 

las, (kc,  &c.,  les  abre  de  nuevo  sus  puertas,  les  en- 
trega la  famosa  casa  de  Loyola  y  otras  en  la  Penín- 

sula, y  los  manda  á  la  Habana  y  Filipinas:  en  Bue- 
nos Aires  la  Compañía  es  condecorada  con  el  título 

de  "Benemérita  de  la  patria;"  Chile  recibe  á  los  je- 
suítas con  ardor;  Guatemala  reconoce  su  injusticia 

y  los  estrecha  en  su  seno:  México,  eu  fin,  después 
de  las  repetidas  peticiones  que  desde  1810  hasta 
1853  ha  hecho  á  sus  gobiernos,  á  favor  del  ilustre 
cuerpo,  que  hace  una  de  las  mas  brillantes  páginas 
de  su  historia;  México  se  complace  de  ver  resuci- 

tar la  antigua  pi'ovincía  de  Nueva  España  (hoy 
mexicana)  tan  gloriosa  en  los  anales  de  la  univer- 

sal Compañía.  Esta,  pues,  nada  ha  perdido  de  lo 
que  era  en  1845 :  al  contrario,  podemos  asegurar  que 
está  mas  floreciente,  en  el  número  de  sus  provincias, 
en  el  de  sus  colegios  é  individuos:  los  países  cató- 

licos y  protestantes  admiran  su  celo  eu  las  misiones: 
las  tribus  bárbaras  cu  las  Américas,  las  idólatras 
del  Japón,  la  China  y  Maduré,  han  saludado  otra 
vez  á  los  apóstoles  de  sus  padres:  la  juventud,  en 

todas  las  naciones,  se  agolpa  á  sus  aulas:  los  sabios 
ven  brillar  de  nuevo  ese  gran  luminar  de  la  litera- 

tura: las  prensas  gimen  bajo  el  grande  peso  de  las 
obras  de  teología  y  derecho  canónico,  de  historia, 
política,  astronomía,  física,  matemáticas,  agíogra- 
fía,  en  niia  palabra,  de  todos  los  conocimientos  hu- 

manos: los  mismos  periodistas,  esos  hombres  que  se 
creen  los  Uias  sabios  eu  todos  los  pueblos  y  dignos 
de  ser  reputados  por  el  órgano  de  la  opinión  de  las 

naciones,  han  rendido  liomenaje  á  esa  "Civílta  Cat- 
tolica,"  ese  periódico  jesuítico  tan  famoso  por  su 
erudición,  tan  temible  por  su  lógica,  tan  respetado 
por  su  crítica,  tan  ameno  por  sus  variedades,  tan 
recomendable  por  sus  sólidos  principios,  tan  aplau- 

dido en  fin,  en  todas  las  naciones,  sin  diferencia  de 
repúblicas  ó  monarquías.  La  Compañía  de  Jesús, 

por  último,  aumenta  diariamente  los  gloriosos  nom- 
bres de  los  siervos  de  Dios,  propuestos  á  la  imita- 
ción y  culto  de  los  Celes.  El  16  de  julio  de  1850, 

ha  declarado  bienaventurado  Pío  IX  á  Pedro  Cla- 
ver,  apóstol  de  Cartagena  y  padre  de  los  negros. 
A  18  de  mayo  de  1853  lo  ha  sido  Juan  de  Brito, 
mártir  de  la  fe  en  el  Malabar:  a  5  de  julio  del  mis- 

mo año  se  ha  concedido  igual  honor  a  otro  no  me- 
nos célebre  mártir  de  Polonia,  Andrés  Bobola:  las 

virtudes  heroicas  de  estos  tres  bienaventurados  je- 
suítas, fueron  declaradas  por  Benedicto  XIV. 

Hemos  concluido  este  artículo,  que  no  nos  ha  si- 
do posible  acortar  por  mas  que  lo  hemos  procurado: 

tal  es  el  inmenso  número  de  materiales,  que  por  to- 
das partes  nos  ofrece  la  historia  durante  todo  el 

tiempo  de  la  existencia  de  la  Compañía  de  Jesús. 
En  él  verán  nuestros  lectores  lo  que  fueron  y  lo  que 
son  los  hijos  de  S.  Ignacio;  los  servicios  que  han 
prestado  continuamente  á  la  causa  de  la  religión, 
del  orden  público,  de  la  humanidad,  de  las  ciencias 

y  las  artes;  el  aprecio  y  protección  que  se  han  me- 
recido de  los  Pontífices,  de  los  santos,  del  episco- 

pado, de  los  soberanos  y  de  las  personas  religiosas 
y  sensatas;  las  alternativas  que  lian  csperímeutado 
durante  el  tiempo  que  han  existido,  viéndose  ora 
en  el  apogeo  de  su  grandeza,  ora  tratados  como  lo 
mas  abyecto  de  la  sociedad:  siempre  peleando  á  fa- 

vor de  la  religión  y  por  el  bien  de  los  pueblos,  y 
siempre  blanco  de  los  tiros  de  los  herejes,  de  los  im- 

píos y  revolucionarios.  Por  do  quiera  llenos  de  ben- 
diciones; pero  también  por  do  quiera  maldecidos, 

calumniados,  ultrajados  y  prosciíptos.  Los  jesuítas 
han  visto  con  la  misma  indiferencia  los  aplausos 
que  las  persecuciones.  Al  verse  bendecidos  de  los 
pueblos,  ellos,  que  no  era  esto  lo  que  pretendían, 
esclamaban  con  el  Profeta,  atribuyendo  toda  la  glo- 

ria á  Dios:  "Non  nobís.  Domine,  non  nobis,  sed  no- 
mini  tuo  da  gloriam,"  Y  si  algunos  los  maldicen, 
decía  el  citado  protestante  Percibal  Ward,  ¿qué 

importa?  ¿No  fué  maldecido  David?  ¿No  se  hicie- 
ron lenguas  contra  él  los  mas  viles?  Uno  sin  compa- 

ración mas  grande  que  David,  "Jesús,"  cuyo  adora- 
ble nombre  distingue  á  estos  religiosos,  ¿no  fué 

también  maldecido?  ¿No  ha  dicho  él  a  todos  sus  fie- 
les discípulos  que  "serán  aborrecidos  de  todos  por 

causa  de  su  nombre?"  ¿No  pedía  á  Dios  el  fundador 
de  la  Compañía,  aquel  guerrero  que  luego  fué  san- 
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to,  uo  le  pedia  antes  de  exhalar  el  último  aliento 
que  sus  hijos  fuesen  aborrecidos  del  mundo  hasta  el 
fií:  de  los  tiempos?  ¿Qué  importa,  pues,  que  ahora 
algunos  los  maldigan?  Háganlo  por  ignorancia  ó 
por  malicia,  la  misma  oración  subirá  al  cielo  por 
todos,  mientras  que  existan  solare  la  tierra  estos 
santos  sacerdotes  á  quienes  persiguen ;  oración  idén- 

tica á  la  del  Divino  Maestro:  "Señor,  no  les  impu- 
teis este  pecado." 

Hé  aquí  el  catálogo  de  los  generales  que  ha  te- 
nido la  compañía  de  Jesús  desde  su  fundación. 

I.  S.  Ignacio  de  Loyol.v,  fundador  español,  ele- 
gido en  19  de  abril  de  1541 ;  murió  en  Roma  en  31 

de  julio  de  1556,  á  los  65  añosde  edad  y  15  años, 
3  meses  y  12  dias  de  genenilato. 

II.  Diego  Lainez,  español,  elegido  en  2  de 
julio  de  1558;  murió  en  Roma  el  19  de  enero  de 
1565,  á  los  53  años  de  edad,  6  años,  6  meses  y  17 
dius  de  generalato. 

III.  S.  Francisco  de  Borja,  español,  elegido 

en  2  do  julio  de  1565;  murió  en  Roma  en  1."  de 
octubre  de  1572,  á  los  62  años  de  edad,  7  y  3  me- 

ses de  generalato. 
IV.  Everardo  Mercuñano,  belga,  elegido  en  23 

de  abril  de  1573;  murió  en  Roma  en  1.°  de  agosto 
de  1580,  á  la  edad  de  66  años,  7  años,  3  meses  y 
8  dias  de  generalato. 
V.  Claudio  Aquaviva,  napolitano,  elegido  en 

19  de  febrero  de  1581;  murió  en  Roma  en  31  de 
enero  de  1615,  á  los  72  años  de  edad  y  34  menos 
19  dias  de  generalato. 
VI.  Mucio  Vifdlcschi,  romano,  elegido  en  15 

de  noviembre  de  1615;  murió  en  Roma  en  9  de  fe- 
brero de  1645,  á  los  82  años  de  edad,  29  y  2  me- 

ses y  25  dias  de  generalato. 
VII.  Vicente  Caraffa,  napolitano,  elegido  en 

7  de  enero  de  1646;  murió  en  Roma  en  8  de  junio 
de  1649,  á  los  56  años  de  edad,  3  y  5  meses  de  ge- 
neralato. 

VIII.  Francisco  Pkcolómini,  florentino,  elegi- 
do en  21  de  diciembre  de  1649;  murió  en  Roma  en 

17  de  junio  de  1651,  á  los  69  años  de  edad,  1  y  5 
meses  y  26  dias  de  generalato. 
IX.  Alejandro  Gollifredi,  romano,  elegido  en 

21  de  enero  de  1652;  murió  en  Roma  en  12  de 
marzo  de  1652,  á  los  57  años  de  edad,  y  un  mes  y 
20  dias  de  generalato. 
X.  Gosvino  Nikd,  húngaro,  elegido  en  17  de 

marzo  de  1652;  murió  eu  Roma  en  31  de  julio  de 
1664,  á  los  82  años  de  edad,  12  y  4  meses  y  14 
dias  de  generalato. 

XI.  Juan  Pablo  Oliva,  geuovés,  elegido  en  7 
de  julio  de  1664;  murió  en  Roma  en  26  de  noviem- 

bre de  1 681,  á  los  81  años  de  edad,  17  años,  4  me- 
ses y  19  dias  de  generalato. 
XII.  Carlos  de  Noyelle,  belga,  elegido  (1)  en 

O  dejuliode  l682;murió  en  Roma  en  12  de  diciem- 
bre de  1686,  á  los  71  años  de  edad,  4  y  5  meses  y 

7  dias  de  generalato. 
XIII.  Tirso   González,  español,  elegido  eu  6 

fl)  l-s  muy  de  notar  que  liabieiidu  concurrido  á  esta 
elección  ochenta  y  tres  electores,  el  P.  Noyelle  fué  elegido 
por  unanimidad  de  votos. 

de  julio  de  1687;  murió  en  Roma  en  27  de  octu- 
bre de  1705,  á  los  84  años  de  edad,  18  y  3  meses 

y  21  dias  de  generalato. 
XIV.  Miguel  Ángel  Tamhurini,  modenés,  ele- 

gido en  31  de  enero  de  1706;  murió  en  Roma  en 
28  de  .febrero  de  1730,  á  los  82  años  de  edad,  24 
y  un  mes  de  generalato, 
XV.  Francisco  Retz,  bohemio,  elegido  en  30 

de  noviembre  de  1730;  murió  en  Roma  en  19  de 
noviembre  de  1750,  á  los  77  años  de  edad,  y  20 
menos  11  dias  de  generalato. 

XVI.  Ignacio  T'¿.?co!¡í¿,milanés,  fué  elegido  en 
4  de  julio  de  1751;  murió  en  Roma  tu  4  de  mayo 
de  1755,  á  los  73  años  de  edad,  3  y  10  meses  de 

generalato. XVII.  Luis  Cetiturioni,  geuovés,  elegido  en 

30  de  noviembre  de  1755;  murió  en  Castel-Gan- 
dolfo  en  2  de  octubre  de  1757,  á  los  69  años  de 
edad,  1  y  10  meses  y  2  dias  de  generalato. 
XVIÍI.  Lorenzo  Rica,  florentino,  elegido  en 

21  de  mayo  de  1758;  murió  en  Roma  en  23  de  no- 
viembre de  1775,  á  los  73  años  de  edad,  17  y  6 

meses  de  generalato. 
Siendo  general  el  P.  Ricci  fué  estingnida  por 

Clemente  XIV  la  Compañía  de  Jesús;  pero  per- 
mitida luego  por  el  Santo  Padre  la  existencia  de 

ella  en  el  imperio  de  Rusia,  hubo  en  él  los  cuatro 
vicarios  generales  siguientes: 

1.°  Estanislao  Czerniencz,  lituano,  elegido  eu 
17  de  octubre  de  1782;  murió  en  Polock  en  7  de 
julio  de  1785,  á  los  57  años  de  edad,  2  y  8  meses 
y  20  dias  de  vicariato. 

2.°  Gabriel  Lcnkitvicz,  lituano,  elegido  en  8  de 
octubre  de  1785;  murió  en  Polock  en  21  de  noviem- 

bre de  1798,  á  los  76  años  de  edad,  13  y  unmesy 
13  dias  de  vicariato. 

3.'  Francisco  Javier  Kareii,  lituano,  elegido  en 
12  de  febrero  de  1799;  murió  en  Polock  el  10  de 

agosto  de  1802,  á  los  68  años  de  edad,  3  y  5  me- 
ses y  29  dias  de  vicariato. 

4.*  Gabriel  Gruhcr,  alemán,  elegido  el  22  de 
octubre  de  1802;  murió  en  San  Petersburgo  en  7 
de  abril  de  1805,  á  los  62  años  de  edad,  2  y  5  me- 

ses y  16  dias  de  vicariato. 
Restablecida  por  Pió  VII  la  Compañía  de  Je- 

sús en  todo  el  orbe  católico,  vnelve  de  nuevo  la  se- 
rie de  sus  generales. 
XIX.  Tadeo  Brzozowski,  polaco,  elegido  en  2 

de  setiembre  de  1805;  murió  en  Polock  en  8  de  fe- 
brero de  1820,  á  los  71  años  de  edad,  14  y  5  me- 

ses y  6  dias  de  generalato. 
XX.  Luis  Fortis,  verones,  elegido  eu  18  de  oc- 

tubre de  1820;  murió  en  Roma  en  27  de  enero  de 
1829,  á  los  SI  años  de  edad,  8  y  3  meses  y  9  dias 

de  generalato. 
XXI.  Juan  Roothaan,  holandés,  elegido  en  9 

de  julio  de  1829;  murió  en  Roma  en  8  de  mayo  de 
1853,  á  los  68  años  de  edad,  23  y  10  meses  de  ge- 
neralato. 
XXII  Pedro  Beckx,  belga,  elegido  en  2  de 

julio  de  1853,  a  los  56  años  de  edad,  y  que  actual- 
mente gobierna  la  Compañía. 

En  el  anterior  catálogo  se  habrá  podido  notar 



438 JES JES 

que  todavía  no  ba  habido  ninguu  general  de  los  je- 
suítas que  haya  sido  francés;  eu  cambio  ha  habido 

cuatro  espa fióles,  tres  belgas  (incluso  el  actual;, 
dos  napolitanos,  dos  romanos,  dos  florentinos,  un 
húngaro,  un  raodenés,  un  bohemio,  un  milanés,  dos 
genoveses,  cuatro  lituanos  ó  polacos  (inclusos  tres 
de  los  cuatro  vicarios  generales  de  la  Rusia  blan- 

ca), un  alemán  (vicario  general  de  la  Rusia  blan- 
ca, un  veroues  y  un  holandés.  El  que  mas  tiem- 
po ha  tenido  el  generalato  ha  sido  el  P.  Claudio 

Aquaviva,  napolitano,  que  le  ejerció  durante  34 
años  menos  18  dias;  el  que  menos  le  tuvo  fué  el  P. 
Alejandro  Gottifredi,  romano,  pues  solamente  le 
disfrutó  un  mes  y  22  dias. — .i.  ir.  d. 
JESUITISAS:  las  monjas  déla  enseñanza  ó  de 

la  Madre  de  Dios  eu  España,  son  las  mismas  que 
se  conocieron  en  el  estranjero  con  el  nombre  de  je- 
suitisas:  esta  orden,  fundada  en  Flandes  por  dos 

jóvenes  inglesas,  fué  suprimida  en  1631  por  el  pa- 
pa Urbano  TIII. 
JESÚS,  en  hebreo  Jehoscah,  es  decir,  Salva- 

dor: este  nombre,  bastante  generalizado  entre  los 
judíos,  lo  han  llevado  nueve  personajes  diferentes 
que  figuran  en  la  Biblia  y  que  se  distinguen  por  el 
nombre  de  sus  padres:  los  principales  son:  Jesús, 
hijo  de  Josedech,  que  fué  el  primer  gran  sacerdote 
de  los  judíos  después  de  la  vuelta  del  cautiverio  de 
Babilonia,  y  que  reedificó  el  templo  con  Zorobabel 
(desde  535  á  516) ;  y  Jesús,  hijo  de  Sirach,  hombre 
célebre  por  su  sabiduría,  que  floreció  en  el  ponti- 

ficado de  Simón  I  (303-284  antes  de  Jesucristo): 
es  autor  del  libro  del  "Eclesiástico:"  este  libro  se 
escribió  originariamente  en  hebreo,  y  no  nos  queda 
mas  que  una  traducción  griega. — Empleado  solo  el 
nombre  de  Jesús  designa  al  Salvador  del  mundo, 
al  hijo  de  María,  llamado  mas  bien  Jesucristo. 
JESÚS  (el  dulce  nombre  de):  no  obstante  que 

en  el  misterio  de  la  Circuncisión  se  comprende  la 
presente  festividad,  ha  querido  la  Iglesia  celebrar 
separadamente  este  santísimo  nombre  el  dia  14  de 
enero,  para  dar  á  entender  á  los  fieles  con  cuánta 
reverencia  debe  ser  venerado  tan  augusto,  respeta- 

ble y  consolador  nombre:  Inocencio  XIII,  eu  29 
de  noviembre  de  1721,  concedió  misa  y  rezo  de  es- 

ta fiesta  á  toda  la  santa  iglesia,  á  petición  del  em- 
perador Carlos  VI  de  Austria. 

*  JESÚS  MARÍA:  congregación  del  dist.  de 
la  Barca,  part.  de  Tepatitlan,  est.  de  Jalisco,  á  36 
leg.  de  su  cap.  y  18  de  su  cabec:  es  vicaría  del  cu- 

rato de  Arandas,  tiene  juzgado  de  paz,  subrecep- 
toría  y  536  hab. 

*  JESÚS  MARÍA:  pueb.  del  dist.  y  part.  de 
Tepic,  est.  de  Jalisco,  situado  á  la  margen  de  un 
rio  caudaloso  que  baja  de  la  sierra  de  Durango,  á 
60  leg.  al  X.  de  su  cabec;  pob.  960,  y  se  hacen 
siembras  de  maiz,  frijol,  sandía  y  melón. 

*  JESÚS  MARÍA:  mineral  cabec.  de  la  muni- 
cipalidad de  su  nombre,  part.  de  Concepción,  est. 

de  Cliihuahua:  2818  hab. 
JESÚS  Y  MARÍA:  orden  de  caballería  y 

militar,  erigida  en  1615  por  el  papa  Pablo  Y  de 
la  casa  Borghese,  para  sostener  los  intereses  de  la 
Iglesia  contra  los  infieles  y  los  herejes:  fué  su  divi- 

sa una  cruz  roja  de  cuatro  brazos  y  ocho  puntas 
bordadas  de  oro,  cargada  en  el  centro  con  las  tres 
letras  I.  H.  S.  que  forman  el  nombre  de  Jesús,  y 
debajo  las  iniciales  del  nombre  de  María. 
JÉSUS  Y  JODAR  (Francisco  de)  :  nació  en  la 

ciudad  de  Baeza  en  1569,  entró  en  el  convento  de 

carmelitas  descalzos  donde  hizo  sus  estudios  y  lle- 
gó á  .'■er  maestro  en  sagrada  teología;  fué  muy  es- 

timado de  los  reyes  católicos  Felipe  III  y  Felipe 

IV^,  y  este  último  le  cofió  negocios  de  grave  im- 
portancia que  desempeñó  bien  y  fácilmente;  murió 

Francisco  de  Jesús  en  Madrid  el  13  de  setiembre 
de  1643  habiendo  rehusado  la  dignidad  episcopal 

que  se  le  ofrecía:  dio  á  luz,  1."  "cinco  discursos  con 
que  se  confirma  la  antigua  tradición  de  que  el  após- 

tol Santiago  vino  y  predicó  en  España,  defendién- 
dola de  lo  que  algunos  autores  han  escrito  de  nue- 

vo contra  ella,  Madrid,  1612.  2.°  Otro  en  defeu- 
sa  del  patronato  de  España  de  Sta.  Teresa  de 
Jesús.  3.°  Ejercicios  espirituales  que  se  tienen  en 
el  convento  real  de  las  Descalzas  de  Madrid,  Am- 
beres,  1622.  4.'  Sobre  el  matrimonio  que  el  prín- 

cipe de  Gales  pretendió  con  la  infanta  D."  María: 
y  por  último  recopiló  el  índice  de  los  libros  pro- 

hibidos y  mandados  espurgar,  Mdrid  1612,  con  el 

apéndice  de  1614.'' JESÚS  MARÍA  (José  de):  nació  en  la  pro- vincia de  Asturias:  tomó  el  habito  de  carmelita; 
se  distinguió  por  su  saber  y  sus  virtudes  y  murió 
en  Conchas  en  1629;  escribió  y  publicó  las  obras 
siguientes:  "Escelencias  de  S.  José,  esposo  de 
Nuestra  Señora;  Vida  de  Sta.  Catalina,  virgen  y 

mártir,  Toledo,  1608,  eu  8.°;  Vida  del  venerable 
P.  Juan  de  la  Crnz;  Historia  de  la  vida  y  virtudes 
del  venerable  hermano  fray  Francisco  del  Niño 
Jesús  de  los  descalzos  de  Nuestra  Señora  del  Car- 

men, Vales  1624,  en  4.°;  Historia  de  la  virgen 
Nuestra  Señora,  con  declaración  de  algunas  de  sus 
escelencias,  Amberes,  1652,  Madrid  1656,  y  Pa- 
dua,  1658,  en  4.°;  Alabanzas  de  la  Castidad;  Su- 

bida del  alma  á  Dios,  Madrid  1656,  en  S.°  Escue- 
la de  oraciones"  y  otras  obras  que  quedaron  ma 

nuscritas. 
JESÚS  MARÍA  (Juan  de):  carmelita  descaí 

zo,  nació  en  Calatrava,  en  España  en  1583,  pasó 

á  Italia  para  estender  su  i'eligion;  distinguiéronle 
con  su  amistad  el  papa  Paulo  V,  y  sobre  todo  el 
cardenal  Belarmino;  compuso  muchísimas  obras 
que  se  imprimieron  en  tres  tomos,  Colonia,  1622  y 
1650,  en  cuatro  tomos:  Nicolás  Antonio,  en  su  Bi- 

blioteca Hispana  Nova,  inserta  el  catálogo  de  to- 
das ellas. 

JESÚS  (Tomas  de):  carmelita,  llamado  eu  el 
siglo  Diego  Sánchez  Dávila,  natural  de  Baeza,  en 
la  provincia  de  Jaén,  religioso  tan  distinguido  por 
sus  virtudes  como  por  sus  profundos  conocimientos; 

así  es  que  fué  muy  elogiado  y  apreciado  de  sus  con- 
temporáneos: murió  eu  Roma  en.  1627:  tenemos  de 

él  muchas  obras  ascéticas,  entre  las  cuales  mencio- 
naremos: 1."  "De  contemplatione  divina,  Amberes, 

1620:  2*  Speculum  religiosorum,  id.,  1625:  3."  Co- 
mentarla in  caput.  non  dicatis  XII  qucestione  1, 

cap.  Monachi  et  cap.  Cum  ad  monasterium  de  sta- 
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tu  monachorum,  hoc  est  de  Paiipertate  regular!,  á 
la  cual  se  añade  Expositio  in  omiies  fernie  regulas 
sanctorum  Basilii,  Agustiiii,  Benedicti,  Francisci 
et  aliorum  proecipiie  ¡ii  regulam  priinitivam  carme- 
litarum,  Ambares,  1617,  en  folio:  4."  Practica  de 
la  viva  fe  de  que  el  justo  vive  y  se  sustenta,  Bruse- 

las, 161",  en  12.°:  5."  Compendio  de  los  grados  de 
oración  por  donde  se  sube  a  la  perfecta  contempla- 

ción, sacado  de  las  obras  de  Sta.  Teresa,  Roma, 

niO,  eu  4.°:  6."  Tratado  sobre  la  oración  mental, 
Madrid,  1615,  en  8.°:  1."  De  la  antigüedad  y  san- 

tos de  la  orden  de  Nuestra  Señora  del  Carmen  y 

de  los  principales  privilegios  de  su  cofradía,"  Sa- 
lamanca, 1599,  en  4.",  &c. 

JESÚS  MARÍA  (Jacinto  de)  :  nació  en  la  ciu- 
dad de  Cádiz  á  últimos  del  siglo  XVI,  y  fueron 

sus  padres  Pedro  de  Molina  é  Isabel  López:  sien- 
do muy  joven  se  embarcó  para  las  islas  Filipinas, 

y  allí  entró  en  la  orden  de  agustinos  descalzos,  en 
la  cual  se  distinguió  por  sus  méritos  y  virtudes,  de 
modo  que  después  de  haber  obtenido  varios  encar- 

gos, le  hicieron  prior  del  convento  de  Taghense  en 
la  provincia  de  Caraguas:  Pedro  Bautista,  que  sa- 

lió á  batir  el  pueblo  baganganense,  enemigo  de  los 
españoles,  ie  nombró  vicario  castrense  de  su  tropa: 
llevaba  Bautista  entre  esta  tropa  mucha  porción 
de  indios  amigos,  por  auxiliares,  y  estos  fueron  los 
que  al  regreso  de  la  conquista  de  Bagangan,  que 
tuvo  un  éxito  feliz,  movieron  una  disputa  con  los 
españoles  sobre  quién  habia  peleado  con  mas  arro- 

jo y  valentía,  la  cual  llegó  á  convertirse  en  un  mo- 
tín, y  de  sus  resultas,  los  españoles,  que  eran  en  nú- 

mero mucho  mas  inferior,  fueron  degollados,  incluso 
el  gobernador  Pedro  Bautista:  en  vano  procuró  el 
P.  Jacinto  con  sus  exhortaciones  calmar  la  eferves- 

cencia de  los  traidores:  viendo  tan  próximo  el  pe- 
ligro de  su  existencia,  se  puso  de  rodillas  para  orar; 

«n  esta  postura  estaba,  cuando  un  indio  llamado 
Baliiitos,  que  era  el  que  habia  dado  muerte  al  cas- 

tellano Bautista,  junto  con  otros  bárbaros  que  le 
acompañaban,  le  atravesaron  con  .sus  lanzas,  des- 

pués le  ataron  con  una  piedra  al  cuello  y  le  arro- 
jaron al  mar  (19  de  julio  de  1631.) 

JESÚS  MARÍA  (Bern.írdo  de)  :  nació  en  Ma- 
drid en  1616,  de  Juan  Alderete  y  de  Juliana  Ca- 
silda de  León:  a  la  edad  de  13  años  tomó  el  hábi- 

to de  mercenario  descalzo  en  el  convento  de  Santa 

Bárbara  de  la  corte  de  Madrid,  y  profesó  en  1.°  de 
setiembre  de  1632:  fué  uno  de  los  religiosos  mas 
eminentes  en  letras  y  en  virtud  de  su  época;  cali- 

dades que  le  colocaron  en  los  puestos  de  prelado 
de  los  colegios  de  Rivas  y  Salamanca,  y  del  conven- 

to de  Madrid  por  dos  veces,  cuyos  empleos  en  va- 
no renunció  en  varias  ocasiones,  porque  los  religio- 
sos de  su  orden,  habiendo  tenido  presente  su  gran 

mérito  y  virtud,  le  volvían  a  elegir:  este  virtuoso 
prelado  falleció  en  Madrid  el  7  de  octubre  de  1687, 
a  los  73  años  de  sn  edad,  con  sentimiento  de  todos 
cuantos  le  conocían:  escribió  una  obra  de  "Teolo- 

gía moral,"  en  castellano,  y  otra  de  ''Teología  esco- 
liastica,"  imitando  el  estilo  de  Sto.  Tomas  eu  su 
"Suma:"  las  dos  obras  mencionadas  se  hallaban 
manuscritas  con  un  tomo  de  "Sermones  varios"  en 

la  misma  forma,  en  el  archivo  del  convento  de  San- 
ta Barliara  de  Madrid. 

JESÚS  ó  MADRID  (Antonio  Vicente  de); 
nació  en  Madrid  en  1702,  de  Francisco  de  la  Cruz 
y  de  Adriana  Morada;  tomó  el  habito  de  religioso 
francisco  descalzo  y  profesó  en  el  convento  de  Fuen- 
salida:  fué  guardián  del  convento  de  la  Ambrosia- 
na  en  Italia,  de  Santa  Ana  do  Talavera  y  de  otros: 
definidor  de  la  provincia  de  su  orden  llamada  de 
San  José,  padre  de  la  de  San  Pedro  de  Alcántara 
de  Ñapóles  y  de  la  de  Granada,  donde  fué  proco- 

misario, visitador  sinodal  y  después  vuelto  á  su  pro- 
vincia, cronista  de  ella:  tuvo  fama  de  buen  orador, 

tanto  en  la  corte  como  fuera  de  ella,  y  aunque  le 
nombraron  predicador  del  rey,  rehusó  esta  gracia, 
pues  á  tal  punto  llegaba  su  estrema  humildad:  fa- 

lleció en  Madrid  en  el  real  convento  de  San  Gil, 
el  26  de  octubre  de  1770,  á  los  68  años  de  edad: 

escribió  las  obras  siguientes:  "El  negro  mas  pro- 
digioso; Vida  de  San  Benito  de  Palermo  ó  de  Fi- 

ladelfia,  Madrid,  1758,  en  4.°;  San  Pedro  de  Al- 
cantara  defendido,  en  8.°,  y  cinco  tomos  de  la  cró- 

nica de  su  orden  de  descalzos,"  de  los  cuales  solo  el 
primero  llegó  á  imprimirse,  Madrid,  1768,  en  fo- 

lio, y  los  otros  cuatro  se  hallaban  en  el  archivo  del 
convento  de  San  Gil  de  Madrid. 
JESÚS  (congregación de):  se  dio  este  nombre 

á  una  asociación  que  fundaron  los  reformistas  en 
Escocia  á  mediados  del  siglo  XVI,  teniendo  por 
protectores  á  los  condes  de  Argila  y  de  Morton: 
llamaron  asi  á  estasociedad  por  oposición  á  la  Igle- 

sia católica,  llamada  por  los  reformistas,  Congre- 
gación de  Satanás. — También  se  llamó  Congrega- 

ción del  buen  Jesús  á  la  asociación  religiosa  esta- 
blecida enRávenaen  1326,  por  el  canónigo  Serafín 

de  Fermo.- — Asimismo  se  dio  el  nombre  de  Con- 
gregación de  las  hijas  del  niño  Jesús,  ó  Hijas  de 

la  infancia  de  Nuestro  Señor  Jesucristo  a  la  aso- 
ciación que  Ana  Moroni  fundó  en  Roma  por  los 

años  1661. 

JETHRO:  sacerdote  de  los  madianitas;  recibió 
á  Moisés  en  su  casa,  en  donde  le  tuvo  oculto  todo 
el  tiempo  que  le  fué  preciso  para  escapar  del  furor 
de  Faraón,  y  le  casó  con  su  hija  Sófora.  (Véase Moisés.) 

JEUPARANA,  GIPARANA,  ó  RIO  DE 
MACHADO:  rio  del  Brasil  que  nace  en  la  pro- 

vincia de  Matto-Grosso,  comarca  de  Jurena  en  el 
vertiente  septentrional  de  la  sierra  Urumanacu; 
correal  N.  N.  O.,  y  sejuntaconel  Madeira  por  la 
margen  derecha  en  la  provincia  de  Para,  hacia  loa 

8"  I  O'  lat.  S.,  y  los  58°  38'  loug.  O.,  después  de  un 
curso  de  unas  80  leguas. 
JEVER:  villa  del  ducado  de  Oldemburgo,  ca- 

pital del  círculo,  al  N.  O.  de  Oldemburgo:  tiene 
7.000  hab,  y  un  castillo  antiguo. 
JEZABEL:  hija  de  Ithobal,  rey  de  Sidon  y  mu- 

I  jer  de  Achab,  rey  de  Israel;  fué  la  que  instigó  á 
éste  para  que  aboliese  de  un  todo  en  sus  estados  el 
culto  del  verdadero  Dios  y  le  sustituyera  con  el  de 
Baal:  habiendo  deseado  Achab  poseer  la  viña  de 
un  hombre  llamado  Nabot,  y  viendo  que  éste  no 
quería  cederla,  Jezabel  le  levantó  un  falso  testimo- 
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nio  y  le  condenó  á  morir  apedreado,  por  lo  cual 
Achab  quedo  hecho  dueño  de  la  viña;  subió  al  tro- 

no Jehu  y  mandó  dar  muerte  á  Joran,  hijo  de  Je- 
zabel  y  de  Achab,  y  mandó  arrojar  á  aquella  desde 
lo  alto  de  una  ventana,  siendo  su  cuerpo  devorado 
por  los  perros  que  no  dejaron  mas  que  el  cráneo, 
los  pies  y  los  estremos  de  las  manos,  el  año  884  an- 

tes de  Jesucristo. 
JEZIDAS  ó  JEZIDANOS:  en  la  historia  reli- 

giosa de  los  musulmanes  se  da  este  nombre  á  los 
heterodoxos:  los  jezidasno  tienen  templos,  dirigen 
oraciones  á  Jesús  y  á  María,  y  algunas  veces  tam- 

bién á  Mahoma. 

JEZIZAH:  entre  los  que  antiguamente  se  dedi- 
caban á  las  ciencias  ocultas,  se  conocía  con  este 

nombre  un  famoso  libro  cabalístico,  atribuido  al 
rabino  Akiba,  con  cuyo  auxilio  creían  los  iniciados 
que  podian  obrar  milagros 
JEZRAEL,  ESDRELON:  ciudad  de  Palesti- 

na, en  la  tribu  de  Zabulón,  cerca  de  los  montes  Gel- 
boe,  no  lejos  de  la  fuente  de  un  riachuelo  llamado 
también  Jezrael,  que  desagua  en  el  Jordán:  aquí 
fué  donde  pereció  Jezabel. 
JEZZAR:  bajá  de  Seid.   (Véase  Djezzar.  ) 
*  JICOCHIM  ALCO :  pueb.  del  cantón  y  depar- 

tamento de  Jalapa,  est.de  Veracruz.  Está  situado 
en  medio  de  losrios  Tepetlacalapa  y  Chápulapa,  á 
5  leg.  al  O.  de  su  cabec. ;  produce  maiz  v  frijol :  hab. 
2026. 

*  JICOPAJvTLA:  pueb.  delamunicip.  y  part. 
de  Zacualtlpan,  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JICOTEPEC:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Huauchinango,  dtpart.  de  Zaca- 
tlan,  est.  de  Puebla. 

*  JICOTLAX:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Chiautla,  depart.  de  Matamoros, 
est.  de  Puebla. 

*  .T'''"OTZINGO:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  v  depart.  de  Matamoros,  est.  de 
Puebla. 

JIGA-GUNGGAR-DZUXG:  ciudad  del  Ti- 
bet,  provincia  de  Uei,  á  16  leguas  S.  O.  de  Lassa, 
situada  en  la  margen  derecha  del  Yaundzang-bo- 
tchu:  Mr.  Klaproth,  la  coloca  hacia  los  29°  58' la- 

titud N,,  y  los  95°  10'  long.  E.:  después  de  Lassa 
es  la  mas  considerable  del  Tibet,  y  contiene  20.000 
casas. 

*  JIHüICO:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Mextitlan,  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 
JIJELLI:  ciudad  de  África  (Argel).  (Yéase 

Djigeu.i.  ) 

*  JILITLA:  puei).  de  la  municip.  y  part.  de 
ZacnaUipan,  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JILOCIXGO:  pueb.  de  la  municip.  de  Huey- 
poxtla,  part.  de  Zumpango,  dist.  O.  del  est.  de 
México. 

*  JILOCIXGO  (Santa  Ana):  pueb.  de  la 
municip.  de  Monte  Alto,  part.  de  Tlalnepantla, 
dist.  O.  del  est.  de  México. 

*  JILOCIXGO:  pueb.  de  la  municip.  de  Otzo- 
lotepec,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  JILOTEPEC.  pueb.  del  cantón   y  depart. 

de  Jalapa,  est.  de  Veracruz.    Dista  3  leg.  cortas 
al  X.  de  su  cabec.  produce  maiz:  hab.  2155. 

*  JILOTEPEC:  pueb.  del  dist.  de  Tehuante- 
pec,  en  el  est.  de  Oaxaca. 

*  JILOTEPEC:  pueb.  cabec.  de  la  municip.  y 
part.  de  su  nombre,  dist.  de  Tula,  est.  de  México. 
El  part.  se  divide  en  5  municip.  con  34.727  hab.: 
pob.  de  la  municip.  11.452. 

*  JILOTEPEC:  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Zacapoaxtla,  depart.  de  los  Llanos,  est.  de 
Puebla. 

*  JILOTEA:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Mextitlan,  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JILOTE AX  DE  LOS  DOLORES:  pueb. 
del  dist.  de  Sayula,  part.  de  Zapotlan,  est  de  Ja- 

lisco, á  77A  leg.  de  su  cap,  y  48  de  su  cabec:  es 
de  temperamento  caliente,  tiene  iglesia  parroquial 
y  juzgado  de  paz;  sus  hab.  se  dedican  á  la  cria  de 
ganado  y  á  la  labranza:  pob.  1687. 

*  JILOTE  AX:  pueb.  del  territ.  y  part.  de  Co- 
lima: pob.  872  hab. 

JIMEXA  DÍAZ:  hija  del  conde  de  Asturias  D. 
Diego  Diaz,  y  nieta  por  la  línea  materna  del  rey 
de  León  D.  Alfonso  V:  nació  á  mediados  del  si- 

glo XI,  era  de  estraordinaria  belleza  y  casó  con 
Rodrigo  Diaz  de  Bivar,  el  Cid:  tuvo  del  héroe  cas- 

tellano dos  hijas;  D.°  Cristina,  que  casó  con  el  in- 
fante de  Xavarra  D.  Ramiro,  y  D.'  María,  que  fué 

esposa  de  un  conde  de  Barcelona:  los  amores  de 
Jimeua  con  el  Cid,  dieron  mas  adelante  á  los  poe- 

tas españoles  materia  abundante  para  escribir  di- 
ferentes romanees:  sin  duda  por  esto  muchos  escri- 

tores franceses,  entre  ellos  Mr.  Weiss,  consideran 
á  Jimena  Diaz  como  un  personaje  imaginario:  pa- 

ra desengaño  de  los  mismos,  diremos  que  en  el  si- 
glo XVII,  aun  se  veia  en  el  monasterio  de  bene- 

dictinos de  San  Juan  de  la  Peña,  el  sepulcro  de  la 
esposa  del  Cid,  y  sobre  él  la  siguiente  inscripción: 

"Hic  requiescit  Eximina  Diaz,  mulier 
Roderici  Cid,  vulgo  Rui  Diaz." 

*  JIMEXEZ:  villa  cabec.  de  la  municip.  y  del 
part.  de  su  nombre,  est.  de  Chihuahua:  1792  hab. 
JIPERAXA:  rio  del  Brasil.    (Véase  Jeüpa- RANA.) 

*  JIQUILPAX:  pueb.  del  part.  y  dist.  de  Sa- 
yula, est.  de  Jalisco;  dista  40  leg.  de  su  cap.:  y  10 

de  su  cabec:  pob.  108,  ocupados  en  el  cultivo  de  la 
caña  de  azúcar;  tiene  escuela  municipal. 

*  JIQUIPILCO:  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  de  Ixtlahuaca,  dist.  de  Toluca,  est. 
de  México:  pob.  de  la  municip.  4571 

*  JIROSTO:  pueb.  del  dist.  y  part.  de  Autlau, 
est.  de  Jalisco,  á  20  leg.  al  O.  S.  O.  de  su  cabec 

y  lOi  de  la  costa,  es  anexo  á  la  villa  de  la  Puri- 
ficación, y  tiene  236  hab.  dedicados  á  la  cria  de  ga- nados. 

JITOMIR,  en  polaco  "Zytoraiesrz:"  ciudad  de 
la  Rusia  europea,  capital  del  gobierno  de  Volhy- 
nia  y  de  distrito;  a  156  leguas  S.  O.  de  Moscou,  y 
a  196  S.  de  San  Petersburgo;  está  situada  en  la 
margen  izquierda  del  Teterev:  es  residencia  de  los 
obispos,  uno  griego  y  otro  católico:  es  pais  indus- 
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trioso;  tiene  fábricas  de  curtidos  y  de  sombreros: 
hace  mucho  comercio  en  paños,  tejidos  de  seda,  te- 

las de  liüo  y  de  algodón,  cueros,  cera,  miel,  sebo  y 
sal  que  recibe  de  Gallitzia,  y  particularmente  en 
vinos  de  Hungría  y  de  Valaquia:  celebra  cuatro 
grandes  mercados  anuales:  su  población  consta  de 
12.000  hab.,  de  los  cuales  los  10.000  son  judíos. 

*  JIÜTEPEC.  cabec.  dclamuuicip.  de  su  nom- 
bre, part.  y  dist.  de  Cueruavaca,  est.  de  México. 

Pob.  de  la  municip.  4238. 

JIZDRA:  ciudad  de  la  Rusia  eui'opea,  y  á  22^ 
leguas  S.  O.  de  Kaluga;  cabeza  de  distrito,  situa- 

do á  la  orilla  septentrional  de  un  pequeño  lago  for- 
mado por  el  rio  de  su  nombre:  posee  molinos  de 

aceite  de  cañamón:  celebra  un  gran  mercado  el  25 
de  setiembre:  su  población  consta  de  unos  20.000 
hab. — El  distrito  de  Jizdra  ocupa  el  8.  O.  del  go- 

bierno, y  está  en  gran  parte  cubierto  de  bosques 
de  pino,  abetos,  encinas  y  abedules,  de  los  cuales 
se  saca  mucha  leña  y  madera  de  construcción:  los 
habitantes  se  dedican  particularmente  al  cultivo  del 
cáñamo:  tiene  fábricas  de  potasa,  y  su  población 
consta  de  110.000  hab. 
JIZDRA:  rio  de  la  Rusia  europea,  gobierno  de 

Kaluga:  nace  en  el  distrito  y  al  O.  de  Jizdra,  pa- 
sa por  esta  ciudad,  en  donde  forma  un  pequeño  la- 

go, y  dirigiéndose  al  E.  N.  E.,  se  junta  con  el  Oka 
por  la  margen  izquierda,  á  |  leguas  mas  arriba  del 
Peremichl,  después  de  un  curso  de  unas  28  leguas, 
durante  el  cual  recibe  por  la  derecha  el  Reseta  y 
el  Viteb,  y  por  la  izquierda  el  Serena:  en  la  esta- 

ción de  la  primavera  se  hace  bajar  por  este  rio  mu- 
cha leña  y  madera  de  construcción. 

JOAB:  general  de  los  ejércitos  de  David  y  so- 
brino de  este  príncipe  por  parte  de  su  madre:  des- 

truyó al  partido  de  Isboseth,  competidor  del  rey, 
derrotó  en  muchos  encuentros  á  los  sirios  y  jebu- 
seos;  pero  empañó  su  gloria  haciendo  asesinar  á 
Abner,  cuya  rivalidad  temia:  marchó  contra  Absa- 
loD,  le  derrotó  y  mató  con  su  propia  mano:  á  la 
muerte  del  rey  tomó  partido  por  Adonías  contra  Sa- 

lomón, y  habiéndole  vencido  éste,  mandó  degollar- 
lo el  año  1001  antes  de  Jesucristo. 

JOACHAZ:  rey  de  Israel  (848-832),  era  hijo 
de  Jehu:  señaló  el  principio  de  su  reinado  por  su 
impiedad;  pero  habiendo  sido  vencido  por  Hazael, 
rey  de  Siria,  se  humilló  delante  de  Dios  y  se  salvó 
de  su  ruina. 

JOACHAZ:  rey  de  Juda ;  hijo  de  Josías,  se  apo- 
deró del  trono  el  año  608  antes  de  Jesucristo  con 

perjuicio  de  su  hermano  mayor  Joaquín;  psi'oá  los 
tres  meses  de  reinado,  fué  destronado  por  Nechao, 
rey  de  Egipto,  que  colocó  á  Joaquín  en  el  trono. 

JO  ACHIMSTHAL:  ciudad  de  los  Estados  aus- 
tríacos (Bohemia),  al  N  de  Elnbogen;  tiene  4.300 

hab. :  hay  una  administración  y  un  tribunal  de  mi- 
nas: en  las  cercanías  hay  minas  de  plata,  de  zing 

y  de  cobalto:  su  industria  principal  consiste  en  fun- 
dición de  hierro. 

JOAD  ó  JOIADA:  gran  sacerdote  de  los  ju- 
díos en  tiempo  de  Ochosías,  logró  con  el  auxilio  de 

la  esposa  Josabeth  librar  del  furor  de  Athalia  al 
joven  Joas,  hijo  de  Ochosías,  y  último  vastago  de 

Tomo  IV. 

la  familia  real,  y  le  colocó  en  el  trouo,  810  años 
antes  de  Jesucristo. 

JO  ANA:  ciudad  de  la  isla  de  Java,  en  la  costa 

N.,  al  E.  de  Batavia,  sobre  el  Joana:  hay  un  fuer- 
te, una  factoría  holandesa,  y  hace  mucho  comercio. 
JOANA :  una  de  las  islas  Comores.  (Véase  An- 

JUAN. ) 

JOANICE  Ó  JUAN,  llamado  también  CALO- 
JE  AN,  es  decir,  EL  HERMOSO  JUAN:  rey  de 
Bulgaria  (1196-1207),  usurpó  el  trono  á  los  hijos 
de  Pedro,  su  hermano,  é  hizo  sancionar  este  dea- 
pojo  por  el  Papa:  habiendo  rechazado  Balduiuo  la 
alianza  de  Joanice,  éste  sublevó  contra  él  á  los 

griegos,  le  derrotó  y  le  hizo  prisionero  en  Audri- 
uópolís,  encerrándole  después  en  Veriiova,  donde 
murió  al  poco  tiempo:  Joanice  marchó  en  seguida 
contra  Bonifacio,  marques  de  Montferrat  y  rey  de 
Tesalóuica:  obligado  primero  á  renunciar  á  esta 
empresa,  volvió  a  tomar  las  armas  a  la  muerte  de 

este  príncipe  (1207),  y  ya  iba  á  entrar  en  Tésalo- 
nica,  cuando  murió  asesinado  por  uno  de  sus  gene- 
rales. 

JOANITAS:  en  la  historia  de  la  Iglesia  se  co- 
nocen con  este  nombre:  1.°,  los  que  en  el  siglo  V 

sostuvieron  los  intereses  de  S.  Juan  Crisóstomo, 
cuando  Eudoxia,  emperatriz  de  Oriente,  persiguió 

y  desterró  á  este  padre  de  la  Iglesia  griega:  2.°,  los 
individuos  de  una  secta  muy  antigua,  y  que  aun 
subsiste  en  el  Asia,  los  cuales  solo  administran  el 
bautismo  en  nombre  de  S.  Juan  Bautista. 

*  JOAQUÍN  (SANi:pueb.  de  la  municip.  y 
part.  de  Texcoco,  dist.  E.  del  est.  de  México. 

*  JOAQUÍN  (San):  congregación  del  territ.  y 
part.  de  Colima:  pob.  898  hab. 
JOAQUÍN  ó  ELIACIM:  rey  de  Judá  (608- 

597),  y  hermano  mayor  de  Joachaz,  tenia  ya  25 
años  cuando  fué  restablecido  en  el  trono  por  Ne- 

chao, rey  de  Egipto:  se  entregó  á  la  impiedad  y 
persiguió  al  profeta  Jeremías,  que  no  cesaba  de 
anunciarle  las  mayores  calamidades:  Joaquín  fué 
en  efecto  destronado  por  Nabucodonosor,  contra  el 
cual  se  había  sublevado. 
JOAQUÍN  ó  JECHONIAS:  succesor  delprer 

cedeiite.  ( Véase  Jechonias.) 
JOAQUÍN  (S.):  esposo  de  Sta.  Ana  y  padre 

de  la  Virgen  Mana,  seguu  una  piadosa  tradición: 
nada  se  sabe  acerca  de  su  vida,  y  la  Santa  Escri- 

tura no  hace  mención  formal  de  este  santo;  pero  es 
muy  probable  que  fuese  Helí,  del  cual  se  habla  en 

el  cap.  3.°  de  S.  Lúeas  como  padre  de  María  y  sue- 
gro de  José:  pues  que  Joachira,  Helí,  Eliacím,  son 

unos  mismos  en  la  Escritura:  el  único  libro  que  ha- 
bla espresamente  de  S.  Joaquín  es  tratado  de  apó- 

crifo poj'  S.  Agustín:  Julio  II  instituyó  la  fiesta  de 
S.  Joaquín,  la  cual  se  celebra  el  tercer  domingo 
de  agosto. 

JO  AQUIN,  apellidado  el  PROFETA :  nació  en 
1130  en  la  aldea  de  Célico,  cerca  de  Cosenza;  hi- 

zo un  viaje  á  la  Tierra  Santa  y  á  su  regreso  tomó 
el  habito  de  la  orden  del  Cister  en  el  mouasterío  de 
Corazzo  en  la  Calabria,  del  cual  llegó  á  ser  prior 

y  después  abad  hacía  1185,  y  con  permiso  de  Lu- 
cio III  dejó  esta  abadía  y  se  retiró  al  desierto  de 

56 
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Casemar,  en  donde  permaneció  dos  años  ocupado 
en  comentar  las  Santas  Escrituras:  en  1187  hizo 
dimisión  de  su  abadía  y  pasó  á  fijar  su  residencia 
en  Flora,  donde  fundó  un  monasterio,  cuya  regla 
habia  formado  sobre  la  del  Cister:  murió  Joaquín 
en  1202  á  los  72  años,  dejando  un  gran  número  de 
obras  impresas  en  Ycueciaen  1516  en  folio:  las  mas 

conocidas  son:  "Los  comeutarios  sobre  Isaías,  so- 
bre Jeremías  y  sobre  el  Apocalipsis:"  también  se 

conservan  unas  profecías  que  Gervasio  en  su  ''His- 
toria del  abad  Joaquín"'  pretende  haber  sido  cum- 

plidas. 
JOAQUÍN  DE  POBLET:  llamado  así  porque 

era  monje  cirtercieuse  del  monasterio  de  Poblet  en 
Cataluña:  algunos  han  confundido  á  este  monje  con 
el  que  precede,  ya  porque  los  dos  fuerou  de  la  or- 

den del  Cister,  ya  porque  vivieron  en  la  misma  épo- 
ca; pero  debe  observarse  que  el  uuo  fué  fundador 

de  una  congregación  en  la  Calabria  y  jamas  estu- 
vo en  España,  y  el  otro  fué  del  monasterio  de  Po- 

blet de  donde  no  se  sabe  que  pasara  á  otros  reinos: 
la  tradición  atribiiye  á  Joaquín  de  Poblet  una  pre- 

dicción sobre  los  reyes  de  Castilla  y  Aragón,  escri- 
ta en  versos  latinos,  la  cual  se  publicó  en  el  siglo 

XV  y  después  en  el  "Mirabilis  liber"'  y  también  se 
encuentra  en  el  tomo  3."  de  la  colección  de  Archim- 
ban  titulada:  "Nueva  colección  de  piezas  sueltas  de 
historia  y  de  literatura,  París,  1717,  en  12.°" 
JOAQUÍN  (Jorge):  apellidado RHOETICUS: 

porque  era  de  la  Yaltelina  (en  la  antigua  Resia), 
enseñó  las  matemáticas  y  la  astronomía  en  Witem- 
berg:  habia  abrazado  el  sistema  de  Copérnico,  y 
después  de  la  muerte  de  este  astrónomo  publicó 
sus  obras:  murió  en  1576  á  los  62  años:  se  conser- 

van de  él  "Efemérides''  según  los  principios  de  Co- 
pérnico, y  otras  muchas  obras  sobre  física,  geome- 

tría y  astronomía. 
JOAQUÍN:  electores  de  Braudeburgo.  (Véase 

Brandeburgo). — Rey  de  Ñapóles.  (Véase  Mukat.) 
JOAS:  rey  de  Juda,  era  el  mas  joven  de  los  hi- 
jos de  Ochosías:  se  libertó  de  la  matanza  que  Atha- 

lia  mandó  hacer  de  la  familia  real,  y  fué  educado 

en  el  templo  por  el  gran  sacerdote  Joad  y  por  Jo- 
sabeth,  su  esposa;  cuando  tuvo  siete  años,  Joad  le 
hizo  reconocer  por  rey  (870  antes  de  Jesucristo), 

y  derribó  del  trono  á  Athalia:  Joas  reinó  con  mu- 
cho acierto,  mientras  vivió  Joad;  pero  cuaudo  fa- 

lleció este  sabio  consejero,  se  dio  á  la  idolatría  é 
hizo  sufrir  cruel  suplicio  á  Zacarías,  hijo  de  su  bien- 

hechor: fué  derrotado  por  Hazael  y  asesinado  po- 
co después  por  sus  propios  subditos,  el  año  831  an- 
tes de  Jesucristo. 
JOAS:  rey  de  Israel  desde  832  hasta  817,  hijo 

y  snccesor  de  Joachaz,  ganó  algunas  victorias  á 
Benadad,  rey  de  Siria,  y  derrotó  á  Amasias,  rey 
de  Judá. 
JOATHAN:  rey  de  Judá  hijo  de  Oslas,  ejerció 

primeramente  las  funciones  de  la  monarquía,  cuan- 
do su  padre  fué  atacado  de  lepra,  después  succedió 

á  su  padre  en  752  y  reinó  hasta  737:  hizo  florecer 
el  culto,  derrotó  á  los  ammonitas  y  los  siririos,  y 
fortificó  á  Jerusalem. 

JOB:  personaje  bíblico,  célebre  por  su  pacien- 

cia; nació  en  Hus,  pais  situado  entre  Idumea  y 
Arabia,  hacia  el  año  1.700  antes  de  Jesucristo: 
era  un  hombre  justo  que  educaba  á  sus  hijos  virtuo- 

samente y  ofrecía  sacrificios  al  Sumo  Hacedor:  que- 
riendo probar  Diosa  este  santo  varón,  permitió  que 

le  despojasen  de  todos  sus  bienes  y  que  sus  hijos  pe- 
recieran debajo  de  las  ruinas  de  la  casa  del  hijo  ma- 

yor, estando  sentados  á  la  mesa:  sucedieron  á  un 
mismo  tiempo  todas  estas  calamidades;  mas  Job  re- 

cibió la  noticia  de  ellas  con  una  paciencia  digna  de 
admiración:  afligido  de  una  lepra  espantosa  que  le 
cubría  todo  el  cuerpo,  tenia  que  sentarse  sobre  un 
muladar  y  rascarse  con  pedazos  de  teja  la  asquero- 

sa materia  que  salla  de  sus  llagas:  para  aumentar 
su  dolor,  insultábale  constantemente  su  mujer,  tra- 

tándolo de  imbécil  por  su  mucha  paciencia;  pero  él 

se  contentó  con  responderla:  "hablas  como  una  mu- 
jer que  ha  perdido  el  juicio;  ya  que  hemos  recibi- 
do bienes  de  la  mano  de  Dios,  ¿por  qué  no  hemos 

de  recibir  también  males?"  Satisfecho  el  Señor  de 
la  resignación  y  paciencia  de  su  siervo  escogido,  le 
dio  otros  hijos,  una  perfecta  salud  y  mayores  bie- 

nes y  riquezas  que  habia  perdido:  murió  hacia  el 
año  1500  antes  de  Jerucristo  á  los  211  de  edad: 
algunos  autores  han  afirmado  que  el  libro  de  Job 
es  mas  bien  una  parábola  que  una  historia  verda- 

dera; pero  esta  opinión  es  contraria  á  lo  que  dicen 
Ezequiel  y  Tobías,  los  cuales  hablan  de  este  santo 
varón,  como  de  una  persona  verdadera:  el  libro  do 
Job  está  escrito  en  lengua  hebrea,  mezclada  de  es- 

presiones árabes,  cosa  que  á  veces  le  hace  oscuro, 
y  en  versos  cuya  poesía  es  la  mas  rica,  grandiosa  y 
patética  de  la  antigüedad. 

JOBIE:  isla  del  Grande  Océano  equinoccial  cer- 
ca de  la  costa  septentrional  de  Nneva  Guinea,  en 

la  entrada  de  la  bahía  de  Geelvink:  el  centro  de 

esta  isla  se  encuentra  hacia  los  10°  35'  lat.  S.  y  los 
140°  long.  E.:  tiene  unas  32  leguas  del  E.  al  O.  so- 

bre 7  J  en  su  anchura,  y  está  separada  al  N.  de  la 
isla  de  Schuten  por  el  estrecho  de  su  nombre  que 
llene  unas  9§  leguas  de  ancho. 
JOCOXDO,  JOCONDUS.  (Véase  Giocundo.) 
■*=  JOCOTAN:  pueb.   del  part.   de  Zapopan, 

dist.  de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco,   distante  2 
leg.  de  su  cap.  y  las  mismas  de  su  cabec.  al  S.  O.: 
pob.  336  leñadores  y  carboneros. 

*  JOCOTEPEC":  villa  del  part.  de  Tlajomulco, dist.  de  Guadalajara  est.  de  Jalisco,  está  situada 
en  la  estremidad  occidental  del  lago  de  Chápala, 
á  1 6  leg.  de  su  cap.  y  8A  al  S.  S,  E.  de  su  cabec. 
2742  hab, 

*  JOCOTITLAN:  pueb.  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part.  de  Ixtlahuaca,  dist.  de  Tolu- 
ca,  est.  de  México.  Pob.  de  la  municip.  6319. 

*  JOCOTITLAN:  pueb.de  la  municip.  part. 
V  pref.  de  Tasco,  est.  de  Guerrero. 

*  JOCOTLAN:  pueb.  del  dist.  y  part.  de  Au- 
tlan,  est.  de  Jalisco,  á  24  leg.  de  su  cabec.  y  6  de 
la  costa;  tiene  juez  de  paz  y  268  hab.  ocupados  en 
el  cultivo  de  hortalizas. 

*  JOCHTEPEC  (SANTAMARiA):cabec.  de  la 
municip.  de  su  nombre,  part.  de  Tecali,  depart.  y 
est.  de  Puebla. 
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JODELLE  (Esteban):  señor  de  Lymodin,  au- 
tor dramático  de  la  escuela  de  Bousard;  nació  en 

París  en  1532  y  murió  en  ISIS;  es  el  primero  que 
ha  compuesto  tragedias  imitando  á  los  griegos  con 

los  coros:  compuso  en  este  género  "Cleopatra  cau- 
tiva; Didon  sacrificándose:"  también  compuso  una 

comedia  en  cinco  actos  titulada  "Eugenio,"  así  co- 
mo otras  obras  de  distinto  género,  mereciendo  ligu- 

rar  en  la  pleyada  poética  de  Carlos  IX:  sus  versos 
son  sonoros:  sus  obras  se  han  impreso  en  Paris  en 

1574,  en  i.",  y  en  1583,  en  12.° 
JODRUM:  nombre  latino  de  la  ciudad  de  Jo- 

narre. 

JOECHER  (Cristiano  Teófilo)  :  sabio  biógra- 
fo alemán;  nació  en  Leipsick  en  1694  y  falleció  en 

1758;  primeramente  estudió  medicina,  después  se 
aplicó  á  la  teología  y  á  la  oratoria;  enseñó  la  re- 

tórica desde  1715  hasta  1730,  dirigió  el  diario  li- 
terario llamado  "Actaeruditorum"  desde  1721  bas- 

ta 1739:  desempeñó  una  cátedra  de  filosofía  y  otra 
de  historia  en  Leipsick,  y  en  1742  llegó  á  ser  bi- 

bliotecario de  la  universidad  de  esta  ciudad:  su 

principal  obra  es  un  ■'Diccionario  universal  de  los 
sabios,"  Leipsick,  1750,  4  vol.  en  4.°  que  contiene 
cerca  de  60.000  artículos;  obra  que  ademas  de  su 
orden  se  distingue  por  su  vasta  erudición:  este  dic- 

cionario ha  sido  completado  después  por  Dunekel, 
1753-60;  por  Adelung,  1784  y  por  Rotermund, 
1810. 

JOEL:  el  segundo  de  los  12  profetas  menores; 
liizo  sus  predicaciones  hacia  el  año  de  700  antes 
de  Jesucristo  bajo  el  reinado  de  Ezequías  ó  de  Ma- 

nases: se  tienen  de  él  tres  capítulos  en  los  cuales 
predice  la  cautividad  de  Babilonia;  la  bajada  del 
Espíritu  Santo  v  el  juicio  final. 
JOEL  ó  JHÜEL:  dsque  de  Bretaña,  f  Véase 

Breta.\a.) 
JOFPREDY,  GEOFFROY  ó  JOUFPROY: 

cardenal;  nació  en  el  Franco  Condado  á  principios 
del  siglo  XV;  tomó  desde  muy  joven  el  hábito  de 
religioso,  y  se  elevó  con  rapidez  á  las  primeras  dig- 

nidades de  la  Iglesia:  en  la  época  del  advenimien- 
to de  Luis  XI  (1461),  ya  era  obispo  de  Arras  y 

solicitaba  el  capelo  de  cardenal:  el  papa  Pió  II, 
que  quiso  abolir  la  pragmática  sanción,  sobre  la 
cual  descausaban  las  libertades  de  la  Iglesia  gali- 

cana, le  prometió  la  púrpura  romana  si  él  podia  de- 
terminar á  Luis  XI  á  suprimir  este  acto:  se  consi- 

guió en  efecto  y  obtuvo  en  recompensa  el  obispado 
de  Alby  ademas  del  título  de  cardenal:  Joflredy 
murió  en  1473:  favorecido  con  la  confianza  de  Luis 
XI  fué  encargado  de  muchas  misiones  políticas. 
JOGUIS:  especie  de  religiosos  ó  peregrinos  de 

la  India,  que  andan  de  pais  en  pais  viviendo  de  li- 
mosnas y  sometiéndose  á  la  mas  rigurosa  auste- 

ridad. 
JOHANN-GEORGENSTADT:ciudaddel  rei- 

no de  Sajonia  (Erzgebirge),  al  S.  E.  de  Alt-Chem- 
nitz;  tiene  2.050  hab.,  y  un  terreno  que  produce  mi- 

nas de  plata,  estaño,  plomo  y  hierro. 
JOHAKNISBERG:  ducado  de  Nassau,  al  O. 

de  Maguncia,  sobre  una  montaña;  tiene  700  hab., 
un  castillo,  viñas  muy  celebradas  que  producen  el 

mejor  vino  del  Rhin:  estas  viñas  pertenecían  en 
otro  tiempo  al  obispo  de  Fulde,  y  después  vinieron 
á  ser  propiedad  del  príncipe  de  Orange  y  luego 
del  mariscal  Kellermann  (1807):  el  emperador  de 
Austria  las  compró  para  regalarlas  al  príncipe  de 
Meternich,  en  1816. — Las  cercanías  de  Johannis- 
berg  hun  sido  el  teatro  de  una  victoria  que  ganó 
Luis  José,  príncipe  de  Conde  durante  la  guerra  de 
los  Siete  Años,  1762. 
JOHANNISBURGO:  ciudad  de  los  estados 

prusianos  (Prusia  oriental),  capital  de  círculo  al 
S.  O.  de  Gumbinnen:  tiene  1.800  hab.— El  círcu- 

lo cuenta  27.000:  se  cria  mucho  ganado. 

JOHAIvNOT  (Alfredo):  pintor  francés;  na- 
ció en  1803,  murió  en  1837,  se  habia  ya  dado  á 

conocer  por  algunos  cuadros  muy  buenos,  entre 
otros:  "La  prisión  del  marques  de  Crespiere,  y 
Francisco  I,  prisionero  en  Madrid  visitado  por 
Carlos  V.,"  cuando  fué  arrebatado  por  una  muer- 

te prematura:  gozó  de  la  reputación  de  su  herma- 
no Tony  Johannot  en  la  composición  de  viñetas. 

JOHN:  forma  inglesa  del  nombre  "Juan." 
JOHN-BULL,  íes  decir  Juan  Toro):  sobre- 

nombre con  que  se  designa  familiarmente  al  pueblo 
inglés:  según  los  ingleses,  este  nombre  alude  á  la 
probidad  que  distingue  al  hombre  del  pueblo  en  In- 

glaterra y  que  se  oculta  bajo  un  esterior  rudo  y  gro- sero. 

JOHNSON  (Samuel):  célebre  literato  inglés; 
nació  en  1709  en  Lichtfield  (Warwick),  hijo  de  un 

pobre  librero,  y  por  mucho  tiempo  estuvo  sumido 
en  la  indigencia:  fué  primero  pasante  en  una  escue- 

la, y  después  quiso  dirigir  por  sí  mismo  una  casa 
de  pensión  y  perdió  lo  poco  que  tenia:  púsose  en- 

tonces á  traducir  y  redactó  al  mismo  tiempo  en  un 
periódico  las  sesiones  del  parlamento  (1740-43): 

empezó  á  darse  á  conocer  por  su  sátira  de  "Lon- 
dres" (1738),  y  en  1747  le  encargó  una  sociedad 

de  libreros  la  redacción  de  un  "Diccionario  de  la 
lengua  inglesa:"  esta  gran  obra,  que  se  considera 
como  modelo  en  su  género,  no  vio  la  luz  pública 
hasta  1755:  al  mismo  tiempo  que  trabajaba  en  este 

diccionario,  publicaba  el  "Rambler"  (1750  y  años 
siguientes),  periódico  literario  y  moral  que  fué  muy 

bien  acogido:  en  1759  publicó  el  "Rasselas  ó  el 
príncipe  de  Abisinia,"  novela  moral  que  compuso 
en  ocho  dias  á  fin  de  tener  dinero  para  enterrar  á 
su  madre:  en  1762  dio  una  edición  de  Shakespeare 

muy  estimada,  y  á  los  79  años  escribió  la  "Vida 
de  los  poetas  ingleses,"  que  es  una  de  sus  mejores 
obras:  murió  en  1784:  obtuvo  al  fin  de  su  vida  una 

pensión  y  pasó  sus  últimos  años  en  una  posición 
cómoda  y  holgada. — Johnson  era  un  hombre  en- 

fermizo y  tétrico,  y  algunos  de  sus  escritos  llevan 
el  sello  de  su  mal  humor:  por  lo  demás,  es  uno  de 
los  escritores  mas  puros  y  elegantes  de  Inglaterra: 
sus  obras  completas  han  sido  publicadas  en  Lon- 

dres por  Haw-kins,  1787,  11  vol.  en  8.°:  se  han  he- 
cho muchas  ediciones  del  "Diccionario." 

JOHNSON  (ToM.4s):  erudito  inglés;  nació  eu 
el  condado  de  Oxford  hacia  1675,  murió  en  1750; 
estuvo  empleado  en  la  escuela  de  Eton,  y  después 
abrió  una,  escuela  en  Brentford:  se  le  deben  muy 
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buenas  ediciones  de  Sófocles,  Oxford,  1705,  de  Gra- 
cio  (De  venatioiie),  &c. 
JOHNSON  (Bex):  véase  Jo.vson. 
JOHNSTOWN:  lugar  de  Escocia,  condado  á 

IJ  leguas  S.  O.  de  Reiiírew,  y  á  1  O.  S.  O.  de  Pais- 
ley:  está  regularmente  edificado:  es  pais  industrio- 

so, tiene  hilanderías  de  algodón:  fué  fundado  en 
1182,  y  su  población  consta  de  unos  4.000  hab. — 
Ciudad  de  los  Estados-Unidos  a  66  leguas  N.  de 
Nueva-York  y  a  10^  N.  O.  de  Albaiiy;  capital  del 
condado  de  Montgoraery:  consta  de  unas  180  ca- 

sas: contiene  una  iglesia  episcopal  y  otra  presbite- 
riana, una  escuela,  un  tribunal  de  justicia  y  una 

cárcel:  tiene  7.000  hab. 

JOHORE:  reino  y  ciudad  déla  península  de 
Malaca.   (Véase  Djohüke.) 

J.  H.  S.,  ó  I.  H.  S.:  monograma  del  nombre  de 

Jesucristo:  es  la  abreviación  de  las  palabras  "Jesús 
bominum  Salvator"  (Jesús  Salvador  de  los  hom- 

bres): eu  las  lapidas,  la  H  se  ve  ordinariamente 
coronada  por  una  cruz. 
JOIADA:  gran  sacerdote  de  los  judíos.  (Véa- 
se JOAD.  ) 

^  J01GNY,J0VINIUM,J0VINIACUM:  ciu- 
dad de  Francia,  departamento  del  Yonne,  cabeza 

de  distrito,  a  4|  leguas  N.  N.  O.  de  Auxerre,  y  a 
4|  S.  S.  E.  de  Sens;  está  situada  en  el  declive  de 
ana  ladera,  á  la  derecha  del  Yonne,  que  se  pasa 
por  un  puente  de  piedra:  es  residencia  de  un  tribu- 

nal de  primera  instancia  y  de  otro  de  comercio, 
tiene  registro  de  hipotecas  y  dirección  de  contribu- 

ciones directas:  esta  circuida  de  un  antiguo  muro 
con  seis  puertas,  tiene  dos  arrabales,  las  calles  son 
la  mayor  parte  estrechas,  tortuosas  y  pendientes, 
y  hay  algunas  casas  de  buena  construcción:  contie- 

ne un  heniioso  palacio  construido  por  el  cardenal 
de  Gondy;  la  iglesia  de  San  Juan,  cuya  bóveda  es 
muy  celebrada;  un  espacioso  y  alto  malecón,  que 
termina  en  dos  escalinatas,  buenos  cuarteles  de  ca- 

ballería, dos  hospitales,  un  colegio  comunal,  una 
gran  plaza  de  mercado  y  coliseo:  industria:  fabri- 

ca de  aguardiente,  de  albayalde,  de  arreos  de  ca- 
zar, tenerías  y  tejares:  hace  un  activo  comercio  eu 

vinos  del  territorio,  que  son  de  esceleute  calidad, 
en  aguardiente,  vinagre,  madera,  toneles,  corteza 
de  encina  y  carbón:  celebra  ferias  los  dias  2  de  ene- 

ro, 10  de  agosto,  14  de  setiembre  y  1."  de  octubre, 
para  la  venta  de  ganado,  granos,  carbón,  toneles, 
arroz,  &c.:  es  patria  de  Fernando,  célebre  pintor 
sobre  esmalte:  población  5.463  hab. — El  nombre 
antiguo  de  esta  ciudad  es  Toviniacum,  derivado  de 
Flavio  Tavinio,  prefecto  de  la  milicia  romana  en 
las  Gallas,  al  cual  atribuyen  su  fundación;  llevó  el 
título  de  condado,  y  uno  de  sus  primeros  condes 
mandó  levantar  en  ella  un  castillo,  llamado  en  la 
edad  media  Castrum  Tavinianuní:  el  cardenal  de 

Gondy,  hermano  del  mariscal  de  Retz,  adquirió  es- 
te territorio. — El  distrito  se  divide  en  9  términos: 

Aillant-sur-ThoIon,  Bleneau,  Brienon,  l'ArcheTe- 
que,  Cerisiers,  Charny,  Saint-Fargeau,  Toigny, 
Saint  Julient-du-Sault  y  Villeneiive-le-Roi;  contie- 

ne 110  parroquias  y  84.092  hab. 
JOIÑ  VILLE :  ciudad  de  Francia,  departamen- 

to del  Alto  Mame,  distrito  y  á  2|  leguas  E.  S.  E. 
de  Vassy,  situada  al  pié  de  una  alta  montaña,  so- 

bre la  cual  se  levanta  un  castillo,  en  donde  nació 
el  famoso  cardenal  de  Lorena:  hay  en  ella  dos  hos- 

pitales; industria:  fabricas  de  sargas,  lienzos,  arpi- 
lleras, gorros  de  lana,  tejidos  de  algodón,  cererías 

y  una  ferreria:  celebra  ferias  para  la  venta  de  ga- 
nados, tejidos  de  lana  y  joyería,  los  dias  21  de  mar- 

zo, 19  de  junio,  17  de  setiembre  y  21  de  diciembre; 
es  patria  del  escultor  Francisco  Espingola:  pobla- 

ción 3.000  hab. — Esta  cidudad  era  capital  del  an- 
tes llamado  Vallage  eu  la  antigua  provincia  de 

Ciíanipaña;  formaba  una  baronía  que  poseyó  en 
1206  Juan  Geofredo,  conocido  con  el  nombre  de 
Sire  Joinville,  autor  de  una  historia  de  San  Luis: 
Enrique  II  la  erigió  en  principado,  a  favor  de  Fran- 

cisco, duque  de  Guisa:  en  1688  recayó  este  princi- 
pado por  sucesión,  en  mademoiselle  de  Montpensier, 

la  cual  lo  legó  en  su  testamento  á  Felipe,  duque 
de  Orleans. 

JOINVILLE  (JüAK,  SE.\0R  de):  historiador 
francés;  nació  hacia  el  año  de  1223,  de  una  anti- 

gua familia  de  Champaña,  y  falleció  el  año  de  1319; 
fué  primero  senescal  en  Thibaut,  conde  de  Cham- 

paña, y  después  amigo  y  consejero  del  rey  Luis  IX: 
acompañó  a  Luis  en  su  primera  cruzada,  comba- 

tiendo á  su  lado  con  estraordinario  valor,  y  com- 
partió con  él  la  desgracia  de  su  cautiverio;  su  fran- 

queza y  acertado  juicio  en  los  consejos,  inspiraron 
tal  confianza  en  el  ánimo  del  rey,  que  no  quiso  que 
eu  adelante  se  separara  de  su  lado:  de  vuelta  á 
Francia  le  concedió  una  pensión,  le  admitió  en  su 
mesa,  y  frecuentemente  le  encargaba  le  ayudase  á 
hacer  justicia  á  sus  subditos:  Joinville  nos  ha  de- 

jado "Memorias  sobre  Luis  IX,"  obra  llena  de  na- 
turalidad y  de  encanto,  en  la  que  vemos  al  santo 

rey  en  toda  su  grandeza  cristiana:  se  aprecia  sobre 
todo  la  edición  de  Ducange,  1668,  en  ibl.:  en  1761 
apareció  otra  edición  del  mismo  Ducange,  donde 
se  ve  impreso  un  manuscrito  desconocido,  y  que  se 
cree  sea  del  mismo  autor. 

'■'■  JOJUTLA:  villa  cabec.  de  la  municip.  de 
su  nombre,  part.  de  Tetecala,  dist.  de  Cuernavaca, 
est.  de  México.  Hab.  de  la  municip.  3965. 

*  JOL  ALFA  (Sant.v  !Maria)  :  cabec.  de  la  mu- 
nicipalidad de  su  nombre,  part.  de  Chiautla,  de- 

partamento de  Matamoros,  est.  de  Puebla. 
*  JOLALPA  (Santa  Ana  ) :  pueb.  de  la  muni- 

cipalidad anterior. 
*  JOLALPA:  pueb.  de  la  municip.ypart.de 

Mextitlan.  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 
'^^  JOLOSLAN:  pueb.  del  territ.  y  part.  de  Co- 

lima: pob.  19  hab. 
JOLOFS:  pueblo  de  África.  (Véase  Ghiolofs.) 
JOLY  (Claudio):  nació  en  1607  en  Paris,  y  fa- 

lleció en  el  año  de  1700;  fué  primeramente  aboga- 
do, y  después  canónigo  de  Nuestra  Señora:  acom- 

1)8 fió  al  duque  de  Longueville  en  las  conferencias 
de  Munster,  y  le  fué  muy  útil  por  sus  consejos:  en 
seguida  pasó  á  Roma,  y  de  vuelta  á  Francia  fué 
chantre  de  la  iglesia  de  Paris:  se  distinguen  entre 

sus  escritos  algunas  obras  de  teología,  y  una  "Co- 
lección de  máximas  verdaderas  é  importantes  para 
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la  instrucción  del  rey  contra  la  perniciosa  política  1 
del  cardenal  Mazarino,"  1652,  obra  donde  el  autor 
habla  atrevidamente  de  los  derechos  de  los  pueblos, 
y  que  fué  quemada  por  la  mano  del  verdugo:  Joly 
era  sobrino  segundo  de  Antonio  Loisel,  y  se  le  de- 

be una  edición  de  los  "Opúsculos"  de  este  antor. 
JOLY  (Guido):  sobrino  del  precedente,  conse- 

jero del  rey  en  Chatelet,  y  síndico  de  los  arrenda- 
tarios del  ayuntamiento  de  Paris;  fué  mucho  tiem- 

po secretario  y  confideiite  del  cardenal  de  Retz; 
pero  concluyó  por  ser  su  mas  encarnizado  enemigo, 
adhiriéndose  al  partido  déla  corte:  ha  dejado  una 
obra  titulada:  "Memorias  históricas"  (desde  1648 
á  1665),  en  contraposición  á  las  que  escribió  el 
cardenal  de  Retz  (Amsterdan,  1718,  2  volümeiies 

eu  12.»). 
JOLY  DE  FLEURY(  Guillermo  Fr.íncisco): 

magistrado;  nació  en  Paris  en  1675,  y  falleció  en 
1756:  en  1700  le  nombraron  abogado  general,  cu- 

yo cargo  dimitió  en  1746;  pero  manifestó  en  el 
ejercicio  de  su  encargo  tal  capacidad,  y  se  distin- 

guió tanto  por  su  elocuencia,  su  celo  y  su  integri- 
dad, que  le  han  colocado  en  el  rango  de  los  prime- 

ros y  mas  ilustres  magistrados  de  su  época. 
JOLY  (Marco  Antonio):  autor  cómico;  nació 

en  Paris  en  1672,  y  falleció  en  1753;  era  hijo  de 
un  fondista:  la  primera  vez  que  conoció  el  talento 
de  que  estaba  dotado,  fué  escuchando  la  lectura 
de  un  cuento  de  madama  de  Murat,  d  tiempo  que 
servia  á  la  mesa:  sus  obras  son:  "La  e.scuela  de  los 
amantes,  1718;  La  mujer  celosa,"  1726,  &c.;  en 
1753  le  nombraron  censor  real. 

JOLY  (Felipe  Luis)  :  eclesiástico;  nació  cu  Di- 
jon  el  año  de  1680,  y  falleció  en  el  de  1755:  ha 

publicado  entre  otras  obras  un  "Tratado  de  la  ver- 
sificación francesa"  eu  la  edición  del  "Diccionario" 

de  Richelet,  dado  á  luz  en  1751. 

JOLY  (José  Román  i,  llamado  el  PADRE  JO- 
LY: capuchino;  nació  en  1715  en  San  Claudio,  en 

el  Franco-Condado,  y  falleció  eu  1805;  ha  dejado 
escritas  un  gran  número  de  obras  de  teología,  de 

historia  y  de  literatura,  y  entre  ellas:  "Historia  de 
la  predicación,  1767;  Conferencias  sobre  los  mis- 

terios, 1771;  Diccionario  de  moral,  1772;  La  geo- 
grafía sagrada,  1784;  El  Franco-Condado,  antiguo 

y  moderno,  1779,  y  un  poema  ridículo  en  12  can- 
tos, intitulado:  La  Egipciaca,  ó  viaje  de  San  Fran- 

cisco de  Asís  á  Egipto." 
JOMANES,  hoy  DJEMNAH:  rio  de  la  India 

antigua;  uno  de  los  grandes  afluentes  del  Ganges, 
que  desagua  en  este  rio  en  Palibothra. 
JOMELLI  (NicoL.vs):  célebre  músico  italiano, 

que  nació  en  1714  en  Aversa  (reiuo  de  Ñapóles), 
y  se  formó  con  las  lecciones  de  Fío  y  Leo:  estuvo 
sucesivamente  en  Roma,  Viena  y  Stuttgardo,  donde 
fué  colmado  de  aplausos,  y  á  su  regreso  á  su  patria, 
murió  en  1774:  compuso  gran  número  de  motetes, 
y  mas  de  cuarenta  óperas,  entre  las  cuales  se  admi- 

ran particularmente  su  "Semíramis,'  Vologeso,  Lú- 
eas, Demofonte,  la  Clemencia  de  Tito,  Alejandro 

en  las  Indias,  &c.:"  Saverro  Malter  hizo,  eu  1785, 
un  "Elogio  de  Jomelli"  en  italiano. 

*  JOMULCO:  pueb.  del  dist.  de  Tepic,   part. 
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de  Ahnacatlan,  est.  de  Jalisco,  23  leg.  al  E.  de  su 
cab.;  tiene  juzgado  de  paz  y  1387  hab. 

*  JON  AC  AP  A :  pueb.  de  la  municip.  de  Cardo- 
nal, part.  de  Ixmiquilpa,  dist.  de  Tula,  est.  de México. 

*  JONACATLAN:  pueb.  de  la  municip.  de 

Otzolotepec,  part.  y  dist  de  Toluca,  est.  de  Mé- xico. 

*  JONACATEPEC:  villa  cabec.  de  la  municip. 
y  part.  de  su  nombre,  dist.  de  Cuernavaca,  est.  de 
México.  El  part.  se  divide  en  4  municipalidades 
y  su  pob.  es  de  19,581:  pob.  de  la  municip.  6320. 
JONADAB:  hijo  de  Rechab,  de  la  familia  Je- 

thro,  suegro  de  Moisés;  ayudó  á  Jehú  á  que  termi- 
nase el  culto  de  Baal,  y  se  hizo  memorable  por  su 

santidad  y  lo  austero  de  su  vida:  prescribió  á  sus 
descendientes  un  género  de  conducta  muy  rígida,  y 
privaciones  las  mas  duras,  a  las  cuales  la  ley  no 
obligaba  á  nadie ;  pero  no  obstante,  se  dirigían  a  que 
aquella  se  observase  con  la  mayor  exactitud  y  per- 

fección: les  prohibió  el  uso  de  vino,  la  agricultura 
y  la  propiedad  de  bienes  y  caudales,  y  les  mandó 
que  viviesen  en  tiendas:  los  discípulos  de  Jonadab 
se  llamaron  rechabitas,  del  nombre  de  su  maestro,  y 

siguieron  por  mas  de  300  años  la.-i  reglas  que  les 

habia  impuesto:  en  el  último  año  f':l  reinado  de 
Joaquín,  rey  de  Judá,  habiéndose  presentado  Nabu- 
codonosor  delante  de  Jerusalem,  los  rechabitas  se 
vieron  obligados  á  dejar  el  campo  y  refugiarse  eu 
la  ciudad,  sin  que  por  eso  perdiesen  su  costumbre 
de  vivir  en  tiendas:  durante  el  sitio,  tuvo  orden  Je- 

remías de  ir  á  buscar  los  discípulos  de  Rechab,  de 
hacerlos  entrar  en  el  templo,  y  de  ofrecerles  vino 
para  beber:  cumplió  la  orden  aquel  santo  varón; 
pero  cuando  les  ofreció  el  vino,  respondieron  que  no 
lo  bebían  porque  Jonadab,  su  padre,  se  lo  habia  pro- 

hibido ;  y  el  profeta  tuvo  entonces  ocasión  de  que- 
jarse amargamente  de  su  dureza  de  corazón,  argu- 

yéndüles  por  la  facilidad  con  que  violaban  las  leyes 
de  Dios,  prefiriendo  a  ellas  la  observancia  de  los 
mandatos  de  los  hombres:  los  rechabitas  fueron  lle- 

vados en  cautiverio  por  los  caldeos  después  de  la 
toma  de  Jerusalem:  se  cree  que  á  su  regreso  fueron 
empleados  en  el  templo  para  su  servicio,  y  que  en 
él  ejercieron  el  ministerio  de  porteros  y  cantores. 

*  JON  APA:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de 
Huichapam,  dist.  de  Tula,  est.  de  México. 
JONÁS:  hijo  de  Amatí,  y  quinto  de  los  profe- 
tas menores,  natural  de  Getefer,  en  la  tribu  de  Za- 

bulón; vivía  en  tiempo  de  Joas  y  de  Jeroboan,  dos 
reyes  de  Israel,  y  de  Ozías,  rey  de  Jndá:  mandóle 
Dios  que  pasase  á  Nínive,  capital  del  imperio  asi- 

rlo, para  anunciar  á  aquella  opulenta  ciudad  que 
habla  decretado  su  destrucción;  mas  temiendo  eje- 

cutar una  misión,  a  su  parecer  peligrosa,  se  fugó  y 
se  embarcó  en  Joppe,  con  objeto  de  pasar  a  Tarso, 
eu  Cilicia:  habiéndose  levantado  de  repente  una 
espantosa  tempestad,  los  marineros  echaron  suertes 
para  ver  quién  era  causa  de  aquella  desgracia,  y 
la  suerte  recayó  en  Jonás:  arrojáronle  a  la  mar, 
creyendo  que  su  muerte  seria  la  salvación  de  los 
demás,  y  al  instante  se  aplacó  la  tempestad:  envió 
Dios  una  ballena  para  que  recibiera  á  Joñas  al  caer 
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en  el  agua;  y  el  profeta  permaueció  tres  dias  y  tres 
noches  en  el  vientre  de  aquel  monstruoso  pez,  hasta 
que  le  echó  en  la  orilla  del  mar,  y  entonces  Jonás 
fué  á  Nínive,  en  cumplimiento  de  nueva  orden  de 
Dios:  amedrentados  con  sus  amenazas  los  habitan- 

tes de  aquella  ciudad,  hicieron  austera  peniteucia, 
dispusieron  un  ayuno  piiblico,  y  el  Señor  los  perdo- 

nó: viendo  Joníis  que  Dios  habia  revocado  su  sen- 
tencia, relativa  á  la  destrucción  de  Nínive,  temió 

que  le  mirasen  como  un  profeta  falso,  y  se  quejó  á 
Dios,  quien  al  punto  le  hizo  comprender  lo  injusto 
de  sus  quejas  por  medio  de  una  de  aquellas  leccio- 

nes simbólicas,  las  mas  propias  para  instruir  y  con- 
vencer: á  fin  de  resguardarle  de  los  ardores  del  sol, 

hizo  crecer,  en  una  sola  noche,  un  vegetal,  que  la 
Escritura  llama  yedra,  y  que  probablemente  es  el 
palma  cristi,  el  cual  le  dio  mucha  sombra:  mas  el  si- 

guiente dia,  un  gusano  royó  la  raiz  de  aquella  plan- 
ta, y  secándose  ésta  quedó  Jonás  espuesto  como 

antes  á  los  rigores  del  sol:  este  acontecimiento  au- 
mentó el  dolor  del  profeta,  en  términos  que  deseó 

morir,  y  entonces  Dios,  para  instruirle,  dijo:  "Que 
pues  tanto  sentía  la  pérdida  de  una  yedra  que  nada 
le  habia  costado,  no  debia  sorprenderle  al  ver  apla- 

cado su  enojo  contra  una  ciudad,  en  la  cual  habia 
mas  de  120.000  personas  que  no  sabian  hacer  dife- 

rencia entre  el  bien  y  el  mal." — Volvió  Jonás  de 
Nínive  á  Judea,  donde  permaneció  hasta  su  muer- 

te, acaecida  en  el  año  de  161  antes  de  Jesucristo: 
las  profecías  de  Jonás  están  en  hebreo,  y  forman 
cuatro  capítulos. 
JOXATHAN-BEX-UZIEL:  rabino  que  vivió 

hacia  el  siglo  I  ó  11  de  la  era  cristiana;  es  autor 

del  "Targum,"'  una  de  las  obras  mas  sabias  de  los 
judíos,  y  la  cual  es  uua  versión  ó  paráfrasis  caldái- 
ca  de  la  mayor  parte  de  los  libros  de  la  Escritura: 
los  talmudistas  suponen  que  vivió  en  el  siglo  Y  an- 

tes de  Jesucristo:  la  mejor  edición  del  "Targum"  es 
la  de  Buxtorf,  el  padre,  Basilea,  1620. 
JOXATHAS:  uno  de  los  hijos  de  Saúl,  célebre 

por  su  amistad  con  David,  asi  como  por  su  valor: 
acosado  del  hambre,  después  de  una  batalla  coutra 
los  filisteos,  comió  un  panal  de  miel  que  le  deparó 
la  casualidad,  hecho  que  estuvo  á  punto  de  costar- 
le  la  vida,  porque  este  príncipe  babiaj uredo  la  muer- 

te de  cualquiera  que  comiese  antes  de  terminar  el 
dia:  Jonathás  pereció  con  su  padre  en  la  batalla 
de  Gelboé. 
JONATHÁS  MACABBO.  (Véase  Macabeo.  ) 
JONES  (IxiGo):  célebre  arquitecto,  apellidado 

el  "Vitrubio  de  Inglaterra;"  nació  en  Londres  en 
1572,  murió  en  1651 ;  visitó,  en  compañía  del  conde 
de  Pembroke,  la  Francia,  la  Alemania  y  la  Italia 

para  perfeccionarse  en  su  arte,  y  se  detuvo  especial- 
mente en  Vecencio,  para  estudiar  las  obras  maes- 

tras de  Pallauio:  fué  superiutendente  de  víveres  de 
la  corona,  en  ei  reinado  de  Jacobo  I  y  de  Carlos  I, 

y  se  mostró  por  mucho  tiempo  adicto  á  los  Estuar- 
dos:  sus  principales  trabajos  son,  el  pórtico  de  San 
Pablo,  en  Londres,  la  Bolsa,  el  hospital  de  Green- 
wich,  y  la  sala  de  los  banquetes  de  Witehall:  se  ha 
publicado  una  colección  de  dibujos  de  sus  obras, 
Londres,  1776. 

JONES  (Pablo):  intrépido  marino  inglés,  al 
servicio  de  los  americanos;  nació  en  Escocia  hacia 
1736:  indignado,  según  dicen,  de  las  crueldades  que 
cometian  los  ingleses  con  los  prisioneros  anglo-ame- 
ricanos,  pasó  á  los  Estados-Unidos,  donde  ofreció 
al  gobierno  sus  servicios,  y  llegó  á  ser  uno  de  los 
adversarios  mas  temibles  de  su  patria:  se  atrevió  á 
hacer  un  desembarco  en  New-Haven,  en  las  costas 
de  Inglaterra  (1777),  y  se  apoderó  del  fuerte:  en 
1779  rindió  con  un  solo  buque  dos  fragatas  ingle- 

sas: vuelto  á  Francia,  después  de  este  combate  he- 
roico, fué  recibido  con  entusiasmo:  murió  en  Paris 

en  1792:  ha  dejado  escritas  sus  "Memorias." 
JONES  (WiLLi.vJi) :  sabio  orientalista;  nació  en 

Londres  en  1746,  murió  en  Calcuta  en  1794;  hijo 
de  un  profesor  de  matemáticas,  se  hizo  notable  en 
la  escuela  de  Harrow  y  en  Oxford  por  su  precoci- 

dad; desde  la  edad  de  18  años  concibió  afición  á 
las  lenguas  orientales,  aprendiendo  el  árabe  con  un 
sirio  de  Alepo  que  se  hallaba  en  Lóndre.»:  fué,  por 
espacio  de  muchos  años,  preceptor  del  conde  Spen- 
cer;  después  se  recibió  de  abogado  (1770),  cuya 

profesiou  ejerció  algún  tiempo  con  mucha  reputa- 
ción, consagrando  sus  ratos  de  ocio  á  la  literatura 

oriental:  en  1783  fué  nombrado  juez  del  tribunal 
1  supremo  de  Calcuta,  lo  que  le  permitió  conciliar  sus 
gustos  literarios  con  sus  deberes,  desempeñando 

aquel  cargo  hasta  su  muerte:  en  1784  fundó  en  Cal- 
cuta uua  sociedad  de  sabios  que  ha  contribuido  po- 

derosamente á  los  progresos  de  las  investigaciones 
sobre  el  Asia:  dotado  de  una  erudición  prodigiosa, 
William  Jones  sabia  veinte  lenguas,  entre  otras  el 
árabe,  el  persa  y  el  sánscrito:  ejecutó  por  sí  solo 
vastos  trabajos  que  parecían  exigir  la  cooperación 

de  muchos  sabios:  tradujo  del  persa  la  "Historia  de 
Nadir-Chah,"  1770;  del  árabe,  los  "Moallakats," 
colección  de  los  siete  poetas  árabes  mas  antiguos, 

1782;  del  sánscrito,  "Sacontala  ó  el  Anillo  fatal," 
drama  indio  de  Kalidasa,  Calcuta,  1789;  el  "Có- 

digo de  Menou,"  que  contiene  toda  la  legislación 
de  los  indios,  Calcuta,  1794:  emprendió  una  vasta 
compilación  de  las  leyes  de  la  India,  que  ha  sido 
publicada,  después  de  su  muerte,  por  Colebrooke, 

bajo  el  título  de  "Digesto  de  las  leyes  indias,"  Cal- 
cuta, 1800:  William  Jones  ha  dejado,  ademas,  mul- 
titud de  disertaciones  científicas  y  literarias:  sus 

obras  han  sido  publicadas  en  Londres,  por  su  viuda, 

1799,  6  volúmenes  en  4  ",  ó  18  en  8.':  hay  una  tra- 
ducción francesa,  de  una  disertación  de  W.  Jones, 

sobre  la  literatura  oriental,  1771. 

JONGHE  ó  JONGIUS.  (Véase  Jungius  y  Ju- 

XIUS. ) 

JONIA,  lONIA:  hoy  las  costas  de  Sivas,  Sa- 
rukau  y  Aidiu:  dábase  este  nombre  á  la  parte  del 
litoral  del  Asia  menor,  que  se  estiende  desde  Focea 
hasta  Mileto,  entre  el  Meandro  y  el  Hermus,  y  que 
estaba  comprendida  en  la  Lidia,  á  escepcion  del 

Sur,  que  pertenecía  á  la  Caria;  se  la  llamaba  tam- 
bién así  á  causa  de  las  muchas  ciudades  griegas 

que  comprendía  de  origen  jónico:  entre  estas  ciu- 
dades habia  doce  principales  y  cuyo  conjunto  for- 
maba una  confederación:  eran  estas:  primero  en  el 

continente  de  N.  á  S.  Focea,  Esmirna,  Clazomenes, 
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Erithres,  Teos,  Lebedos,  Colofón,  Efeso,  Priena  y 

Mileto;  2."  eu  las  islas  adyacentes  Quio  y  Samos: 
desde  un  principio  fué  la  Jouia  célebre  por  su  co- 

mercio, por  su  navegación,  sus  colonias,  sus  rique- 
zas, su  lujo  y  por  el  desarrollo  de  sus  bellas  artes: 

es  patria  de  Homero,  Arquiloco,  Auacreonte,  Pi- 
tágoras.  Tales  de  Mileto,  Heráclito  y  Bias,  Aspa- 
8ia,  «fec. — Hacia  el  año  de  1140  comenzó  la  emi- 

gración de  los  griegos  jonios  que  dejaron  su  nombre 
á-esta  parte  del  Asia  menor.  (Véase  Jonios.)  Los 
persas  eu  el  reinado  de  Ciro,  después  de  la  caida 
delreiuo  de  Lidia  (548  antes  de  Jesucristo),  some- 

tieron casi  enteramente  la  Jouia:  en  504  se  suble- 
vó, pero  fué  vencida,  y  permaneció  bajo  el  yugo 

hasta  que  las  victorias  de  los  griegos  de  Europa  en 
la  segunda  guerra  médica  (460  y  419),  le  devol- 

vieron de  hecho  la  libertad,  y  hasta  que  el  tratado 
de  Cimon  en  449  declaró  á  la  Jouia  independiente 
de  la  Persia;  pero  desde  entonces  Atenas  se  apro- 

pió á  Quios  y  á  Saraos  y  atentó  contra  la  libertad 
de  las  ciudades  jónicas;  el  tratado  de  Antalcida.s 
(387)  los  volvió  á  poner  durante  algún  tiempo  ba- 

jo la  dominación  del  gran  rey:  desde  entonces  la 
Jonia  estuvo  alternativamente  bajo  la  dependencia 
unas  veces  de  la  Persia,  y  otras  de  Atenas,  de  Es- 

parta y  de  los  succesores  de  Alejandro,  hasta  que 
por  último  cayó  bajo  el  dominio  de  los  romanos, 
que  dejaron  solamente  la  autonomía  á  sus  ciuda- 

des. (Véase  Jonios.) 
JONIA  (escuela  de):  llámase  así  una  escuela, 

ó  mas  bien  una  secta  de  filósofos,  que  nació  en  Jo- 
nia, y  cuyos  principales  jefes  eran  jonios:  esta  es- 

cuela, que  es  la  mas  antigua  de  las  filosóñcas  de  la 
Grecia,  tiene  por  caracteres  propios  esplicar  el  mun- 

do por  un  principio  tínico,  cuyas  trasformaciones 
varias  producen  todo  lo  que  vemos,  buscar  este 
principio  único  en  algnno  de  los  elementos  del  mun- 

do material,  y  en  general  propender  al  materialis- 
mo: los  principales  filósofos  jonios  son:  Tales  de 

Mileto,  que  floreció  600  aflos  antes  de  Jesucristo, 
y  que  admitía  por  primer  principio  el  agua  ó  el  ele- 

mento líquido;  Anaximandro,  compatriota  y  con- 
temporáneo de  Tales,  que  admitía  una  sustancia 

única,  el  infinito,  y  Anaximeno,  natural  también 
de  Mileto  y  discípulo  de  Anaximandro,  para  quien 
el  aire  fué  la  sustancia  infinita  y  primordial ;  Dió- 
genes  de  Apolonia  que  profesó  una  doctrina  ana- 
loga  á  la  de  Anaximeno;  Heráclito  de  Efeso,  que 
floreció  por  los  años  de  500  antes  de  Jesucristo,  y 
el  cual  enseñó  que  el  niego  es  el  substractum  de 
todas  las  cosas  y  el  agente  universal :  agrégase  tam- 

bién á  estos  nombres  el  de  Anaxágoras:  esta  secta 
se  refundió  mas  tarde  en  la  de  Demócrito  y  de  Ep¡- 
cnro. 
JÓNICAS  (isi,.i.s):  grupo  de  islas  que  forman 

una  república  bajo  la  protección  de  la  Gran  Bre- 
taña, está  situado  en  el  mar  Jonio,  al  S.  O.  de  la 

Turquía  europea,  a  lo  largo  de  las  costas  de  la  Al- 
bania y  de  la  Grecia,  y  se  estiende  desde  los  35° 

50'  hasta  los  39°  57'  lat.  N.,  y  desde  los  17°  19'  has- 
ta los  20°  50'  long.  E.:  se  compone  de  siete  islas 

principales:  Corfú  (Corcira),  Paxo  (Ericusa),  Thea- 
ki  (Itaca),  Cerigo  CCiteres),  Cefalonia,  Zante  (Za- 

cyntho)  y  San  Mauro  (Leucade) :  tienen  por  capi- 
tales á  Corfú,  Portogay,  Vathi,  Capsali,  Argosto- 

l¡,  Zante  y  Amaxchi:  es  menester  agregar  á  estas 
islas  gran  número  de  islotes  menos  importantes,  de 
que  solo  citaremos  los  mas  principales:  Merlera, 
Fano,  Samotraki,  Anti-Paxo,  Meganisi,  Cerigot- 
to,  &c.:  la  población  de  estas  siete  grandes  islas  as- 

ciende á  180.000  habitantes:  Corfú  es  su  ciudad 
priucipal  y  la  residencia  del  gobierno:  el  clima  de 
las  islas  Jónicas  es  muy  benigno,  el  suelo  montaño- 

so; se  cultivan  pocos  cereales;  pero  se  coge  mucho 
algodón  y  aceite,  y  se  hace  un  comercio  muy  acti- 

vo de  sal  y  de  pescado:  sin  embargo,  los  habitantes 
son  pobres  en  general :  el  gobierno  de  las  islas  Jó- 

nicas es  una  república  aristocrática  representativa, 
bajo  el  protectorado  perpetuo  del  soberano  de  In- 

glaterra, que  tiene  el  derecho  de  poner  guarnición 
en  las  plazas,  y  de  mandar  las  tropas:  ademas,  un 
lord  alto-comisario  inglés,  dirige  todos  los  negocios 
mas  imporiantes  con  el  presidente  del  senado:  este 
senado  representa  el  poder  ejecutivo;  y  es  elegido 
cada  cinco  años  por  los  diputados  que  envía  cada 
una  de  las  siete  islas,  y  se  compone  de  un  presiden- 

te, un  secretario  de  estado  y  de  cinco  senadores.— 
Estas  islas  fueron  célebres  desde  la  antigüedad,  y 
representaron  un  papel  importante  en  la  guerra  del 
Pelopoueso  (431-404  ):  sometidasprimero  por  Ale- 

jandro el  Grande,  y  después  por  los  romanos,  llega- 
ron á  ser  en  último  lugar  provincia  del  imperio  de 

Oriente:  habiéndolas  despreciado  los  emperadores 
bizantinos,  Corfú,  la  mas  considerable  de  todas 
ellas,  cayó  en  poder  de  los  reyes  normandos  de  Ña- 

póles; pero  en  1380  se  apoderaron  de  ella  los  vene- 
cianos, estendiendo  después  su  dominación  á  las  de- 

mas  islas,  y  á  pesar  de  los  esfuerzos  de  los  musul- 
manes quedaron  siendo  únicos  poseedores  hasta 

fines  del  siglo  XVIII:  eu  1797,  dueños  ya  los  fran- 
ceses de  Venecia,  se  apoderaron  de  las  islas  Jóni- 

cas ;  eu  1799  los  rusos  y  turcos  reunidos  se  las 
quitaron,  y  las  constituyeron  eu  un  estado  inde- 

pendiente, bajo  el  nombre  de  república  de  las  Sie- 
te Islas  unidas  y  bajo  la  protección  de  la  Puerta  y 

de  la  Rusia:  el  tratado  de  Tílsitt  (1807)  las  resti- 
tuyó á  la  Francia,  que  las  conservó  hasta  1815: 

desde  esta  época  formaron  otra  vez  un  estado  libre 
con  la  denominación  de  "Estados  Unidos  de  las  is- 

las Jónicas,''  y  se  hallan  bajo  la  protección  escln- siva  de  la  Gran  Bretaña. 

JONIO  (mar),  IONIÜM  MARE:  porción  del 

mar  Mediterráneo,  á  los  36°  50'-40°  30'  lat.  N.,  y 
a  los  12°  50'-21°  long.  E.;  está  situado  entre  la 
Italia  al  O.,  y  la  Turquía  europea  al  E. :  es  conti- 

nuación del  mar  Adriático,  y  contiene  las  islas  Jó- 
nicas y  otras  muchas  menos  importantes. 

JONIOS,  lONII:  una  de  las  cuatro  divisiones 
del  pueblo  helénico,  descendía,  según  se  cree,  de 
Heleno  por  Xuthus  su  hijo,  que  fué  padre  de  Ion 
y  de  Achoeus:  hacia  1340  invadieron  los  jonios  la 
Ogigia  occidental  y  la  Egiale,  y  dieron  á  estos  dos 
países  (que  fueron  después  la  Ática  y  la  Acaya) 
el  nombre  de  Jonia;  pero  estas  dos  Jonias  perma- 

necieron siendo  estrañas  la  una  á  la  otra:  en  tiem- 
po de  la  invasión  de  los  dorios  en  el  Peloponeso 
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(1190),  losjouios  de  la  Egiale,  espulsados  por  los 
aqueos  se  refugiaron  entre  sus  hermanos  los  jonios 
de  Ática;  pero  la  Ática  estaba  llena  de  eolios,  de 
eoriutios  y  de  epidaurios;  así  es  que  la  mayor  par- 

te de  los  jonios  tuvieron  pronto  que  buscar  otra 
mansión:  hacia  1140,  en  el  reinado  de  Neleo  y  de 
otros  hijos  de  Codro,  fueron  en  grnn  número  á  fun- 

dar colonias  en  las  Ciclades  y  en  la  costa  O.  del 
Asia  menor,  así  como  en  las  islas  vecinas,  edifican- 

do en  ellas  las  doce  ciudades  de  Jonia,  y  quitaron 
ademas  á  los  eolios  las  ciudades  Magnesia  y  Esmir- 
na.  (Véase  Joma.  )  De  todos  los  helenios,  los  jonios 
fueron  los  que  mas  pronto  se  civilizaron:  la  vida 
elegante,  la  poesía,  la  filosofía  y  las  bellas  artes, 
nacieron  entre  ellos  desde  el  siglo  IX  antes  de  Je- 

sucristo: Homero  erajouio:  el  dialecto  jónico  era 
el  mas  dulce  de  la  lengua  helénica:  los  jonios  han 
dejado  su  nombre  á  un  orden  de  arquitectura  que 
se  distingue  por  las  dobles  volutas  que  adornan  su 
capitel. 
JOXKCEPINIt  ó  IXKÍEPING:  ciudad  de  Sue- 

cia  (Gothia),  capital  de  la  provincia  del  mismo 
nombre,  al  S.  O.  de  Stockholmo;  tiene  13.000  ha- 

bitantes.— La  provincia  de  Jonkoeping  confina  al 
N.  con  las  de  Skaraborg  y  de  Linkceping,  al  E.  con 
esta  última  y  la  provincia  de  Calmar,  al  S.  con  la 
de  Kronoberg,  y  al  O.  con  las  de  Elfsborg  y  de 
Halmstad;  tiene  130.000  habitantes. 

JONSOX  (Benjamín'),  llamado  vulgarmente 
BEX  JONSOX:  uuo  de  los  mejores  poetas  dra- 

máticos ingleses;  nació  en  Londres  en  1514,  de  un 
pobre  eclesiástico  protestante;  fué  sucesivamente 
en  su  juventud  albañil,  soldado  y  cómico;  á  los  24 
años  abandonó  la  escena  para  escribir  piezas  dra- 

máticas: estimulado  por  Shakespeare,  compuso  mul- 
titud de  piezas  de  géneros  diversos,  y  la  mayor  par- 

te de  ellas  alcanzaron  grande  celebridad:  en  1619 
obtuvo  el  título  de  poeta  laureado:  murió  en  1637, 
en  un  estado  de  miseria  debida  á  su  mala  conducta: 
en  su  sepulcro  se  escribió  este  breve  panegírico; 
"O  rare  Ben  Jonson:"  se  conservan  de  él  varias 

tragedias,  entre  otras  "Seyano,  Catilina;"  muchas 
comedias,  entre  las  cuales  son  notables  "Volpone  (la 
Zorra),  La  Mujer  taciturna  y  El  Alquimista;"  tam- 

bién escribió  epigramas,  &c.:  se  atrajo  muchos  ene- 
migos por  su  carácter  satírico:  en  1616  publicó  sus 

obras,  4  volúmenes  en  folio;  la  edición  mas  comple- 
ta es  la  de  W.  Gifford,  Londres,  1816,  9  volúme- 

nes en  8." 
JOXSTOX  (JuAx):  naturalista  y  médico;  na- 

ció en  1603,  eu  Samiitcr,  cerca  de  Lissa  (Posna- 
nia),  de  una  familia  oriunda  de  Escocia,  murió  en 
1675,  en  Silesia,  visitó  toda  la  Europa  y  escribió: 

"Historias  de  los  pescados,  de  los  pájaros,  de  los 
insectos,  de  loscuadnípedos,  de  los  árboles,  <fcc.," 
en  latín,  Hamburgo,  1650,  2  volúmenes  en  folio,  y 
muchas  obras  de  medicina,  reimpresas  en  10  tomos 
en  folio,  desde  1755  á  1768. 
JOXZAC  ó  JOXSAC:  ciudad  de  Francia,  de- 

partamento del  Cliarenta  inferior,  cabeza  de  dis- 
trito y  de  territorio,  situada  á  orillas  del  Seugne,  á 

6i  leguas  S.  S.  E.  de  Saintes,  y  a  17|  S.  E.  de  la 
Rochela:  es  residencia  de  nn  tribunal  de  primera 

instancia;  tiene  registro  de  hipotecas,  dirección  de 
contribuciones  indirectas,  y  una  clase  de  dibujo  li- 

neal: su  industria  consiste  en  fábricas  de  tejidos 
bastos  de  lana:  hace  mucho  eomercio  en  granos  y 
aguardiente  de  superior  calidad,  ganado  y  volate- 

ría esquisita,  de  que  le  abastece  el  mercado  de  Bur- 
deos :  celebra  feria  de  tres  dias  el  lunes  posterior 

al  16  de  julio  para  la  venta  de  caballos,  mulos  y 

otro  ganado:  población  2.501  habitantes. — El  dis- 
trito se  divide  en  siete  territorios;  Archiac,  San  Ge- 

nis, Jonzac,  Mirambeau,  Montendre,  Montguyon  y 

Montlieu;  contiene  120  parroquias,  y  81.290  habi- tantes. 

JOOXER:  ciudad  de  la  India.  (Véase  Djunir.) 
*  JOPALA:  cabec.  de  la  municip.  de  su  nom- 

bre, part.  y  depart.  de  Zacatlan,  est.  de  Puebla. 
JOPPE:  ciudad  de  Palestina.  (Véase  Jaffa.) 

*  JOQUELA:  pueb.  de  la  municip.  de  Tian- 
guistengo,  part.  de  Zacnaltipan,  dist.  de  Huejutla, 
est.  de  México. 

*  JOQtJICINGO:  pueb.  cabec.  de  lar  municip. 
de  su  nombre,  part.  de  Tenango  del  Valle,  dist. 
de  Toluca,  est.  de  México.  Pob.  de  la  municip. 
2961. 

JORAM:  rey  de  Judá,  succedió  á  su  padre  Jo- 
safat  eu  el  aüo  880  antes  de  Jesucristo;  pero  eu 
vez  de  imitar  las  virtudes  de  su  padre,  se  distinguió 
con  actos  de  idolatría  y  de  furor:  casó  con  Alalia, 

hija  de  Achab,  la  cual  fué  causa  de  todas  las  des- 
gracias que  afligieron  su  reinado:  apenas  subió  al 

trono  se  deshonró  con  el  asesinato  de  sus  propios 

hermanos  y  de  los  grandes  del  reino  que  mas  que- 
ridos eran  de  Josafat:  imitó  todos  los  actos  abo- 

minables de  los  reyes  de  Israel,  levantó  altares  á 
los  ídolos  en  todas  las  ciudades  de  Judea,  y  animó 

á  sus  subditos  á  que  les  tributasen  sacrificios:  eno- 
jado Dios  de  sus  impiedades,  permitió  que  se  su- 

blevasen los  idumeos,  pueblo  que  siempre  habla  es- 
tado sujeto  á  su  dominio  desde  las  victorias  de  Ju- 

dá: la  ciudad  de  Lobna  se  apartó  de  su  obediencia 
y  se  negó  á  conocerle  por  soberano;  los  filisteos  y 
árabes  hicieron  una  irrupción  en  Judea,  donde  to- 

do lo  llevaron  á  sangre  y  fuego,  y  Joram  fué  aco- 
metido de  una  espantosa  enfermedad  que  durante 

dos  años  le  causó  tormentos  increíbles,  y  por  últi- 
mo la  muerte  en  el  año  889  antes  de  Jesucristo, 

como  lo  habla  pronosticado  Elias:  priváronle  de 
ser  enterrado  en  el  mausoleo  de  los  reyes. 
JORAM:  rey  de  Israel  desde  887  á  876  antes 

de  Jesucristo,  hijo  de  Achab  y  hermano  de  Ocho- 
sías;  se  distinguió  también  por  su  impiedad:  estu- 

vo en  guerra  con  los  sirios:  sitiado  en  Samarla  por 

Benadad  su  rey,  estuvo  á  pnnto  de  rendirse,  cuan- 
do las  tropas  enemigas,  sobrecogidas  de  un  terror 

pánico,  se  dispersaron  de  repente:  fué  herido  en  el 
sitio  de  Ramoth  de  Galaad:  mientras  se  curaba  en 
Jezrael,  se  sublevó  contra  él  Jehu  y  le  mató  de 
un  flechazo. 

JORAT:  cadena  de  montañas  de  la  Suiza,  se 
estieude  por  los  cantones  de  Vaud  y  de  Friburgo. 
(Véase  Alpes.) 
JORDAEXS  (Jacobo):  célebre  pintor  de  la 

escuela  flamenca,  nació  en  1594  en  Amberes,  mu- 
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i'ió  eu  la  misma  ciudad  en  1678,  fué  discípulo  de 
Adam  Ort  y  de  Rubcus :  este  pintor  so  distinguía 
por  la  fuerza  de  colorido,  por  su  inteligencia  eu  el 
claroscuro,  y  por  su  facilidad  eu  el  trabajo;  pero 
las  mas  de  las  veces  se  limitaba  a  la  imitacian  ser- 

vil de  la  naturaleza  y  no  tenia  nada  de  ideal:  se 
ha  atribuido  á  Rubens  uno  de  los  mejores  cuadros 

de  Jordaens  "Jesucristo  en  medio  do  los  doctores." 

El  museo  de  Louvre  posee  de  ésto  los  "Cuatro  Evan- 
gelistas y  el  coacierto  de  familia:"  el  de  Madrid 

cuenta  hasta  cuatro  cuadros,  entre  ellos  el  "Juicio 

de  Salomón :''  él  mismo  grabó  algunos  de  sus  cua- dros. 

JORDÁN  (Camilo):  virtuoso  ciudadano,  uació 

eu  Leou  de  Francia,  en  mi,  murió  en  1821,  to- 
mó parte  en  la  sublevación  de  León  contra  el  ré- 

gimen del  terror  y  se  vio  obligado  a  emigrar  hasta 
el  9  de  termidor:  en  1701  fué  nombrado  del  Con- 

sejo de  los  Quinientos,  a  cuya  asamblea  presentó 
uu  informe  célebre  sobre  la  libertad  de  cultos:  eu 

18  de  fructidor  se  vio  en  la  necesidad  de  espatriar- 
se,  hasta  que  en  tiempo  de  la  restauración  fué  lla- 

mado á  la  cámara  de  los  diputados,  y  después  al 
consejo  de  Estado,  de  donde  fué  escluido  en  1819 

por  sus  opiniones  liberales :  se  tiene  de  Camilo  Jor- 
dán: "Historia  de  la  conversión  de  una  dama  de 

Paris;  La  ley  y  la  religión  vengadas;  Verdadero 
sentido  del  voto  nacional  sobre  el  consulado  vita- 

licio, &c.;  La  Sesión  de  1817." 
JORDÁN:  pintor  italiano.  (Véase  Giohd.ano 

Lucas.  ) 

JORDÁN,  JORDANES,  hoy  NAHR-EL- 

ARDEN  ó  el  "Charia"  en  árabe :  rio  de  Siria  (Da- 
masco), en  la  antigua  Palestina,  sale  del  Djebel- 

el-Cheik  ( Antilíbano),  corre  al  S.,  atraviesa  el 
Bahr-IIelú  (lago  de  Semechon),  el  lago  de  Tara- 
bieh  (ó  de  Tiberiade),  y  desagua  en  el  mar  Muer- 

to (el  antiguo  lago  Asfaltito):  el  Jordán  es  muy 
célebre  eu  la  Historia  Sagrada:  eu  el  reinado  de 
Josué  lo  pasaron  los  hebreos  á  pié  enjuto  por  los 
años  1600,  y  en  él  fué  bautizado  Jesucristo. 

JORDÁN  (Alfonso):  hijo  de  Raimundo  IV, 
conde  de  Tolosa,  fué  despojado  de  sus  Estados  por 

Guillermo  IX  conde  de  Poitiers  (1114  y  los  reco- 
bró an  1119)  fué  sitiado  eu  Tolosapor  el  rey  Luis 

el  Joven,  yerno  de  Guillermo  IX;  alcanzó  la  paz 

por  el  matrimonio  de  Raimundo,  su  hijo,  con  Cons- 
tanza hermana  del  rey;  fué  uno  de  los  cruzados 

que  pasaron  á  la  Tierra  Santa,  donde  murió  en 
1148:  se  le  dio  el  nombre  de  Jordán  porque  habla 
sido  bautizado  en  las  aguas  de  este  rio. 
JORDÁN  (Francisco  Claudio),  llamado  D. 

Maur:  benedictino  de  San  Germán,  nació  eu  Po- 

ligny  en  1690,  murió  eu  1782:  fué  prior  de  la  aba- 
día de  San  Martin  de  Autun,  y  después  de  la  de 

las  Capas  Blancas  en  Paris,  y  asistente  del  gene- 
ral de  los  benedictinos:  escribió  una  "Disertación 

sobre  las  vias  romanas  en  el  pais  de  los  sequane- 

neses,"  premiada  por  la  academia  de  Besanzon, 
1755,  &c. 

JORDÁN  (Anselmo,  Luis,  Bernardo  Brechil- 
i.et):  dentista  y  médico,  nació  en  Paris  en  1774, 
murió  en  1816,  inventó  varios  instrnmento.s  de  ci- 

ToMO  IV. 

rugía  y  dejó  muchas  obras  de  mérito,  entre  otras: 

"Nuevos  elementos  de  odontalgia,  1766,  en  12.°; 
Tratado  de  enfermedades  y  de  las  operaciones  qui- 

rúrgicas de  la  boca,"'  1778,  2  volúmenes  en  8.°:  to- 
mó ademas  uua  parte  muy  activa  en  la  redacción 

del  "Año  literario,  de  Freron." 
JORDÁN  (Amable,  Luis  María,  Miguel  Bre- 

chillet)  :  hijo  del  anterior,  orientalista,  nació  en 
Paris  eu  1818:  escribió  muchas  memorias  relati- 

vas á  la  historia  de  Oriente:  se  le  debe  ademas: 

"La  Persia  ó  cuadro  del  gobierno,  de  la  religión, 
de  la  literatura  de  este  imperio,  1814,  5  volúme- 

nes eu  18.°  é  investigaciones  sobre  el  origen  de  las 

traducciones  letinas  de  Aristóteles,"'  1819,  en  8.°, 
obra  premiada  por  la  Academia  de  Inscripciones 

y  Bellas  Letras,  y  que  contiene  descubrimientos  cu- 
riosos sobre  muchos  puntos  de  la  historia  literaria 

de  la  edad  media. 

JORDANS:  pintor  de  Amberes.  (Véase  Jor- daens.) 

JORGE  (S.)  era,  según  la  leyenda,  unjóveuy 

hermoso  príncipe  de  Capadocia  que  sufrió  el  mar- 
tirio bajo  el  imperio  de  Diocleciano:  se  cuentau  de 

este  santo  mil  prodigios,  como  el  haber  dado  muer- 
te a  uu  espantoso  dragón  y  salvar  á  la  hija  del  rey 

á  la  cual  el  monstruo  iba  á  devorar:  también  se  le 

presenta  armado  de  una  lanza  en  ademan  de  ha- 
cer pedazos  al  dragón:  es  muy  célebre  eu  Oriente 

y  su  fama  se  ha  estendido  desde  allí  al  Occidente: 

veneran  sobre  todo  á  S.  Jorge  en  Rusia,  eu  Ingla- 
terra y  en  Genova:  los  rusos  han  adoptado  á  este 

santo  con  su  dragón  como  el  principal  emblema  de 
sus  blasones,  y  han  dado  su  nombre  á  la  primera 
de  sus  órdenes  militares:  los  ingleses  y  los  genove- 
ses  le  han  elegido  por  su  patrón  y  le  festejan  el  23 
de  abril. 

JORGE  I:  rey  de  Inglaterra  de  la  casa  de  Ha- 
nover,  nació  en  Osnabruck  el  año  de  1660,  y  fa- 

lleció en  el  de  1727,  era  hijo  de  Ernesto  Augusto, 
primer  elector  de  Hanover,  y  de  la  princesa  Sofía, 
nieta  de  Jacobo  I,  rey  de  Inglaterra:  en  1714,  á 
la  muerte  de  la  reina  Ana,  que  no  dejó  hijos,  fué 

llamado  al  trono  de  Inglaterra  como  el  mas  próxi- 
mo heredero  en  la  línea  protestante,  y  de  este  mo- 
do dio  principio  la  casa  de  Hanover:  durante  todo 

su  reinado,  se  apoyó  con  el  partido  whig  y  obser- 
vó una  juiciosa  y  acertada  neutralidad  respecto  á 

las  guerras  del  continente:  eligió  por  principal  mi- 
nistro á  Roberto  Walpole,  cuya  habilidad  en  el 

desempeño  de  su  encargo  reprimió  todas  las  ten- 
tativas de  desorden,  é  hizo  vanas  las  intrigas  del 

pretendiente  Jacobo  III:  menos  afortunado  en  los 
asuntos  domésticos  de  su  familia,  se  vio  precisado 

á  divorciarse  con  Sofía  de  Zell,  que  se  habia  com- 
prometido en  una  intriga  amorosa,  y  encerró  á  es- 

ta princesa  en  un  fuerte  castillo,  donde  terminó  .su 

existencia,  después  de  32  años  de  cautiverio  (1716.) 
JORGE  II  (Augusto):  rey  de  Inglaterra,  hijo 

del  precedente,  nació  en  1683,  y  succedió  á  su  pa- 
dre en  1727;  conservó  en  un  principio  el  ministro 

do  su  padre,  el  célebre  Walpole,  que  supo  conser- 
var una  paz  octaviana  por  espacio  de  doce  nños; 

pero  habiendo  separado  á  este  célebre  ministro, 
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no  hizo  Jorge  mas  que  dos  espediciones  desastro- 
sas: en  la  guerra  de  la  succesion  de  Austria,  sus 

ejércitos  victoriosos  en  Dettiugen  (1743),  fueron 
derrotados  en  los  combates  de  Fontenoy  (1745) 

y  de  Lawfeld  (1747),  que  fueron  seguidos  del  tra- 
tado de  Aix-la-Chapelle  (1748):  la  paz  de  1748 

fué  de  corta  duración,  y  habiéndose  vuelto  á  en- 
cender la  guerra  en  1755,  esperimentó  la  Ingla- 

terra nuevos  reveses  en  Alemania;  pero  sus  pérdi- 
das quedaron  recompensadas  con  las  brillantes 

conquistas  que  hacian  en  la  India:  este  príncipe 
murió  repentinamente  el  aüo  1760. 
JORGE  III:  rey  de  Inglaterra,  nació  en  1738 

y  sucoedió  en  1760  á  Jorge  II  su  abuelo;  obtuvo 
brillantes  victorias  contra  la  Francia  y  el  Austria 
en  la  guerra  de  los  Siete  Años,  y  concluyó  en  1763 
un  tratado  de  paz  que  tuvo  pocas  ventajas  para 
su  paisyque  escitó  grandes  descontentos;  tuvo  que 
sostener  la  guerra  contra  las  colonias  de  América 
revolucionadas,  y  en  1783  se  vio  obligado  á  reco- 

nocer la  independencia  de  los  Estados-Unidos; 
combatió  con  todo  su  poder  la  revolución  france- 

sa: en  1810  se  volvió  loco  y  falleció  á  los  diez 

años  después:  su  hijo  Jorge  IV  ejerció  durante  es- 
te tiempo  la  regencia:  Jorge  III  tuvo  por  su  prin- 

cipal ministro  al  célebre  Pitt,  y  bajo  este  reinado 
fué  cuando  brillaron  Fox,  Burke  y  Sheridam:  de- 

jó muchos  hijos;  Jorge  IV  y  Guillermo  IV,  los 
cuales  reinaron,  el  duque  de  Kent,  padre  de  Vic- 

toria y  Ernesto  Augusto,  rey  de  Hanover. 
JORGE  IV:  rey  de  Inglaterra,  nació  en  1762; 

fué  hijo  de  Jorge  ÍII  y  tuvo  una  juventud  escan- 
dalosa; fué  llamado  á  la  regencia  el  año  de  1811 

cuando  se  volvió  loco  su  padre,  y  no  tomó  el  títu- 
lo de  rey  hasta  1820:  aunque  en  un  principio  se 

declaró  por  los  whigs,  se  entregó  luego  entera- 
mente á  los  torys,  y  tuvo  por  principales  ministros 

á  Castlereagh  y  Wellington:  contribuyó  mucho  á 
la  destrucción  de  Napoleón,  pero  tuvo  una  con- 

ducta poco  leal  hacia  el  héroe  vencido  que  acaba- 
ba de  entregarse  á  él:  dio  muchos  decretos  contra 

la  libertad  de  imprenta,  y  tuvo  que  reprimir  ince- 
santemente las  turbulencias  de  la  Irlanda,  é  inten- 

tó el  proceso  mas  escandaloso  contra  su  esposa  la 
princesa  Carolina  (Véase  Carolina).  Falleció  es- 

te monarca  el  año  de  1630. 
JORGE:  duque  de  Clarence.   (V.  Clarence.) 
JORGE:  príncipe  de  Dinamarca,  hermano  de 

Cristiano  V ;  se  casó  con  la  princesa  Ana,  hija  de 
Jacobo  II  rey  de  Inglaterra:  cuando  este  último 
fué  destronado  en  1688  por  Guillermo  de  Orange, 

Jorge  abrazó  el  partido  del  vencedor,  a  quien  hi- 
zo duque  de  Cumberlaud,  y  habiendo  succedidosu 

esposa  en  1702  á  Guillermo,  fué  nombrado  gran 
almirante  de  Inglaterra:  según  las  leyes  del  pais, 
no  podia  dividir  ni  el  título  ni  las  prerogativas  de 
la  monarquía:  por  lo  demás,  no  tomó  parte  algu- 
ua,  ni  siquiera  indirectamente,  en  los  negocios,  y 
murió  en  1708  á  la  edad  de  55  años. 
JORGE  DE  BRUNSWICK.  (Véase  Jorge  I, 

rey  de  Inglaterra. ) 
JORGE:  nombre  de  once  reyes  de  Georgia,  de 

donde  probablemente  la  Georgia  ha  tomado  su 

nombre;  la  mayor  parte  de  ellos  son  poco  impor- 
tantes, pero  sin  embargo,  citaremos  algunos:  Jor- 

ge I,  que  se  sublevó  contra  el  emperador  griego 
Basilio  II  (1021),  resistió  victoriosamente  á  sus 
esfuerzos  y  obtuvo  de  él  un  tratado  de  paz  suma- 

mente ventajoso;  murió  en  1027. — Jorge  IV  (1206 
-1222)  que  hizo  muchas  conquistas  en  el  Azerbid- 
jan,  se  coaligó  con  los  reyes  francos  de  Siria  y  de 
Palestina,  y  murió  con  el  pesar  de  no  haber  podi- 

do preservar  á  la  Georgia  de  la  invasión  de  los  mo- 
goles (1220'i. — Jorge  VI,  que  se  aprovechó  de  la 

decadencia  de  los  Gengiskhanides  para  libertar  á 
la  Georgia  de  toda  dominación  estranjera,  murió 
el  año  de  1346. — Jorge  XI,  hijo  de  Heraclio;  no 
reinó  mas  que  dos  años:  no  pudiendo  oponerse  á 
los  estragos  de  los  turcos  y  de  los  lesghis,  legó  al 
morir  sus  Estados  á  la  Rusia.  (Véase  Georgia.) 
JORGE  PISIDES:  escritor  griego  del  siglo 

VII  que  floreció  hacia  el  año  630;  fué  diácono, 
guarda  de  les  archivos  y  refrendario  de  la  iglesia 
de  Constantinopla:  ha  dejado  muchos  escritos,  en- 

tre los  cuales  se  conservan  los  siguientes:  "De  Es- 
peditione  Heraclii  contra  persas;  bellum,  Arabi- 
cum;  Hexameron;"  poema  en  que  canta  la  Crea- 

ción; "De  vanitate  vita;  6;"  otro  poema:  sus  obras, 
publicadas  en  Roma  en  1777,  forman  parte  de  la 
Bizantina. 
JORGE,  EL  SINCELLE:  historiador  griego, 

llamado  así  por  el  empleo  que  ejercía  (el  sincelle 
era  un  clérigo  que  habitaba  en  la  misma  celda  que 
el  patriarca  y  le  acompañaba  por  todas  partes), 
estuvo  al  lado  del  patriarca  de  Constantinopla;  es- 

cribió desde  780  hasta  800,  y  falleció,  según  se 

cree,  hacia  el  año  de  801:  ha  dejado  una  "Crono- 
grafía,"' que  llega  hasta  el  año  284  de  Jesucristo 

y  que  Teofano  ha  continuado  hasta  el  año  de  813: 
se  ha  impreso  en  la  Bizantina;  parece  haber  sido 
hecha,  así  como  la  Crónica  de  Éusebio  según  Ju- 

lio Africano,  v  contiene  muchas  noticias  preciosas. 
JORGE  DE  TREBIZONDA:  escritor  griego, 

nació  en  1396  en  Creta,  de  una  familia  originaria 
de  Trebizonda,  y  falleció  en  Roma  el  año  de  14S6; 
pasó  á  Venecia  hacia  el  de  1480  para  enseñar  el 
griego;  fué  llamado  á  Roma  por  el  papa  Eugenio 
y  encargado  de  traducir  obras  griegas  en  latin ;  pe- 

ro como  no  pusiera  el  mayor  cuidado  en  el  encar- 
go que  le  hicieron,  no  tardó  en  verse  reemplazado 

por  Valla  y  Teodoro  Gaza:  ha  traducido  entre 
otras  obras  "Los  Problemas  y  la  retórica  de  Aris- 

tóteles," y  ha  escrito  una  comparación  de  "Aristó- 
teles y  Platón,"  donde  concede  una  estraordiuaria 

superioridad  al  primero  sobre  el  segundo. 
JORGE  CADOUDAL:  jefe  de  los  chuanes, 

nació  en  1976  en  la  aldea  de  Vrech,  cerca  de  Au- 

ray,  donde  su  padre  era  tahonero:  se  sostuvo  mu- 
cho tiempo  en  su  país  y  en  la  Vendée  contra  los 

ejércitos  de  Hoche  y  de  Bruñe:  obligado,  en  fin,  á 
renunciar  á  la  guerra,  pasó  á  Inglaterra  en  1800; 

pero  en  1803  volvió  á  entrar  secretamente  en  Fran- 
cia, y  formó,  de  acuerdo  con  Pichegrú,  una  cons- 

piración contra  el  primer  cónsul,  la  cual  tenia  por 
objeto  atacar  á  Bonaparte  abiertamente  y  en  me- 

dio de  su  guardia;  pero  descubierta  la  conjuración. 
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Jorge  fué  juzgado  y  condenado  á  muerte,  cuya 
sentencia  se  ejecutó  el  25  de  junio  de  1804. 
JORGE  (ÓRDENES  DE  San'):  hay  en  Europa  va- 

rias órdenes  de  caballeros  de  San  Jorge.  La  pri- 
mera y  mas  notable  es  la  instituida  en  Inglaterra, 

y  que  se  conoce  generalmente  con  el  nombre  de  la 
Jarretiera  (Véase). — La  segunda  es  la  de  San 
Jorge  y  Defensores  de  la  inmaculada  Concepción 
de  María  Santísima,  instituida  por  Carlos  Alber- 

to, elector  de  Baviera  en. Munich,  año  1729:  cons- 
ta del  número  fijo  de  24  caballeros,  de  los  cuales 

seis  grandes  comendadores,  y  doce  ordinarios;  su 
gran  maestre  es  el  elector  de  Baviera.  Su  insignia 
una  cruz  con  ocho  puntas  en  que  está  sobrepuesta 
en  forma  de  corazón  la  imagen  de  San  Jorge  á  ca- 

ballo matando  un  dragón.  En  el  collar  se  leen  es- 
tas palabras  Fides,  Justitia,  Fortitudo,  colocadas 

alternativamente  entre  columnas  coronadas  de  un 
globo  imperial  apoyados  sobre  dos  leones  armados 
con  un  sable  cada  uno. — La  tercera,  que  reside  en 
Venecia,  fué  establecida  según  unos  autores  por 
Constantino  el  Grande  y  según  otros  por  la  casa 
imperial  de  los  Comnenos,  á  la  que  pertenecieron 
mas  de  34  grandes  maestres,  bajo  la  regla  de  San 
Basilio;  por  diferentes  bulas  pontificias  pueden  ca- 

sarse y  disfrutar  no  obstante  encomiendas  en  bie- 
nes eclesiásticos.  El  emperador  Carlos  V  la  res- 

tauró y  dio  á  su  hijo  natural  1>.  Juan  de  Austria 
en  el  año  1571 ;  tiene  tres  clases,  la  primera  de  50 
grandes  collares;  la  segunda  de  caballeros  profesos 
y  clérigos  ó  postulantes,  la  tercera  do  caballeros 
criados.  El  gran  maestre  reside  en  la  ciudad  de 
Briana  en  Venecia:  su  insignia  es  un  collar  de  oro, 
compuesto  de  varias  letras  que  en  cifra  significan 
el  lábaro,  de  que  pende  la  imagen  de  San  Jorge 
atravesando  un  dragón. — La  cuarta  orden  de  San 
Jorge  reside  en  Genova  y  su  divisa  es  una  cruz  ro- 

ja pendiente  de  una  cinta  de  oro. — La  quinta  fué 
instituida  por  el  papa  Alejandro  VI;  su  insignia 
es  una  cruz  de  oro,  dentro  del  círculo  de  una  co- 

rona. La  institución  de  la  quinta  se  atribuye  con 
variedad  á  los  emperadores  Rodulfo  I,  Federico 
III  y  Maximiliano  I;  su  divisa  es  una  cruz  de  oro 
en  figura  de  trébol,  en  que  está  sobrepuesto  un  co- 

razón con  una  corona:  á  esta  orden  pertenece  la 
ciudad  de  San  Jorge  en  Carintia. 
JORGE  DE  ALFAMA  (orden  milit.vr  espa- 

ñola DE  San):  en  el  desierto  de  Alfama,  situado 
en  el  principado  de  Cataluña,  cinco  leguas  de  Tor- 
tosa  y  en  el  promontorio  que  forman  en  el  mar  los 
montes  del  Coll  de  Balaguer,  se  fabricó  la  fortale- 

za y  sacro  convento,  cuna  de  esta  orden  y  residen- 
cia de  su  gran  maestre.  De  este  territorio  hizo  do- 

nación á  la  orden  el  rey  D,  Pedro  II  de  Aragón, 
para  que  allí  establecida  diese  culto  á  San  Jorge 
y  protegiese  el  pais  de  las  invasiones  de  los  bárba- 

ros africanos  que  tanto  infestaban  aquellas  costas; 
donación  que  fué  después  confirmada  por  el  rey  D, 
Martin.  Los  caballeros  que  se  reunieron  con  dicho 
objeto,  y  para  constituir  la  orden  militar  de  San 
Jorge  de  Alfama,  profesaron  la  orden  de  San 
Agustín  con  ciertas  modificaciones,  y  los  estatutos 
fueron  aprobados  por  el  papa  Gregorio  XI  en  15 
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de  mayo  de  1373,  La  insignia  fué  una  cruz  lisa  y 
roja  con  la  que  se  aparecía  San  Jorge.  El  primer 
maestre  de  la  orden  fué  un  caballero  catalán,  lla- 

mado D.  Juan  de  Almenara  y  luego  siguieron  otros 
diez  hasta  D.  fray  Francisco  Ripolles,  en  cuyo 

tiempo, se  unió  esta  orden  á  la  de  Montesa  á  ins- 
tancias del  rey  D.  Martin  y  con  bula  de  aproba- 

ción de  Benedicto  XIII,  dada  en  Aviñon  á  24  de 
abril  del  año  de  1400. 

JORGE  (San)  de  Bokgoña:  orden  militar  de 
caballería  fundada  en  1390,  por  Filiberto  de  Mio- 
lans,  gentilhombre  del  conde  de  Borgoña,  que  en 
su  viaje  á  Oriente  trajo  á  su  pais  algunas  reliquias 
del  Santo.  La  divisa  fué  un  San  Jorge  á  caballo, 
de  oro  macizo,  pendiente  al  cuello  de  una  cadena 
de  oro. 

JORGE  (San)  en  Genova:  orden  de  caballe- 
ría fundada  por  el  emperador  Federico  III  cuan- 
do visitó  á  Genova  de  paso  á  Roma,  en  memoria 

por  el  buen  recibimiento  que  le  hizo  esta  repúbli- 
ca. La  din  por  distintivo  una  cruz  llana  roja,  que 

llevaba  sobre  el  seno  cosida,  ó  en  una  medalla  de 
oro  con  cinta  encarnada. 

JORGE  (San)  en  Austria:  órdeu  de  caballe- ría fundada  en  Anstria  en  1468  por  el  emperador 
Federico  III,  bajo  la  advocación  de  San  Jorge  y 
protección  de  Dios  y  de  la  Virgen,  para  honor  y 
memoria  de  la  casa  de  Austria.  Llevaron  por  di- 

visa uua  cruz  roja  con  una  corona  real  sencilla  y 
de  oro,  sobre  el  brazo  superior. 

JORGE  (San)  en  IUvena:  órdeu  miUtar  de 
caballería  fundada  en  1534  por  el  papa  Pablo  III, 
que  señaló  para  permanecer  á  sus  caballeros  la 
ciudad  de  Rávena.  Su  objeto  fué  defender  esta 
ciudad  y  perseguir  á  los  corsarios  que  rondaban 
las  costas  de  Aucona.  Fué  abolida  la  orden  por 
Gregorio  XIII.  Su  divisa  fué:  una  cruz  roja  de 
cuatro  brazos  iguales  y  de  ocho  puntas,  y  sobre  el 
superior  corona  ducal. 
JORGE  (San)  en  Roma:  orden  de  caballería 

que  creó  en  1492  el  papa  Alejandro  VI  en  Roma 
para  defender  la  Iglesia  contra  los  enemigos  de  la 
fe  católica.  Su  distintivo  fué  uu  collar  compuesto 

de  una  cadena  de  oro  de  la  que  pendía  una  meda- 
lla de  oro  y  en  ella  San  Jorge  á  caballo  lanceando 

al  dragón. 

JORGE  (San)  orden  militar.  (Véase  Constan- 
tino). 

JORGE  (San):  la  orden  militar  de  San  Jorge 
de  Carinthia  fundada  en  1468  por  el  emperador 

Federico  III,  tuvo  por  divisa  una  cruz  llena  de  gu- 
les. En  las  guerras  civiles  de  Alemania  se  estin- 

guió  esta  orden  con  otras.  En  1493  se  instituyó 
en  Alemania  otra  orden  con  la  misma  invocación, 

que  fundó  Maximiliano  I,  la  de  Genova  que  tam- 
poco existe  y  la  de  Rávena  que  es  poco  conside- rable. 

JORGE  JUAN  Y  SANTACILIA.  (Véase 
Jdan.) 

JORGE  MANRIQUE.  (Véase  Manrique.) 
JORGE  (S.)  :  mártir;  este  héroe  de  la  religión 

cristiana  siguió  la  carrera  de  las  armas,  y  fué  sol- 
dado del  emperador  Diocleciano,  que  en  premio  de 



462 JOB JOR 

sus  servicios  le  nombró  mariscal  de  campo  y  oücial 
primero  de  su  consejo:  por  negarse  á  suscribir  á  un 
edicto  contra  log  cristianos,  fué  degollado  el  año 
290:  es  patrón  del  reino  de  Aragón,  Coria,  Cáce- 
res  y  Luceua;  defensor  de  Portugal  y  protector  de 
varias  órdenes  militares,  y  su  fiesta  se  celebra  el 
dia  23  de  abril. 

JORGE  SAXD  (baronesa  de  Dddevant):  cé- 
lebre escritora  de  Francia,  nació  eu  el  Berry  á  fi- 

nes del  siglo  último:  su  verdadero  nombre  es  Ma- 
ría Aurora,  hija  de  Mauricio  Dupin,  coronel  en 

tiempo  de  Napoleón,  y  que  murió  de  resultas  de  una 
caida  de  caballo,  el  cual  era  descendiente  por  línea 
materna  del  mariscal  de  Sajonia,  que  como  es  sa- 

bido, fué  hijo  natural  de  Augusto  II,  rey  de  Polo- 
nia y  de  la  condesa  de  Ka?nigsmarck.  Poco  des- 

pués del  regreso  de  los  borboues  á  Francia,  y  cuan- 
do apenas  contaba  la  célebre  novelista  14  años  de 

edad,  se  trasladó  con  su  abuela,  la  viuda  Dupin, 
á  la  capital  de  Francia  y  entró  en  el  contento  de 
las  señoras  inglesas  de  Paris,  destinado  esclusiva- 
mente  á  educar  á  las  jóvenes  de  nacimiento  eleva- 

do. Pronto  notaron  las  buenas  madres  que  la  edu- 
cación religiosa  de  su  nueva  educanda  había  sido 

bastante  descuidada,  pues  habia  cierta  torpeza  en 
el  modo  de  santiguarse  que  descubría  falta  abso- 

luta de  costumbre.  Por  lo  demás  era  una  morena 

muy  agraciada,  sus  facciones  revelaban  una  especie 
de  orgullo  salvaje,  y  habia  en  toda  su  persona  tal 
sello  de  rústico  desenfado,  que  al  cabo  de  pocos 
días  no  era  conocida  en  el  convento,  sino  por  el 

burlesco  nombre  de  "el  muchacho."  Seis  años  pasó 
entre  aquellas  religiosas,  eu  cuyo  tiempo  hizo  tan 
rápidos  progresos  en  su  nueva  educación,  y  de  tal 
modo  se  apoderó  de  su  alma  el  fervor  de  la  devo- 

ción, que  mas  de  una  vez  se  vio  la  snperiora  obli- 
gada á  moderar  su  exaltación  religiosa,  haciéndo- 

la notar  juiciosamente  que  destinada  á  vivir  en 
sociedad  tendría  que  reducir  mas  tarde  infinito  la 
severidad  de  su  ascetismo.  Luego  que  salió  del 
convento  se  trasladó  al  castillo  de  Nohaut,  tenien- 

do poco  después  el  dolor  de  perder  á  sa  madre ;  y 
viéndose  entonces  sola,  sin  guia,  sin  apoyo,  joven 
y  rica,  se  casó,  ó  mas  bien  se  dejó  casar,  á  la 
usanza  francesa  que  tantas  disensiones  y  desgra- 

cias ha  llevado  siempre  al  seno  de  las  familias,  con 
un  hidalgo  de  lugar,  algo  tosco  en  sus  modales  y 
de  limitados  alcances,  y  que  consideraba  las  deli- 

cadezas del  corazón  como  locuras  y  devaneos;  así 
es,  que  á  pesar  de  su  honradez,  no  supo  dulcificar  ni 
aun  hacer  llevadero  el  yugo  del  matrimonio  á  sn  jo- 

ven esposa.  Los  primeros  años  de  esta  nueva  vida 
fueron  pacíficos,  ya  que  no  dichosos  para  Jorge 
Sand  que  buscaba  en  los  libros,  en  las  carreras  á 
caballo  y  en  el  estudio  de  la  naturaleza  los  medios 
de  distraer  su  dolor  y  ahuyentar  el  tedio  que  por 
momentos  se  iba  apoderando  de  su  alma.  En  1825 
acompañó  la  baronesa  Dudevant  á  su  marido  á 
los  baños  de  los  Pirineos;  pero  á  la  vuelta  las  im- 

presiones sin  duda  que  habia  recibido  en  aquel  via- 
je, ó  quizás  también  alguna  pasajera  ilusión  des- 

pertaron la  imaginación  de  la  novelista  y  el  corazón 
de  la  mujer,  y  uo  pudieudo  ya  soportar  la  monoto- 

nía de  aquella  vida,  rompió  violeutameute  sus  ca 
denas,  desapareció  del  castillo  de  Nohaut  y  se  re- 

fugió eu  el  pacífico  asilo  donde  habia  pasado  los 
seis  primeros  años  de  su  juventud.  Su  reclusión, 
sin  embargo,  duró  muy  poco;  porque  la  imagina- 

ción fogosa  de  Jorge  Sand  no  podía  sufrir  ninguna 
clase  de  trabas,  y  su  carácter  naturalmente  roman- 

cesco le  llamaba  al  mundo  de  las  jmsiones  para  ' 
entregarse  á  todos  los  azares,  á  todas  las  luchas, 
á  todos  los  contrastes  de  una  vida  anómala  y  casi 
estravagante,  cuyas  aventuras  han  creído  ver  mu- 

chos reñejadas  en  sus  propias  obras.  Ningún  escri- 
tor ha  sido  elogiado  mas  desmesuradamente  que 

Jorge  Sand.  Desde  su  aparición  en  la  república 
de  las  letras,  los  elogios  fanáticos  y  los  panegíri- 

cos entusiastas  llovían  de  todas  partes,  acompaña- 
dos de  ciertas  precauciones  discretas,  de  reticen- 
cias misteriosas  que  los  hacían  mas  picantes  y  pre- 

ciosos, notándose  en  el  tono  de  la  crítica,  cierto 
aire  de  urbanidad  insólita  y  de  galantería  estraor- 
dinaria,  siu  que  para  esto  hubiese  otra  razón  que 
la  de  ocultarse  modestamente  una  mujer  bajo  el 
seudónimo  de  Jorge  Sand. 

Hoj'  el  misterio  está  revelado;  el  secreto  de  la  im- 
prenta es  el  secreto  de  todo  el  mundo,  y  no  hay  un 

escolar,  ni  una  pensionista  tan  ignorante  que  no  co- 
nozca á  madama  Sand,  á  pesar  del  velo  impenetra- 

ble con  que  gusta  encubrirse:  para  complacer  álos 
que  desean  seguir  las  ideas  de  un  escritor  por  su 
orden  sucesivo,  vamos  á  hablar  de  cada  una  de  las 
obras  de  Jorge  Sand,  según  la  época  de  su  publi- 

cación: su  primera  novela  fué  realmente  "La  In- 
diana,'" porque  si  bien  es  cierto  que  apareció  antes 

otra  con  el  título  de  "Rosa  y  Blanca,"  firmada  por 
Julio  Sand,  esta  producción  pertenece  por  mitad 

al  autor  de  "Madama  de  Somerville,"  con  quien  la 
autora  de  "Indiana"  vivió  algún  tiempo,  y  al  sepa- 

rarse de  él  tomó  la  mitad  de  su  apellido,  llamán- 

dose Jorge  Sand:  la  novela  de  "Indiana"  es  indu- 
dablemente una  de  las  mejores  de  Jorge  Sand:  un 

año  después  de  "Indiana"  apareció  Valentina,  es- 
crita eu  un  género  enteramente  nuevo  y  que  revela 

marcada  inclinación  á  la  filosofía  panteística:  pos- 
teriormente publicó  una  tras  otra  las  tres  novelas 

siguientes:  "Lelia,  el  Secretario  intimo  y  Jacobo,'' 
que  pueden  considerarse  como  tres  poemas:  después 
de  la  publicación  de  estas  cinco  primeras  novelas 
de  Jorge  Sand  que  dejamos  mencionadas,  quiso  es- 

cribir también  á  su  manera  en  los  periódicos,  y  en- 

tró á  formar  parte  de  la  redacción  de  la  "Revista 
de  ambos  mundos,"  cuyas  columnas  ha  amenizado 
con  la  brillante  descripción  de  sus  viajes  por  las 

gargantas  del  Tirol,  con  algunos  fragmentos  de  no- 
velas que  después  habia  de  publicar  y  con  algunos 

artículos  satíricos,  algunos  de  ellos  dirigidos  con- 
tra Mr.  de  Talleyrand  bajo  el  título  de  "El  prínci- 
pe:" Jorge  Sand  ha  publicado  después  "Mauprat  y 

El  Uscoque,"  novelas  filosóficas,  eu  las  que  hay  es- 
cenas interesantes  y  caracteres  vigorosamente  tra- 
zados; pero  eu  las  que  resaltan  también  grandes 

defectos,  uo  .siendo  el  menor  de  ellos  ese  conjunto 
no  justificado  de  trampas,  subterráneos,  asesinatos, 
crueldades  sanguinarias  y  declamaciones  perpetuas 
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coutra  la  sociedad  pasada  y  presente:  casi  al  mis- 
mo tiempo  viei'ou  la  luz  pública  "Audres  y  La  úl- 

tima Aldina;"  novelas  escritas  con  bastante  gra- 
cia; cuya  moral  es  consoladora,  cuyos  seutimientos 

son  dulces,  y  cuyo  estilo  es  puro  y  nada  exagera- 
do: asociándose  luego  al  abate  La  Mennais,  direc- 
tor del  periódico  "Mundo,"  publicó  en  este  diario 

las  "Cartas  de  un  viajero:"  después  de  un  viaje  á 
las  Baleares  publicó  "Spiridion,"  cuyo  libro  com- 

puesto en  las  frescas  umbrías  de  Palma,  puede  con- 
siderarse como  una  verdadera  palinodia,  puesto  que 

reproduce  intempestivamente  en  la  esfera  religiosa 
todas  las  creencias  negativas  de  Lelia;  y  desde  en- 

tonces entregada  Jorge  Sand  completamente  á  las 
doctrinas  democráticas  y  panteistas,  ha  dedicado  to- 

dos sus  esfuerzos  á  la  realización  de  sistemas  políticos 
y  sociales,  pensamiento  que  se  manifiesta  lo  mismo  en 
Corina  que  en  Consuelo;  lo  mismo  en  la  condesa  de 
Rudolstad  que  en  Juana;  pero  consuélenos  la  espe- 

ranza de  que  vuelta  algún  dia  madama  Sand  de  su 
ambición  filosófica,  abandonará  un  papel  que  no  le 
conviene,  dejará  un  seudónimo  inútil,  y  liará  recaer 
sobre  el  nombre  de  Jorge  Sand  todo  el  peso  de  sus 
errores:  entonces  madama  Dudevant  merecerá  ser 

colocada  por  la  posteridad  entre  madama  de  Son- 
za,  y  madama  Cottin  no  lejos  de  madama  de  Staél. 
JORHAUT:  ciudad  de  la  India.  (Véase Djor- 

HAT.  ) 

JÓRNACUM:  nombre  latino  de  Irvis  ó  Gior- 
sico. 
JORNADAS  DE  LAS  BARRICADAS:  del 

U  de  julio  de  1189,  del  21  de  enero  de  1790,  del 
i)  de  termidor,  del  18  de  brumario,  del  18  de  fruc- 
tidor,  de  los  21  y  29  de  julio  de  1830  &c.  (Véan- 

se las  palabras  Barricadas  &c.  ) 
JORN ANDES:  historiador,  godo  de  nación,  y 

notario  del  rey  de  los  alanos,  abrazó  el  cristianis- 
mo y  fué  obispo  de  Rávena  hacia  el  afio  552:  es 

autor  de  una  "Historia  délos  godos,  Degothorum 
origine  et  rebus  gestis,"  y  de  un  tratado  "De  ori- 

gine mundi;"  compendio  cronológico  de  la  historia 
universal:  la  historia  de  los  godos  ha  sido  publica- 

da con  Casiadoro  por  Gruillermo  Fournier,  Paris, 
1558,  y  traducida  al  francés  por  Drouet  de  Mau- 
pertuis,  1103,  y  Savayuer,  1842:  B.  Rhenanus  ha 

publicado  la  obra  de  "Origino  mundi,"  Basilea, 1531  en  folio. 

*  JORÜLLO  (voLCAK  de):  existe  en  el  archi- 
vo general  un  espediente  en  46  fojas,  acerca  del 

aparecimiento  de  este  volcan,  con  puntuales  noti- 
cias de  los  fenómenos  que  precedieron  y  por  varios 

dias  siguieron  á  la  catástrofe.  Curioso  bajo  todos  as- 
pectos é  interesa,nte  para  la  ciencia,  me  propongo 

copiar  todo  lo  que  tenga  importancia,  reuniendo  en 
un  artículo  los  varios  documentos  de  los  autos,  que 
aunque  algunos  han  visto  la  luz  pública,  ha  sido  en 
estractos  ó  en  malas  copias. 

El  13  de  octubre  de  1159,  el  alcalde  mayor  de 
Michoacan  D.  Martin  de  Reiuoso  Mendoza  y  Lu- 
yando,  participó  al  virey,  marques  de  las  Amari- 

llas el  suceso,  acompañando  el  siguiente  diario  de 
observaciones. 

"Eu  la  jurisdicción  de  Ario,  que  es  agregado  de 

la  alcaldía  mayor  de  Taucítaro,  aunque  por  lo  que 

respecta  á  los  reales  tributos  de  sus  pueblos  lo  es- 
tán á  ésta  de  Mechoacan,  poseia  D.  José  Andrés 

de  Pimentel,  vecino  y  regidor  de  la  ciudad  de  Pátz- 
cuaro,  capital  de  dicha  provincia  de  Mechoacan, 
una  famosa  y  valiosa  hacienda  de  hacer  azúcar, 
cria  de  ganados  y  labor,  nombrada  la  de  Jorullo, 
la  Presentación  y  otras  que  les  habla  agregado  á 
sus  límites ;  en  ella  y  sus  contornos  se  empezaron  á 
oir  y  sentir  en  fines  de  Junio  del  presente  año  de 
59,  unos  retumbos  ó  golpes,  debajo  de  la  tierra,  re- 

petidos pero  sin  temblar,  los  que  así  por  su  estraor- 
dinario  sonido,  como  por  percibirse  debajo  de  la 
propia  situación  de  la  dicha  hacienda,  causaron 
mucho  pavor  á  toda  la  gente  que  allí  habitaba,  el 
que  fué  creciendo  con  los  efectos,  á  correspondencia 
de  que  se  fueron  aumentando  en  niímero  y  entidad 
los  espantosos  ruidos  subterráneos,  con  el  agrega- 

do de  temblores  de  tierra,  que  aunque  no  princi- 
piaron muy  fuertes,  lo  llegaron  á  ser  luego  que  en- 

tró Septiembre,  con  lo  que  acaljó  de  atemorizarse 
el  crecido  número  de  operarios  de  dicha  hacienda, 

y  comenzaron  á  desampararla,  subiéndose  á  habi- 
tar en  los  montes  inmediatos." 

"Es  de  notar  y  admirar,  que  esta  fuga  de  la  gen- 
te, no  uacia  tanto  del  horrrible  aumento  de  los  prc- 

diehos  rumores  subterráneos  y  temblores,  cuanto 
de  una  voz  vaga  que  entre  ella  misma  se  esparció, 
afirmando  que  el  dia  de  San  Miguel  se  habla  de 
acabar  Jorullo,  sin  que  de  este  agüero  les  hubiese 

podido  desvelar  persona  alguna  ni  menos  investi- 

gar el  origen  de  semejante  voz." 
"El  11  del  dicho  mes  de  Septiembre  á  las  nueve 

de  la  mañana,  en  el  propio  recinto  y  situación  de 
la  dicha  hacienda,  se  oyó  un  formidable  rumor  y 

estruendo,  que  de  instante  á  instante  se  repetía,  pa- 
reciendo que  tiraban  una  andana  de  cañones  eu  el 

centro  de  la  tierra,  dando  ésta  horribles  brincos  y 

bramidos,  que  consternaron  toda  la  gente,  y  des- 
pavorida ocurrió  á  encomendarse  a  Dios  y  pedirle 

misericordia  á  la  capilla  de  la  hacienda,  eu  la  que 

no  pudieron  aguantar  y  salieron  corriendo  para  gua- 
recerse en  los  montes,  de  aquel  furioso  tremendo 

asalto,  con  el  que  se  puso  el  dia  funesto:  se  cuar- 
teó la  capilla,  se  descuadernó  la  teja  de  su  techo, 

y  hubo  otras  varias  averías  y  demostraciones  de 

terremoto  que  continuó  sin  cesación." 
"Con  este  motivo  resolvió  el  administrador  de 

la  hacienda  solicitar  pasase  á  ella  el  padre  Isidoro 
Molina,  de  la  Compañía  de  Jesús,  en  el  colegio  de 
la  ciudad  de  Pátzcuaro,  á  celebrar  misas  de  roga- 

ción y  hacer  otros  actos  de  penitencia  y  clamor  pa- 

ra aplacar  la  ira  divina." 
"El  dia  20  de  dicho,  llegó  á  la  hacienda  el  refe- 

rido P.  Molina,  y  el  21  comenzó  un  novenario  de 
misas  á  Nuestra  Señora  y  al  mismo  tiempo  empe- 

zó á  practicar  misión  y  á  confesar  la  gente,  y  du- 
rante el  tiempo  de  estos  espirituales  ejercicios,  nun- 

ca cesó  la  tierra  de  temblar  y  bramar,  hasta  el  27 
que  pausó  algún  tanto ;  pero  sin  embargo,  siempre 
se  temia  la  ruina,  que  según  el  vulgar  pronóstico, 
les  amenazaba  el  dia  de  S.  Miguel,  de  que  nacia, 
que  conforme  sallan  de  misa  y  de  los  sermones,  se 
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subia  la  geute  á  los  alojamientos  que  tenia  en  los 

montes." 
"Llegó  el  29  del  dicho  Septiembre,  dia  de  S.  Mi 

guel,  y  á  las  tres  de  la  mañana,  á  distancia  de  un 
cuarto  de  legua  de  las  casas  de  la  hacienda,  por  la 
parte  que  declina  del  Oriente  al  Sur,  en  una  caña- 

da que  se  llama  Cuitinga,  reventó  una  muy  densa 
y  negra  humareda  que  se  fué  elevando  á  la  esfera, 
habiendo  precedido  á  ello  tres  ó  cuatro  muy  recios 
temblores,  y  á  poco  espacio  de  haber  exhalado  es- 

te humo,  comenzó  á  oirse  un  tempestuoso  y  horri- 
ble ruido,  y  consiguientemente  á  mirarse  salir  lla- 
mas de  fuego,  que  en  globos  brotaba  con  gran  vio- 

lencia para  lo  alto,  envueltos  en  la  misma  humareda 
que  salia  cada  instante  mas  gruesa  y  denegrida,  lo 
que  visto  por  dicho  P.  Molina,  administrador  y  gen- 

te, despavoridos  todos  ocurrieron  á  oir  misa  á  la 
capilla,  en  la  que  habiendo  comulgado  muchas  per- 

sonas, durante  ello  comenzó  á  llover  agua  revuelta 
con  tierra;  de  manera  que  cuando  la  gente  salió, 
se  hallaba  el  suelo  cubierto  con  mucho  lodo,  y  los 
techos  muy  cargados  de  lo  mismo,  el  hemisferio  con 
una  parda  estraña  oscuracion,  y  la  reventazón  ya 
tan  gruesa  y  tronitosa,  que  causaba  fuerte  pavor  y 

espanto,  con  mucho  hedor  á  azufre." 
"Visto  lo  referido  por  el  administrador,  se  puso 

á  caballo,  y  acompañado  del  mayordomo  y  algunos 
otros,  fueron  á  ver  el  volcan,  pero  el  que  de  ellos 
mas  se  acercó  que  fué  el  dicho  administrador,  no 
anduvo  la  cuarta  parte  de  la  distancia  que  hay  de 
la  hacienda  al  volcan,  volviéndose  por  los  grandes 
brincos  y  bufidos  de  los  caballos,  por  estar  ya  el 
camino  borrado,  y  por  la  mucha  y  pesada  tierra 
que  les  habia  caido  encima,  y  por  lo  que  se  aumen- 

taba el  humo,  el  hedor  á  azufre,  la  oscuridad  y  el 
estruendo,  quedando  de  sus  resultas  en  el  todo  des- 

amparada la  hacienda." 
"En  el  citado  dia  29  cargó  tanto  la  lluvia  de 

agua,  arena  y  lodo,  que  echó  abajo  todas  las  ofici- 
nas y  trocó  la  hacienda  de  su  amenidad,  suntuosi- 
dad y  mucho  valor,  en  un  lamentable  espectáculo, 

ascendiendo  su  pérdida,  según  el  administrador  y 
muchos  inteligentes  á  150.000  pesos,  siendo  la  raa- 
íor  lástima  las  hambres  y  desnudeces  que  ha  pa- 

decido la  pobre  gente  operarla  que  la  servia,  pues 
todo  lo  mas  malograron  y  perdieron  con  ruiua,  y  la 
compunción  que  causa  ver  los  animales  como  bue- 

yes, muías,  caballos,  &c.,  vagueando  por  los  cerros 
sin  hallar  una  rama  que  comer,  y  muñéndose  par- 

te de  ellos  aislados,  sin  poderlos  sacar  de  las  pla- 
yas, por  mediar  la  dificultad  de  muchas  crecientes 

de  aguas,  entre  médanos  de  arena:  y  sobre  todo, 
la  ninguna  esperanza  que  promete  no  solo  de  que- 

dar las  tierras  habitables,  pero  aun  imposibilitadas 
de  transitar  por  el  antiguo  camino  real  que  por  allí 

pasaba  para  las  minas  de  cobre,  costa  de  Acapul- 
co  y  demás  poblaciones  de  aquella  banda:  adema.s 
de  los  estragos  de  este  dia  ha  proseguido  con  los 

siguientes:" 
"El  citado  dia  29  y  el  siguiente  30,  estuvo  el  vol- 
can despidiendo,  sin  pai-ar  un  minuto,  un  formida- 
ble borbollón  de  arena,  fuego  y  truenos:  el  1.°  de 

octubre  reventó  un  rio  de  agua  sumamente  espesa 

y  hecha  lodo,  por  el  pié  de  un  cerro  que  está  de- 
tras del  volcan,  á  la  parte  del  Sur,  en  tanta  canti- 
dad, que  impidió  el  paso  al  camino  que  hasta  allí 

podia  transitarse;  este  mismo  dia  despidió  un  nue- 
vo borbollón  de  arena,  tan  caliente,  que  en  donde 

caía  quemaba,  y  ésta  no  se  elevó  arriba  sino  sobre 
la  tierra  y  para  abajo,  siguiendo  las  corrientes  del 
arroyo  que  llaman  Cuitinga,  que  corría  para  Po- 

niente, el  cual  tapó  totalmente,  habiendo  corrido 
las  arenas  ó  rescoldo,  distancia  de  un  cuarto  de  le- 

gua ;  abortando  en  dicha  distancia,  y  á  trechos,  tres 
bocas,  no  de  fuego,  sino  de  vapor,  despidiendo  cés- 

pedes de  lodo  á  lo  alto." 
"El  2  de  dicho  octubre  se  aumentaron  estos  efec- 

tos en  sumo  grado,  y  con  especialidad  el  borbollón 
del  volcan  de  fuego,  cuyo  curso  siguió  el  dia  3,  y 
en  él  se  estendió  la  lluvia  de  arena  con  abundan- 

cia, hasta  la  otra  citada  hacienda  de  la  presenta- 
ción anexa  á  la  de  Jorullo,  y  sita  á  distancia  de  dos 

leguas  para  el  Poniente,  la  que  entre  el  referido  dia 
y  el  siguiente  4,  se  inundó  en  sumo  grado  de  tier- 

ras y  la  perdió  enteramente,  por  haber  cubierto  sus 
cañaverales  en  un  todo  la  dicha  arena,  cuyo  efecto 
fué  de  resultas  de  un  furioso  temblor,  que  acaeció 

el  citado  dia  2  por  la  noche." 
"El  5  y  el  6  de  dicho  octubre,  se  ha  acabado  de 

aniquilar  la  predicha  hacienda  de  la  Presentación, 
y  al  mismo  tiempo  se  despobló  el  pueblo  de  indios 
de  la  Guacana,  cabecera  del  curato  de  este  parti- 

do, que  dista  como  media  legua  de  dicha  hacienda 
sobre  el  Poniente,  cuyo  cura  salió  huyendo  á  pié 
tras  de  todo  el  pueblo  que  iba  puesto  en  fuga  á  to- 

mar los  altos  inmediatos,  y  hoy  se  halla  dicho  cu- 
ra en  el  cerro  de  Cuarallo,  con  la  mayor  parte  de 

sus  indios,  en  el  puerto  nombrado  Tamacuaro,  adon- 
de llevaron  y  tienen  todas  las  imágenes  de  su  igle- 

sia." 

"Esta  fuga  no  la  ocasionó  tanto  la  continua  llu- 
via de  agua  y  arena  y  demás  sucedido,  como  una 

horrible  creciente  que  hizo  el  rio  que  baja  de  Jo- 
rullo, y  pasa  entre  dicho  pueblo  y  la  Presentación, 

siendo  esto  dimanado  no  solo  de  la  lluvia  del  cie- 
lo, sino  del  aborto  de  manantiales  que  se  soltaron 

de  todos  los  cerros  que  circundan  aquel  paraje;  con 
lo  que  .se  mantiene  el  rio  tan  lleno  y  espeso,  que  uo 
solo  causa  espanto  verlo,  sino  que  habiendo  terra- 

plenado su  antigua  y  honda  caja,  conduce  sus  cor- 
rientes alternativamente  donde  hallan  destino  las 

aguas,  haciendo  estas  muchos  estragos  en  cañave- 

rales y  sementeras  de  maiz." 
"Témese,  según  crece  la  furia  de  dicho  volcan  y 

por  lo.<  efectos  que  en  este  corto  tiempo  ha  hecho, 

que  todos  aquellos  valles  de  Jorullo,  la  Presenta- 
ción y  el  pueblo  de  la  Guacana,  queden  hechos,  co- 

mo casi  lo  estáu,  una  unida  laguna,  así  por  la  con- 
tinua lluvia  de  arena  que  no  cesa  y  cae  envuelta  eu 

agua,  y  sobre  ella  que  ha  emparejado  los  arroyos 
y  cañadas,  como  por  la  abundancia  de  aguas  que 
de  continuo  estáu  brotando  todos  los  cerros  circun- 

vecinos, creciendo  por  instantes,  que  parecen  rios 
caudalosos,  y  aun  á  veces  parte  de  ellos  y  con  pron- 

titud quedan  secos." "Todos  estos  movimientos  han  estado  mirando, 
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y  investigando  el  dicho  P.  Molina,  el  adminisí;ra- 
dor,  mayordomos  y  toda  la  gente  que  ha  bajado  á 
fin  de  sacar  y  escapar  todo  lo  manual,  y  que  se  ha 
podido  del  menaje  de  la  hacienda,  y  también  parte 
de  los  víveres  que  habia  en  las  bodegas,  cuyas  en- 

tradas han  hecho  á  modo  de  invasión,  con  inmen- 
so trabajo,  miedos  y  sobresaltos,  y  á  veces  les  pre- 

cisó salir  huyendo  de  las  casas  por  los  continuos 
temblores,  tempestades  y  oscuracion  que  desde  el 
dia  de  S.  Miguel  no  han  cesado  sobre  la  hacienda 
y  todos  sus  valles,  cuyo  furor  se  puede  inferir  a  vis- 

ta de  haberse  ya  sabido  que  las  arenas  esparcidas 
del  volcan  han  trascendido  veinte  leguas  en  con- 

torno." 
"El  8  de  octubre  acaeció  otra  novedad,  que  fué 

haber  arrojado  el  volcan  de  fuego  un  espeso  agua- 
cero de  piedras,  que  se  esparcieron  hasta  media  le- 
gua distaüte  de  su  boca,  las  cuales  posteriormente 

reconocidas,  se  hallaron  muy  fofas,  y  como  reque- 
madas ó  fritas.'' 

''Hasta  hoy,  dicho  dia  8  de  octubre,  se  mantie- 
nen en  pié  las  casas  de  la  hacienda  y  la  capilla,  por 

ser  todo  nuevo  y  de  fuertísimos  fundamentos  de  ar- 
querías y  estriljos  de  cantería,  mediante  lo  que  han 

podido  hasta  ahora  sostener  en  parte  los  embates 
y  lluvias  de  arena,  lodo  y  piedras,  sin  embargo  de 
que  se  reconocen  cuarteadas,  vencidos  y  hondos  sus 
suelos  y  manando  en  agua  todo,  con  insufrible  he- 

dor de  marisco." 
"Todo  lo  hasta  aquí  referido,  es  lo  sucedido  has- 
ta el  citado  dia  8  de  octubre;  si  hubiere  algunas 

novedades  en  lo  venidero,  igualmente  que  estas,  se 
participarán  al  señor  alcalde  mayor  de  la  provin- 

cia de  Michoacan,  mediante  al  especial  encargo  que 
para  ello  ha  hecho,  en  cuyo  desempeño  se  le  remi- 

te con  estas  noticias  un  dibujo  ó  diseño,  del  modo 

en  que  hoy  subsiste  y  se  reconoce  el  volcan,  &c." 
Se  acompañó  en  efecto,  y  existe  el  prometido 

dibujo,  pintado  de  negro  y  rojo,  con  poco  tino  y 
sirviendo  apenas  para  formar  idea  aproximada  del 
objeto.  Median  las  órdenes  espedidas  á  las  autori- 

dades para  que  suministren  cuantas  noticias  sejDan 
acerca  del  volcan,  y  sigue  otro  diario  de  lo  acae- 
cido. 

"D.  Manuel  Román  Sáyago,  administrador  ge- 
neral de  las  haciendas  de  Jorullo,  Presentación, 

San  Pedro  y  demás  anexas,  sitas  en  la  jurisdicción 
de  Ario  y  su  partido;  en  cumplimiento  de  la  orden 
que  por  la  carta  requisitoria  que  antecede,  y  V.  el 
Sr.  teniente  coronel  D.  Martin  de  Reinosa,  Men- 

doza y  Luyaudo,  caballero  del  orden  de  Calatra- 
va,  teniente  de  capitán  general,  y  alcalde  mayor 
por  S.  M.  de  las  ciudades  y  provincia  de  Michoa- 

can, cou  el  agregado  de  Jazo  y  Theremendo,  se  ha 
servido  intimarme  sobre  la  verídica,  diaria  y  pun- 

tual narrativa  de  los  efectos  del  consabido  volcan 
del  Jorullo,  y  de  las  resultas  cjue  con  sus  materias 
hubieren  acaecido  en  sus  recintos  y  poblaciones  cir- 

cunvecinas, de  el  estado  del  pueblo  de  la  Guaca- 
na,  y  demás  que  me  previene  le  informe  especí- 

ficamente, para  pasar  su  noticia  á  la  del  Esmo.  Sr. 
virey  de  este  reino,  de  cuya  superioridad  dimanó 
dicha  orden,  digo:  que  por  lo  que  hace  á  los  terre- 

motos, estruendos  subterráneos  y  estraordinarios 
estrépitos  que  en  tres  meses  consecutivos  precedie- 

ron á  su  reventazón;  las  ruinas  que  ha  verificado 
su  rompimiento  el  dia  29  de  Septiembre,  á  las  treB 
de  la  mañana,  en  distancia  de  un  cuarto  de  legua 
de  la  situación  de  la  hacienda,  en  rumbos  de  Orien- 

te y  Sur  y  en  la  cañada  de  Cuitinga,  se  vieron  ya 
patentes  y  en  términos  lamentables,  hasta  las  nue- 

ve del  citado  dia;  los  aumentos  que  recrecieron  y 
estragos  que  sucedieron  con  el  formidable  aborto 
de  sus  fogosos  exhalamientos,  multitud  de  arenas, 
piedras  y  agua,  así  llovida  de  la  elevada  nube,  co- 

mo arrojada  de  las  entrañas  de  la  tierra,  la  cre- 
ciente de  los  arroyos,  la  pérdida  de  los  caminos  y 

la  total  destrucción  de  todo  el  recinto  del  espresa- 
do Jorullo,  y  la  que  se  verificó  de  la  hacienda  de  la 

Presentación  y  pueblo  de  la  Guacana  el  dia  sába- 
do 6  de  octubre;  la  lamentable  fuga  de  los  respec- 

tivos moradores,  su  penoso  alojamiento  en  el  cerro 
de  Cuarallo  y  puerto  de  Tamacuaro,  la  espulsion 
de  piedras  fundidas  y  porosas,  y  todo  lo  demás  acon- 

tecido y  visto  en  gemebundo  estado  hasta  el  dia  8 
del  dicho  octubre,  en  que  terminé  la  primera  rela- 

ción, la  que  tengo  por  bastante  hasta  aquel  térmi- 
no, y  por  no  necesaria  su  reproducción,  por  estar 

ya  pasado  por  V.  á  noticia  de  S.  E.,  y  solo  sí  es- 
poner  los  efectos  que  ha  progresado  desde  el  cita- 

do dia  8  hasta  la  fecha  de  ésta,  y  son  en  la  forma 

siguiente."' 
"El  martes  9  de  dicho,  desde  las  cuatro  de 

la  tarde  hasta  la  madrugada  del  miércoles  10,  se 
alternaron  muy  espantosos  bramidos  y  seis  recios 
temblores,  y  este  dia  10  amaneció  todo  el  hemisfe- 

rio, que  circunda  el  término  de  tres  leguas,  muy  cu- 
bierto, oscuro  y  lluvioso  de  arena  envuelta  en  agua, 

cargando  mas  su  copia  para  los  rumbos  de  Norte  y 
Poniente,  en  los  cuales  hizo  general  destrozo  de  en- 

cinos y  pinares,  quebrando  la  ramazón  de  todos,  y 
abatiendo  enteros  muchos  por  el  suelo;  y  este  mis- 

mo dia  esteudió  la  lluvia  de  arenas  hasta  la  hacien- 
da de  Santa  Eugenia,  de  beneficio  de  hacer  azúcar, 

perteneciente  á  D.  Tomas  Mauricio  Valoys,  vecino 
de  Pátzcuaro,  que  dista  de  Jorullo  como  cuatro  le- 

guas en  la  inmediación  de  dichos  vientos,  y  la  cons- 
ternó en  mucho  riesgo  de  arruinar  las  casas  y  abatir 

los  cañaverales:  también  desde  este  dia  tomó  cor- 

riente en  despedir  gran  cantidad  de  piedras  envuel- 
tas en  la  nube,  y  algunas  del  tamaño  del  cuerpo  de 

un  buey,  que  después  de  despedirlas  con  el  ímpetu 
de  una  bala,  caian  en  el  recinto  de  su  boca,  y  las 
mas  medianas  y  chicas,  como  las  elevaba  mas,  se 
descolgaban  en  mayor  distancia,  en  tanta  copia,  que 
desunidas  de  la  nube,  parecían  (de  dia)  parva  de 
cuervos,  y  de  noche  un  pegujal  de  estrellas.  Jue- 

ves II  causó  el  mi.smo  estrago  de  montañas,  hasta  • 
las  cercanías  de  las  haciendas  de  caña,  nombradas 
el  Nombre  de  Dios  y  Fumarán  viejo,  que  ambas 
están  contiguas  y  en  distancia  de  cuatro  leguas  de 
la  de  Jorullo,  por  la  [)arte  oriental,  por  haber  cam- 

biado directamente  su  nebuloso  globo  hacia  aquella 

parte,  descargando  su  mayor  fuerza  en  una  serra- 
nía llamada  Cucha  (que  está  interpuesta  entre  di- 
cho Puruarán  y  el  citado  Jorullo),  y  formando  tan 
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horroroso  combate  desde  la  boca  del  volcan  á  la 

sima  de  la  serranía,  que  en  su  modo,  seguu  los  ra- 
yos, centellas  y  otros  flamantes  tiros  que  correspon- 

dientemente se  disparaban  de  una  á  otra  parte, 
parecía  una  batalla  y  bombardería  de  dos  fuertes 
ejércitos  enemigos,  con  cuyo  rumor,  y  según  el  pa- 

vor que  este  nuevo  batallón  causó  en  dichas  ha- 
ciendas, casi  se  despoblaron  de  gente;  sucediendo 

lo  mismo  en  las  minas  del  cobre  de  Ingnarán,  que 
están  como  cinco  leguas  del  citado  volcan  al  Sur, 
aunque  después  se  han  ido  restituyendo  los  opera- 

rios de  unas  y  otras  partes,  á  solicitud  de  los  man- 
dones." 

"Viernes  12,  á  la  nna  del  dia,  á  distancia  co- 
mo de  seiscientas  varas  de  la  boca  principal,  por 

toda  la  cañada  abajo  para  el  Poniente,  se  rompió 
otra  boca,  por  la  cual  arrojó  á  la  esfera  una  nueva 
y  espesa  nube  de  vapor,  y  una  tan  gran  borborada 
de  agua  caliente,  que  formó  una  creciente  muy  so- 

berbia, la  cual  duró  como  dos  horas,  y  luego  cerró 
la  boca  y  se  acabó  la  agua.  Sábado  13  y  domin- 

go 14  se  mantuvo  en  su  vigor  y  fuerza  la  oscu- 
racioD  en  todo  aquel  recinto,  de  modo  que  impi- 

dió el  llegar  á  la  hacienda  (como  intenté)  con 
número  de  gente,  á  efecto  de  sacar  la  Santísima 
imagen  de  Xtra.  Sra.  de  Guadalupe,  que  como  tu- 

telar y  patrona  estaba  colocada  en  el  lugar  supe- 
rior del  colateral  y  altar  mayor  de  la  capilla,  lo  cual 

no  se  pudo  conseguir  hasta  el  hiñes  15  que  ama- 
neció la  nube  cargada  al  Oriente,  y  despejada  de 

ella  la  hacienda;  y  habiendo  dado  lugar,  aunque 
siempre  aterrorizando  á  la  gente  la  tronitosa  boca, 
se  sacó  la  soberana  efigie  ilesa,  y  con  su  marco  en- 

tero por  haberlo  resguardado  la  cortina  con  que 
estaba  cubierta,  pero  los  demás  retablos  se  halla- 

ron estinguidos,  y  el  colateral  perdido  y  desdorado 
por  el  remojo  en  que  estuvo  con  las  continuas  go- 

teras que  manaron  por  el  artesón,  en  todos  aquellos 
dias  antecedentes,  a  causa  de  haberlo  descuaderna- 

do los  pretéritos  terremotos,  y  hallarse  sumamente 
cargado  de  arena  en  su  cubierta;  y  habiendo  sacado 
la  espresada  imagen  de  nuestra  sacratísima  Ma- 

dre, y  bajado  las  campanas  de  la  torre,  no  sabré  es- 
plicar  el  universal  sentimiento  y  llanto  de  mas  de 
ciento  cincuenta  personas  que  me  acompañaban  de 
la  gente  operarla,  hombres  y  mujeres,  mayormente 
cuando  en  hombros  y  á  pié,  en  forma  de  procesión, 

y  con  acelerados  pa.'--os  (porque  se  iba  volteando  la 
nube  sobre  las  casas)  comenzamos  á  caminar,  can- 

tando la  salve,  para  afuera,  en  via  del  cerro  de  Cua- 
rallo,  siendo  lo  mas  tierno  del  lance,  la  piadosa 
consideración  de  este  paso,  al  ver  fugitivo  de  aquel 
horrible  símbolo  infernal,  el  divino  simulacro  de  la 

poderosa  Emperatriz  y  Madre  amantísima,  que  tan- 
tos años  estuvo  patrocinando  aquel  pais:  llegamos 

á  Cuarallo,  y  dejándola  allí,  vamos  á  lo  que  sigue. 
El  martes  16  amaneció  el  volcan,  con  la  diferen- 

cia de  echar  sus  arenas  ya  secas,  y  al  parecer  mas 
gruesas;  el  fuego  mas  opulento  y  los  manantiales 
de  agua  secos,  la  esfera  de  color  mas  pajizo,  aun- 

que muy  entoldada  y  desplegando  continua  arena, 
en  cuyo  término,  y  sin  pausar  su  rumor,  se  mantu- 

vo el  miércoles,  jueves,  viernes  y  sábado  20;  en 

los  cuales  y  toda  la  semana  siguiente,  hasta  el  sá- 

bado 2*7,  no  tuvo  otra  especialidad  en  su  curso, 
y  solo  sí  el  haber  levantado  algunos  vientos,  los 
cuales,  alternados  y  conduciendo  las  arenas  secas 
que  estuvo  arrojando  el  volcan,  cubrieron  los  pas- 

tos de  toda  la  hacienda  de  ganado  mayor  nombra- 
da San  Pedro,  anexa  á  Jorullo,  y  distante,  entre 

Sur  y  Poniente,  como  cuatro  leguas;  llegando  este 
perjuicio  á  los  cerros  de  las  minas,  sus  faldas,  llanos 
y  estalajes,  y  demás  tierras  de  dicha  hacienda;  á 
la  de  Oropeo,  que  está  ocho  leguas  mas  al  Ponien- 

te, y  á  la  de  Guadalupe,  que  está  mas  retirada  por 
el  mismo  lado,  dejando  todo  el  ganado  empellándo- 

se, sin  tener  que  pastar,  ni  aun  ramajos  por  estar 
los  árboles  y  varales  destruidos,  y  con  las  hojas  lle- 

nas de  arena,  sin  agua  que  beber,  porque  en  todo 
este  tiempo  ha  corrido  infecta  de  materias  sulfúreas 
y  espesa  de  arenas;  sucediendo  lo  mismo  en  Zicui- 
ran,  Cunguripo,  Guatziran  y  otras  estancias  de  ga- 

nado mayor,  que  tenían  distintos  dueños  por  la  par- 
te occidental,  á  distancia  de  diez  y  de  doce  leguas." 
"En  el  término  de  esta  semana  bajó  el  cura  de 

la  Guacana  y  todos  los  indios  de  este  pueblo,  á  sa- 
car los  vasos  sagrados,  ornamentos,  colaterales  y 

demás  menajes  de  eclesiásticos,  y  los  de  dicho  cura, 
para  mudarse  á  Churumuco,  distante  como  quince 
leguas  al  Sur  y  de  la  misma  feligresía,  lo  cual  se 
ejecutó  por  no  haber  quedado  el  mas  leve  funda- 

mento de  poder  habitar  en  el  citado  pueblo  de  la 
Guacana,  ui  sus  términos,  por  lo  que  ya  sacaron  de 
allí  todos  sus  bienes,  muebles,  ganados  y  demás,  así 
de  cofradías  como  de  comunidad.  No  sabré  decir 

si  todos  los  indios  se  han  congregado  á  Churumu- 
co; pero  sí  asegurar,  que  el  cura  y  parte  de  ellos 

han  hecho  mansiones  en  el  espresado  pueblo,  y  ha 
quedado  ya  eriazo  el  de  la  Guacana,  caido  el  techo 
de  su  iglesia  y  todo  él  arruinado.  Es  de  advertir, 

lo  primero,  que  hasta  este  dia  sábado  27,  no  ha  pau- 
sado nn  solo  minuto  el  volcan  en  la  esplosion  de  sus 

ígnitas  materias,  ni  en  su  tempestuoso  ruido,  ni  me- 
nos en  el  aborto  de  su  borbollón  de  arena,  y  solo 

sí  ha  estinguido  sus  manantiales  de  agua,  pues  ya 
no  ha  habido  creciente  ninguna,  antes,  por  el  con- 

trario, la  agua  que  corria  natural  y  antigua  por  los 
arroyos  de  la  hacienda,  va  muy  esquilmada  por  la 
cima  de  las  playas,  porque  la  antigua  caja  de  ellos 
no  se  percibe  dónde  estaba;  y  lo  segundo,  que  por 
el  mismo  caso  de  la  continua  confusión  del  enun- 

ciado volcan,  los  indios  de  la  Guacana,  su  cura  y 
demás  moradores,  hicieron  con  inmenso  trabajo  el 
recogimiento  de  bienes  y  menajes  para  su  traspor- 

te, por  el  incesante  llover  de  arena  seca  y  opacidad 
de  aquel  pais,  padeciendo  de  los  ojos  y  sinj  poder 
hacer  de  comer,  ni  aun  en  el  mas  abrigado  rincón, 

por  la  penetración  de  la  tierra." 
"El  domingo  28  amaneció  el  volcan  con  la  nube 

delgada  y  á  manera  de  humo  ceniciento,  de  modo 
que  iluminada  del  sol,  blanqueaba  como  capullo  de 
algodón,  y  el  ruido  de  su  boca  cou  otra  diferencia, 
cual  fué,  que  de  trechos  á  trechos,  en  el  dia  y  la 
noelie,  daba  uu  tronido  á  manera  de  un  cañonazo, 

y  al  darlo  salia  con  ímpetu  veloz  una  gran  borbo- 
rada de  solo  piedras,  sin  pausar  el  continuo  rumor, 
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á  veces  al  modo  del  que  hace  un  fuelle  de  fragua, 
y  á  veces  como  el  de  un  mortero  de  almadanetas;  y 
las  llamas  de  fuego  elevadas  en  tanto  grado,  que 
estando  eu  bajío  la  boca,  iluminaba  de  noche  los 
montes  hasta  distancia  de  doce  leguas.  En  este  mo- 

do, y  sin  otra  novedad,  se  mantuvo  hasta  el  jueves 

1."  de  noviembre,  en  cuyos  dias  solo  hubo  el  des- 
canso de  haberse  dejado  ver  el  sol  por  los  cuatro 

vientos;  pero  el  viernes  2  ya  volvió  á  condensarse 
el  hemisferio,  por  haberse  engrosado  desde  ayer  la 
uubc  y  vuelto  á  su  primer  estado ;  y  desde  este  dia 
hasta  el  sábado  3,  y  siguientes  hasta  el  miércoles  7, 
se  mantuvo  sin  novedad  favorable:  este  dia  t  bajó 
el  capellán  de  la  hacienda  de  Nombre  de  Dios,  Br. 
D.  José  de  Arriaga.eu  compañía  del  administrador 
de  ella,  y  habiendo  llegado  al  sitio  de  las  casas,  aun- 

que con  graves  temores,  quiso  dicho  capellán  exor- 
cizar el  volcan;  lo  que  no  ejecutó  allí  á  causa  de 

haberles  hecho  salir  huyendo  apresurados,  un  nue- 
vo, tempestuoso  y  formidable  ruido  de  dicha  boca; 

y  habiéndose  retirado  otra  media  legua  mas,  le 
exorcizó  desde  un  alto  con  el  conjuro  de  tempes- 

tades. Jueves  8  amaueció  mas  furioso.  Viernes  9 

oscureció  con  mucho  mayor  estremo  que  los  ante- 
riores todos  los  países  circunvecinos,  y  tuvo  todo  el 

valle  de  Urecho  eu  notable  oscuracion,  aun  dis- 
tando del  volcan  como  diez  leguas,  entre  Ponien- 

te y  Norte,  por  haber  descargado  para  aquel  pais 
la  mayor  parte  de  la  denegrida  nebulosidad;  de  que 
infiero  se  habrán  ingerido  de  arenas  los  pastos  y 
cañaverales,  de  todas  ó  algunas  de  las  haciendas 
de  trapiche,  que  están  situadas  eu  aquel  valle,  y  se 
hallarán  sus  moradores  en  temerosa  confusión,  por 
estarlo  así  todas  las  demás  comarcanas  vecindades, 
á  causa  de  las  nuevas  furias  y  repetición  de  temblo- 

res; luezclandose  algunos  aguaceros,  coa  huracanes 
y  muchos  rayos  y  truenos,  que  en  los  países  circun- 

ferentes se  han  alternado  en  estos  cuatro  días  de 
viernes,  sábado,  domingo  y  lunes  12.  Hoy  martes 
13  bajé  á  hacer  nueva  inspección  ocular  a  Jorullo, 
a  fia  de  reconocer  si  ha  corrido  el  betún  ó  lava  que 
manda  S.  E.  se  le  noticie  en  particular,  y  lo  que  he 
hallado  es,  que  todas  las  aguas  antiguas  de  la  ha- 

cienda, que  como  tengo  dicho  corren  por  encima 
de  las  playas  arenosas,  van  muy  delgadas  y  sere- 
ua.s,  y  en  algunas  partes  muy  cristalinas,  y  del  grue- 

so de  un  dedo,  con  cuya  claridad  se  percibe  en  el 
asiento  un  betún  blanco,  á  modo  de  cal  desleída, 

tirante  a  amarillo,  y  delgado  como  un  pliego  de  pa- 
pel de  estrasa,  y  por  las  orillas  de  este  betún  se 

trasparenta  un  riso  nacarado  y  grasieiito,  que  pre- 
tendido arrollar  con  el  dedo  de  la  mano,  se  desha- 

ce ó  incorpora  luego  en  el  agua;  por  manera  que 
no  pude  recoger  nada  de  dicho  betún,  como  pre- 

tendí, y  solo  recogí  las  arenillas  que  me  parecie- 
ron estar  mas  infectas  de  él,  tomándolas  de  la  na- 

ta superficial,  de  las  cuales  como  en  cantidad  de 
una  libra,  hago  remisión  a  vd.,  señor  alcalde  mayor, 
para  que  siendo  de  su  agrado,  mande  hacer  inspec- 

ción de  dicho  betún,  que  no  dudo  que  echándole 
agua  á  esta  arena,  y  asentándola,  lo  espelerá;  pa- 

ra que  de  este  modo,  y  pasando  noticia  al  señor 
escelentísimo  quede  satisfecho  en  su  superior  y  es- 
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pecial  pregunta,  pues  ni  yo  tengo  conocimientos  de 
dicha  lava,  ni  ha  habido  persona  que  me  diga  qué 
materia  sea;  pero  sea  la  especie  que  fuere,  no  cor- 

re otra  cosa  que  la  que  llevo  dicho." 
"Hasta  aquí  termina  el  diario  relativo  de  lo  ya 

visto  y  observado,  en  el  nunca  bien  ponderado  vol- 
can, y  efectos  que  ha  causado,  hasta  hoy  martes 

1 3  del  presente,  y  para  concluir  solo  diré  otras  par- 
ticularidades por  las  cláusulas  siguientes." 

"La  primera,  el  no  haber  rompido  en  lo  alto  de 
algún  cerro,  como  se  ha  verificado  en  los  demás 
volcanes  que  se  ven  en  este  reino,  sino  en  lo  mas 
hondo  y  plano  de  la  cañada  de  Cuitinga,  estando 
esta  oriunda  al  pié  del  elevado  cerro  de  Cucha.  La 
segunda,  la  diferencia  de  rumores  que  ha  dispara- 

do desde  el  dia  de  su  reventazón  á  esta  parte,  y 
con  especialidad  cuando  ha  engrosado  mas  su  nube, 
que  entonces  ha  formado  varias  tormentas  en  la  es- 

fera arrojando  repetidos  rayos,  centellas,  exhala- 
ciones y  otros  tiros  de  fuego.  La  tercera,  haber  ar- 
rojado tanta  y  tan  innumerable  porción  de  piedras 

hechas  ascua,  de  modo  que  en  el  recinto  de  su  bo- 
ca ha  formado  un  brocal,  pretil  ó  círculo  que  ya 

pasa  su  altura  de  trescientas  varas,  y  sobrepuja  los 
demás  que  están  á  los  lados  de  la  cañada,  la  que 
totalmente  ha  llenado  y  desfigurado.  Y  la  cuarta, 
que  en  tanto  estrago  y  ruinas  que  se  han  padecido, 
no  han  peligrado  por  Divina  Providencia  persona 
ninguna,  y  solo  sí  haberse  desperdigado  y  andar 
vagueando  todos  los  operarios,  y  demás  moradores 
que  habitaban  Jorullo,  Presentación,  la  Guacaua 
y  demás  parajes  de  su  territorio,  descarriados  por 
varias  partes,  donde  de  muchos  se  ignora  su  rum- 

bo. Todo  lo  cual  con  las  circunstancias  referidas, 
yo  dicho  administrador  con  la  personal  asistencia, 
que  impelido  de  la  obligación  de  mi  cargo  he  teni- 

do eu  dichas  haciendas,  lo  he  visto,  observado,  tra- 
ginado  y  entendido,  por  lo  que  el  diseño  de  este 
diario  es  y  lo  afirmo  por  cierto,  y  en  todo  la  pura, 
neta  y  sincera  verdad,  como  que  soy  y  he  sido  el 
mas  inmediato  testigo  de  vista,  en  todo  lo  que  lle- 

vo especificado  en  esta  relación,  que  es  fecha  en  es- 
ta labor  de  Cuarallo,  en  trece  dias  del  mes  de  no- 

viembre de  mil  setecientos  cincuenta  y  nueve  años. 
— Manuel  Román  Siyago." 

Hasta  aquí  lo  interesante  del  espediente,  que  si 
bien  contiene  una  carta  del  cura  de  la  Guacana, 
es  ya  inútil  para  nuestro  propósito,  por  no  añadir 
noticia  alguna  á  las  comunicadas  en  los  diarios  an- 
teriores. 

Ei  aparecimiento  del  Jorullo  es  uno  de  los  fenó- 
menos mas  sorprendentes  de  los  verificados  en  nues- 

tro pais;  recuerda  el  Monte-Novo  de  Ñapóles,  y 
llama  la  atención  de  los  sabios  del  mundo.  El  ba- 

rón de  Humboldt,  en  su  Ensayo  político,  muestra 
su  admiración  hablando  del  volcan,  y  se  espresa  di- 

ciendo:— "Los  que  fueron  testigos  de  esta  gran  ca- 
tástrofe, desde  las  colinas  de  Agua-Zarca,  asegu- 

ran que  se  vieron  salir  llamas  en  un  espacio  de  mas 
de  media  legua  cuadrada:  que  muchos  pedazos  de 
peñascos  candentes  fueron  lanzados  a  alturas  pro- 

digiosas, y  que  al  través  de  una  nube  espesa  de  ce- 
nizas, iluminada  por  el  fuego  volcánico,  y  semejan- 
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te  al  mar  agitado,  vieron  cómo  se  fué  hiuchando 
la  costra  reblandecida  de  la  tierra.  Entonces  los 

rios  de  Cuitimba  y  de  San  Pedro  se  sumieron  pre- 
cipitados en  las  grietas  inflamadas.  La  descompo- 

sición de  la  agua  contribuía  á  avivar  las  llamas, 
que  se  veían  desde  rátzcuaro,  ciudad  situada  sobre 
una  mesa  muy  ancha  y  á  1.400  metros  sobre  las 

playas  del  JoruUo.  Este  volcan  está  siempre  encen- 
dido, y  ha  arrojado  del  lado  del  Norte  una  inmen- 

sa cantidad  de  lava  escoriosa  y  basáltica,  que  con- 
tiene fragmentos  de  rocas  primitivas.  Las  grandes 

erupciones  del  volcan  central  continuaron  hasta  el 
mes  de  febrero  de  1760,  y  en  los  años  siguientes 

fueron  ya  muy  raras." 
El  volean  apareció  en  lo  mas  bajo  de  la  cañada 

de  Cuitinga,  los  materiales  que  arrojó  llenaron  la 
cañada,  y  aglomerándose  en  seguida  alrededor  de 
la  boca,  se  elevaron  hasta  formar  una  altura  consi- 

derable. La  tierra  se  abolló  formando  vejigas  has- 
ta de  180  metros  de  elevación;  las  arenas  cubrie- 

ron los  pastos  y  quemaron  los  árboles,  y  las  cenizas 
cayeron  hasta  cincuenta  y  siete  leguas  eu  línea  rec- 

ta del  cráter.  Todavía  está  en  actividad:  bajando 

hoy  en  dirección  de  iVrio  por  las  colinas  de  Agua- 
Zarca,  para  las  Playas,  se  distingue  el  cono  del 
Jorullo,  elevado  1.518  pies  sobre  los  planes  que  lo 
rodean,  arrojando  humo  en  diferentes  columnas;  al 

pié,  una  boca  menos  despide  también  humo,  y  al- 
rededor, ocupando  el  terreno  denominado  el  Mal 

pais,  se  distinguen  millaradas  de  pequeños  conos  de 
dos  á  tres  metros  de  altura,  muchos  de  los  cuales 

exhalan  un  vapor  espeso  y  se  conocen  con  el  nom- 
bre de  hornitos. 

Jorullo  está  situado  eu  el  departamento  de  Pátz- 
cuaro.  Estado  de  Michoacan,  á  los  19°  9'  de  latitud 
Xorte,  y  2°  26'  18''  de  longitud  Occidental  de  Mé- 

xico, á  distancia  de  treinta  y  seis  leguas  del  Océa- 
no. No  ha  tenido  ninguna  nueva  erupción;  algunas 

veces  aviva  la  llama,  arroja  mayor  cantidad  de  hu- 
mo, y  se  sienten  recios  temblores  que  se  le  atribu- 

yen. El  pais  es  triste  y  está  desolado,  las  cenizas 
llevadas  á  lo  lejos  abonaron  la  tierra  y  contribu- 

yeron á  dar  fertilidad  á  una  gran  estensiou  de  ter- 
ritorio. Los  arroyos  de  Cuitinga  y  de  San  Pedro, 

que  al  principio  desaparecieron  tragados  en  las  hen- 
deduras, reaparecieron  luego  como  fuentes  terma- 

les, y  en  1803  su  temperatura  era  de  65°  8".  No ha  arrojado  lava  mas  de  uua  sola  vez. — m.  o.  y  b. 
JOSÁBHET:  mujer  del  gran  sacerdote  Joad, 

era  hija  de  Joram,  rey  de  Judá.  (Véase  Joad.) 
JOSAFAT:  rey  de  Judá  desde  880  hasta  904 

antes  de  Jesucristo ;  fué  uno  de  los  príncipes  mas 

piadosos  y  sabios  del  reino  de  Judá,  y  eu  recom- 
pensa de  sus  virtudes  lo  libertó  el  Señor  de  sus  ene- 
migos los  ammonitas  y  los  moabitas:  la  Escritura 

solo  le  reconviene  por  haberse  aliado  con  Achab 

para  hacer  la  guerra  al  rey  de  Siria  y  haber  casa- 
do á  su  hijo  Jorara  con  Athalia,  hija  de  Jezabel: 

se  ha  dado  el  nombre  de  valle  de  Josafat  á  un  va- 
lle inmediato  á  Jerusalem,  situado  entre  esta  ciu- 

dad al  E.  y  la  montaña  de  los  Olivos  al  O.;  está 
regado  por  el  torrente  Cedrón:  en  este  valle  fué 
donde  Josafat  derrotó  á  los  moabitas  y  sus  alia- 

dos, y  en  el  mismo,  según  la  tradición,  se  verifica- 
rá el  juicio  final:  se  llama  también  valle  de  Cedrón 

ó  de  Siloé. 

*  JOSÉ  (San):  pueb.  de  la  raunicip.  del  Rosa- 
rio, part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua:  131  hab. 

*  JOSÉ  (San):  pueb.  cabec.  de  la  municip. 
de  su  nombre,  part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua: 
894  hab. 

*  JOSÉ  (San)  pueb.  de  la  municip.  de  Tepeji 
del  Rio,  part.  y  dist.  de  Tula,  est.  de  México. 

*  JOSÉ  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  Tlal- 
nepantla  Cuatenco,  part.  de  Yautepec,  dist.  de 
Cueruavaca,  est.  de  México. 
JOSÉ  ̂ San):  villa  del  gobierno  y  á  28  leguas 

E.  N.  E.  de  Buenos  Aires  y  á  16  N.  N.  O.  de  Mon- 
tevideo, provincia  de  Cisplatina,  situada  á  orillas 

del  rio  de  su  nombre,  que  corre  al  S.  y  vierte  sus 
aguas  en  el  Santa  Lucía. 
JOSÉ  (San):  isla  de  Nueva  Granada  (Colom- 

bia) en  el  golfo  de  Panonia,  departamento  del  Ist- 
mo: es  la  mayor  del  archipiélago  de  las  Perlas,  des- 

pués de  la  isla  del  Rey,  de  la  cual  dista  dos  leguas 

S.  O.,  lat.  N.  8°  y  15',  long.  O.  15°  10';  tiene  dos 
leguas  de  largo  sobre  H  de  ancho. 
JOSÉ  (San):  fuerte  de  Nueva  Granada  (Co- 

lombia), departamento  de  Magdalena,  á  dos  leguas 
S.  S.  O.  de  Cartagena  y  al  S.  de  la  isla  de  Tierra 
Bomba,  entre  un  pequeño  islote,  sito  en  el  paso  de 
Poca  Chica,  que  forma  la  entrada  meridional  de 
la  gran  bahía  de  Cartaejena. 
JOSÉ  (San)  ó  VILLA  NUEVA  DE  SAN 

JOSÉ:  ciudad  de  Goatemala,  capital  del  estado  de 
Costa  Rica  y  del  departamento  de  su  nombre,  si- 

tuada en  un  ameno  valle:  es  residencia  de  un  obis- 
pado, tiene  buenas  calles  que  se  riegan  por  medio 

de  canales:  contiene  tres  iglesias  y  hermosas  fuen- 
tes públicas:  las  autoridades  del  gobierno  intruso 

que  residían  antes  eu  Cartago,  le  trasladaron  á  San 
José  en  1828:  población  8.326  hab. 
JOSÉ  (San):  establecimiento  de  misioneros  del 

Alto  Perú,  eu  el  territorio  de  los  Chiquitos,  situa- 
do á  orillas  de  un  rio  que  desagua  en  el  lago  de  su 

inmediación,  á  60  leguas  O.  N.  O.  de  Alburquer- 
que  y  á  120  leguas  N.  E.  de  La  Plata. 
JÓSE  (San):  pequeña  villa  del  Alto  Perú  en 

la  parte  occidental  del  territorio  de  Moxos,  situa- 
da en  la  margen  izquierda  del  Cobitu,  á  12°  long. 

N.  N.  E.  de  la  Paz  y  á  8°  S.  de  Cuzco. 
JOSÉ  (San):  lago  de  Nueva  Bretaña  en  la 

Nueva  Gales  meridional,  al  E.  N.  E.  del  lago  Sal, 

hacia  los  51"  20'  lat.  N.  y  los  81°  long.  O.:  tiene 
unas  12  leguas  de  largo  sobre  4  de  aucho:  recibe 
al  N.  O.  el  Cat-la-ke,  rio  que  sale  del  lago  Cat  y 
hacía  el  E.  de  su  nacimiento  el  Albany  que  des- 

agua de  la  bahía  de  James:  eu  su  orilla  N.  E.  se 
encuentra  la  factoría  inglesa  de  Osnaburg-honse. 
JOSÉ  (San)  :  isla  del  Alto  Canadá,  en  el  estre- 

cho que  junta  el  lago  Hurón  con  el  lago  Superior, 
al  N.  O.  de  la  isla  Drummondg,  al  S.  de  la  isla 
Georges:  tiene  unas  3|  leguas  de  largo,  sobre  1| ancho. 

JOSÉ  (canal)  BAHAR  lOUCEF:  grande  de- 
rivación del  Nilo,  eu  el  Egipto  Central :  toma  las 
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aguas  de  este  rio  por  la  margen  izquierda  cerca  de 
Darut-el-Cherif,  provincia  de  Minicli,  y  se  dirige  al 
N.  casi  eu  dirección  paralela  cou  el  Kilo,  del  cual 
dista  generalmente  2^  de  legua:  después  de  haber 
atravesado  la  provincia  de  Beny-Suif,  entra  cerca 
de  Menhara  en  la  de  Farura;  vuelve  á  tomar  la  di- 

rección N.  O.  en  Howarael-Kebir,  y  mediante  un 
lecho  abierto  en  la  roca,  recorre  un  desfiladero  que 
corta  la  cordillera  Líbica:  una  parte  del  canal  Jo- 

sé parece  corresponder  al  canal  de  Maris,  que  lle- 
vaba al  lago  de  este  nombre  las  aguas  superabun- 

dantes del  Nilo. 

JOSÉ  (San):  bahía  de  los  Estados-Unidos  for- 
mada por  el  golfo  de  México,  en  la  costa  del  ter- 

ritorio de  Florida,  condado  de  Facson,  hacia  los 

29°  40'  lat,  N.,  y  los  81°  53' long.  O.:  tiene  unas  4 
leguas  de  largo,  sobre  2¿  de  ancho  y  está  circuida 
por  una  lengua  de  tierra  estrecha  que  forma  al  S. 
el  cabo  Blais  y  solo  deja  hacia  el  Ñ.  una  entrada 
angosta:  esta  bahía  ofrece  un  cómodo  surgidero, 
principalmente  hacia  las  ruinas  de  un  lugar  que  le 
dio  su  nombre. 

JOSÉ  (San):  rio  de  los  Estados-Unidos  que 
nace  al  N.  E.  del  estado  de  India,  corre  al  N.  O., 
baña  los  muros  del  fuerte  San  José,  y  entra  en  el 
territorio  de  Michiguen,  en  donde  desagua  en  la 

parte  S.  E.  del  lago  de  este  nombre,  hacia  los  42° 
30'  lat.  N.  y  los  86"  18'  long.  O.  después  de  un  rá- 

pido curso  de  unas  40  leguas,  navegable  en  la  ma- 
yor parte:  este  rio  forma  una  infinidad  de  islas,  es 

muy  abundante  en  pesca,  y  tiene  unos  200  metros 
de  ancho  en  su  embocadura:  sus  márgenes  son  ha- 

bitadas por  los  indios  potowatomios. 
JOSÉ  (San):  península  en  la  costa  oriental  de 

la  Patagonia,  al  S.  O.  de  la  embocadura  del  rio  Ne- 

gro, y  al  N.  de  la  Bahía  Nueva,  bajo  los  42"  30' 
lat.  S.,  y  los  60°  28'  long.  O.:  tiene  unas  16  leguas 
de  largo  del  N.  al  S.  sobre  6.|  de  ancho:  el  istmo 
por  medio  del  cual  está  unida  al  continente  solo 
tiene  1|  legua  de  ancho:  esta  península  presenta 
al  E.  el  puerto  de  Valdes,  y  circuye  casi  entera- 

mente la  bahía  de  su  nombre,  cuya  estrecha  aber- 
tura está  hacia  el  N.  O.  y  tiene  unas  9|  leguas  de 

seno,  sobre  4  de  anchura  media. 
JOSÉ  DE  ORUNA  (San):  capital  de  la  isla 

de  la  Trinidad,  una  de  las  pequefiaá  Antillas,  sita 
en  medio  de  una  llanura  bien  cultivada,  á  orillas 
del  rio  de  su  nombre,  y  á  1|  leguas  E.  do  Puerto 
de  España:  sus  casas,  construidas  de  tapias,  están 
techadas  de  hojas  de  palmeras:  el  comercio  es  nulo 
en  esta  ciudad;  antiguamente  era  la  capital  de  la 
isla:  población  unos  3.000  hab. 
JOSÉ:  hijo  de  Jacob  y  de  Raquel,  y  hermano 

uterino  de  Benjamín :  envidiosos  sus  demás  herma- 
nos de  la  predilección  con  que  su  padre  le  miraba, 

lo  entregaron  á  unos  mercaderes  ismaelitas,  quie- 
nes lo  vendieron  á  Putifar,  uno  de  los  primeros  ofi- 

ciales de  Faraón,  rey  de  Egipto:  Putifar  lo  puso  á 
la  cabeza  de  su  casa  y  le  dio  las  mayores  pruebas 
de  afecto  depositando  en  él  la  mas  ilimitada  con- 

fianza; pero  la  dicha  que  José  gozaba  en  casa  de 
Putifar  fué  pronto  acibarada,  porque  habiéndose 
apasionado  de  él  la  esposa  de  su  señor  y  viendo  que 

José  no  correspondía  á  su  liviandad,  le  acusó  á  su 
marido  de  haber  querido  seducirla,  y  fué  encerra- 

do en  una  prisión:  inspirado  allí  José  por  una  sabi- 
duría divina,  esplicó  los  sueños  de  dos  prisioneros 

que  estaban  encerrados  cou  él  (el  panadero  mayor 

y  el  copero  del  rey),  anunciándoles  su  próximo  des- 
tino, y  se  cumplieron  sus  predicciones:  instruido 

Faraón  de  estos  sucesos,  mandó  que  lo  llevaran  á 

su  presencia,  para  que  le  interpretase  un  sueño  es- 
pantoso que  habla  tenido  y  que  nadie  podía  espli- 

carle:  José  le  predijo  entonces  1  años  de  hambre 
precedidos  de  7  años  de  abundancia:  admirado  el 
rey  de  tanta  sabiduría,  le  nombró  su  primer  minis- 

tro, y  le  encargó  que  pusiera  eu  reserva  el  residuo 
de  los  primeros  años  para  la  época  de  la  escasez: 
cuando  llegó  este  tiempo,  Jacob,  falto  también  de 
granos,  envió  sus  hijos  á  Egipto  para  comprarlos, 
y  entonces  José  se  dio  á  conocer  á  sus  hermanos, 

los  perdonó  y  obtuvo  para  ellos  la  tierra  de  Ges- 
sen:  gobernó  por  muchos  años  el  Egipto  y  murió 
á  la  edad  de  110  años,  dejando  dos  hijos.  Manases 
y  Efraim,  que  hablan  sido  adoptados  por  Jacob, 
cada  uno  de  los  cuales  dio  su  nombre  á  uua  de  las 

doce  tribus:  José  vivió,  según  la  cronología  vul- 
gar, desde  1145  á  1635  antes  de  Jesucristo,  y  se- 

gún el  arte  de  comprobar  las  fechas,  desde  2113 
hasta  2003. 

JOSÉ  (S.):  esposo  de  María  y  padre  putativo 
de  Jesús;  era  de  la  raza  de  David:  vivió  en  Naza- 
reth  en  gran  pobreza  ejerciendo  el  oficio  de  car- 

pintero, ó  según  otros,  de  serrador:  cuando  María 
se  sintió  en  cinta,  quiso  repudiarla;  pero  instruido 

por  un  ángel  del  misterio  de  la  Encarnación,  cou- 
sintió  en  seguir  viviendo  con  ella  y  eu  educar  á  su 
hijo;  jamas  tuvo  comercio  con  ella;  salvó  á  Jesús 
siendo  niño  llevándolo  á  Egipto:  la  Iglesia  celebra 
su  fiesta  el  19  de  marzo. 
JOSÉ  DE  ARIMATHEA;  rico  habitante  de 

Jerusalem  y  discípulo  celoso  de  Cristo:  reclamó  su 
cuerpo  á  Pilato  después  de  la  pasión  y  lo  sepultó 
en  su  jardín:  según  las  tradiciones  populares  muy 
esparcidas  eu  la  edad  media,  José  de  Arimathea 
fué  por  mar  de  Judea  á  Provenza,  y  desde  allí  pa- 

só á  la  Gran  Bretaña,  donde  predicó  la  fe  y  llevó 
el  Santo  Greal  (véase  Santo  Greal  (el);  se  lo 
celebra  especialmente  en  Glastembury  el  17  de 
marzo. 

JOSÉ  I;  emperador  de  Alemania,  hijo  de  Leo- 
poldo I;  nació  en  1678,  fué  proclamado  rey  de 

Hungría  en  1689,  rey  de  los  romanos  en  1690,  y 
subió  al  trono  imperial  en  1705,  cuando  ya  había 
empezado  en  España  la  guerra  de  sucesión;  José 
sostuvo  con  energía  los  intereses  de  su  hermano 
Carlos  contra  Felipe  de  Anjou,  nieto  de  Luis  XIV: 

sus  tropas,  mandadas  por  el  príncipe  Eugenio,  ga- 
naron grandes  victorias  á  los  franceses  en  Turin 

(1706)  y  cu  Malplaquet  (1709);  pero  la  muerte 
no  le  permitió  ver  el  fin  de  esta  guerra;  José  apa- 

ciguó, usando  solo  de  la  dulzura,  las  rebeliones  que 
hablan  estallado  en  Hungría,  supo  hacer  una  elec- 

ción acertada  de  ministros  y  generales,  y  los  re- 
compensó noblemente;  murió  en  1711  y  tuvo  por 

succesor  á  su  hermano  Carlos. 
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JOSB  II:  emperador  de  Alemania;  nació  eu 
1741,  murió  en  1790,  hijo  del  emperador  Francis- 

co I  de  Lorena  y  de  Mana  Teresa  de  Austria:  fué 
elegido  rey  de  los  romanos  en  1164  y  iiomljrado 
emperador  en  17(55  a  la  muerte  de  su  padre;  pero 
esto  no  fué  mas  que  un  titulo  honorífico,  pues  Ma- 

ría Teresa  conservó  el  poder,  y  no  gobernó  real- 
mente sino  desde  la  muerte  de  esta  princesa  en 

1780:  amigo  de  innovaciones,  dio  varias  leyes  que 
cambiaban  la  disciplina  eclesiástica,  suprimían  con- 

ventos, &c.,  sin  que  las  súplicas  del  papa  Pió  VI 
que  pasó  personalmente  a  verle  en  Alemania,  pu- 

dieran detenerle  en  el  camino  de  las  reformas:  en 
1787  hizo  alianza  con  la  emperatriz  Catalina  II 
contra  los  turcos,  pero  fué  desde  luego  derrotado 
delante  de  Belgrado,  y  vio  avanzar  a  sus  enemigos 
bajo  el  mando  del  gran  visir  Yussuf-baja  hasta  el 
corazón  de  sus  estados:  sin  embargo,  el  feld  maris- 

cal Laudon  reparó  este  descalabro  y  obligó  al  mis- 
mo Belgrado  a  capitular;  pero  la  insurrección  de 

los  Paises  Bajos  contra  su  autoridad  y  la  revolu- 
ción de  Francia  que  amenazaba  tan  cruelmente  á 

su  hermana  María  Antonieta,  le  sumieron  en  una 
tristeza  profunda:  Mr.  Cam.  Paganel  escribió  la 
Historia  de  José  II,  1843. 

JOSÉ  ó  JOSÉ  MANUEL:  rey  de  Portugal, 
hijo  y  succesor  de  Juan  Y;  subió  al  trono  á  los  35 
años,  en  1750:  un  temblor  de  tierra  que  destruyó 
una  parte  de  Lisboa  (1755),  la  espulsion  de  los 
jesuítas  del  reino  á  consecuencia  de  una  conspira- 

ción contra  la  vida  del  rey,  en  la  cual  se  suponía 
complicados  á  algunos  individuos  de  la  Compañía 
(1759),  y  la  pnblicacien  de  un  edicto  para  abolir 
la  odiosa  distinción  de  cristianos  viejos  y  nuevos 
en  Portugal  (1773),  tales  fueron  los  principales  su- 

cesos de  este  reinado:  José  tuvo  por  primer  minis- 
tro al  marqués  de  Pombal:  merced  á  los  sabios 

consejos  de  este  ministro,  fueron  restaurados  los 
estudios,  fomentados  el  comercio  y  la  industria  y 
disminuido  el  poder  de  la  inquisición:  murió  José  I 
en  1777. 

JOSÉ  (  Fb.\ncisco  Leclerc  del  Tremblay,  lla- 
mado EL  P.) :  confidente  del  cardenal  de  Richelieu; 

nació  eu  Paris  en  1577,  sirvió  algún  tiempo  con 
distinción  eu  el  ejército,  y  en  1599  dejó  el  mando 
y  tomó  el  habito  de  capuchino:  emprendió  misio- 

nes en  varias  provincias  de  Francia  y  llegó  á  ob- 
tener los  primeros  empleos  de  su  orden:  el  acierto 

con  que  desempeñó  difereutes  comisiones  impor- 
tantes y  delicadas  que  le  confió  Richelieu,  le  cap- 

taron el  aprecio  y  la  confianza  de  este  cardenal, 
quien  lo  llevó  consigo  a  la  Rochela,  le  dio  entrada 
en  el  consejo  de  estado  y  le  encomendó  los  mas  es- 

pinosos cargos:  murió  en  1638:  el  mismo  Richelieu 
le  asistió  en  sus  últimos  momentos  y  esclamó  al 

saber  su  muerte:  ''He  perdido  mi  brazo  derecho:" 
hizo  grandes  esfuerzos,  pero  inútilmente,  para  que 
le  confirieran  el  capelo  de  cardenal. 
JOSÉ  DE  CALASAXZ.  (Véase  Calasaxz.) 
JOSEFINA  (la  EMPERATRIZ) :  nació  eu  1763  en 

la  Martinica,  era  hija  del  conde  Tascher  de  la  Fa- 
gerie,  y  casó  á  la  edad  de  15  años  con  el  vizconde 
de  Beauharnais,  de  quien  tuvo  dos  hijos,  Eugenio 

y  Hortensio  de  Beauharnais:  después  de  haber  vis- 
to a  su  marido  arrastrado  al  cadalso,  fué  encerra- 
da en  una  prisión,  debiendo  mas  tarde  su  libertad 

a  Tallien,  sobre  quien  llegó  á  ejercer  un  gran  as- 
cendiente, así  como  sobre  el  director  Barras:  ha- 

biéndose presentado  al  general  Bonaparte  para 
pedirle  una  gracia,  fué  tal  la  pasión  que  le  inspiró 
que  consintió  en  casarse  con  ella  (1796):  Josefina 
participó  de  la  alta  fortuna  de  su  esposo,  subió  al 
trono  con  él  y  recibió  el  titulo  de  emperatriz;  sin 
embargo,  no  hizo  uso  de  su  gran  poder  sino  para 
obras  buenas  que  le  atrajeron  el  aprecio  universal, 
achacándosele  solamente  una  prodigalidad  escesi- 
va:  no  habiendo  tenido  Napoleón  ningún  hijo  de 
su  uuion  con  ella,  la  repudió,  declarándose  el  di- 

vorcio en  1809:  Josefina  soportó  resignada  esta 
separación  cruel  y  se  retiró  á  Malmaison,  donde 
murió  en  1814,  poco  después  la  caida  del  empe- rador, 

JOSEFINOS:  nombre  dado  en  España  á  los 
franceses  y  españoles  partidarios  de  José,  herma- 

no de  Napoleón,  a  quien  éste  habia  hecho  rey  de 
España  en  1807:  se  llamaban  también  afrance- 
sados. 
JOSEFO,  JOSEPHUS:  historiador  y  general 

judío,  descendiente  de  la  familia  de  los  Macabeos, 
nació  en  Jerusalem  el  año  137  de  Jesucristo,  era 
de  la  secta  de  los  fariseos:  nombrado  gobernador 
de  la  Galilea  por  sus  compatriotas  que  se  hablan 
insurreccionado  contra  los  romanos  el  año  67,  sos- 

tuvo en  Jotapata  un  largo  sitio  contra  Yespasiano 
y  Tito:  habiéndose  al  fin  rendido  al  primero,  le 

predijo  su  elevación  al  imperio  y  se  captó  su  amis- 
tad: Yespasiano  y  Tito  le  llevaron  á  Roma  y  le  se- 

ñalaron una  pensión  considerable:  se  cree  que  mu- 
rió en  esta  ciudad  el  año  95:  Josefo  escribió  la 

"Historia  de  la  guerra  de  los  judíos,"  obra  que  Ti- 
to apreciaba  mucho:  esta  obra  fué  redactada  pri- 

mero en  sirio  y  después  en  griego:  se  tienen  ademas 

de  este  autor  las  "Antigüedades  judaicas"'  en  20 
libros,  y  constituyen  la  historia  de  los  judíos  hasta 
la  toma  de  Jerusalem;  su  propia  "Yida;  Dos  libros 
contra  Apion,  adversario  de  los  judíos;  ün  elogio 

de  los  siete  Macabeos  mártires:''  todas  estas  obras 
están  escritas  eu  griego:  S.  Gerónimo  dio  á  Jose- 

fo el  sobrenombre  de  Tito  Livio  de  la  Grecia,  por 
la  claridad  y  la  elegancia  de  su  estilo. 
JOSEPHSTAD,  antiguamente  PLESS:  ciudad 

real  y  plaza  fuerte  de  Bohemia,  círculo  y  á  2J  le- 
guas N.  de  Ka^nigiugrastz,  y  a  19^  E.  N.  E.  de 

Praga,  situada  a  orillas  del  Elba:  no  fué  fundada 
hasta  el  año  de  1780;  industria:  fábrica  de  tejidos 

de  algodón  y  de  agujas,  cuyo  último  género  se  des- 
pacha para  Hungría:  población  1.500  hab. 

JOSIAS:  rey  de  Judá,  hermano  y  succesor  de 
Amon;  subió  al  trono  el  año  639  antes  de  Jesucris- 

to á  la  edad  de  8  años:  reinó  sabiamente,  derribó 
los  altares  de  los  falsos  dioses  y  mandó  reedificar 
el  templo:  entonces  fué  cuando  el  gran  sacerdote 
Helcías  encontró  entre  los  escombros  una  copia  de 
los  libros  de  Moisés:  Josías  pereció  en  una  batalla 

que  dio  en  Mageddo  contra  Nechao,  rey  de  Egip- 
to, 608  años  antes  de  Jesucristo. 
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JOSSELIN:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  Morbian,  distr.  y  á  2  leguas  O.  IS".  O.  de  Pioer- 
mel  y  a  tíj  N.  N.  E.  de  Vannes:  cabeza  de  territo- 

rio: celebra  feria  el  tercer  lunes  de  cada  mes,  en  la 
cual  se  hace  mucho  comercio  en  ganado,  granos, 
cáñamo  y  tejidos  bastos  de  lana;  población  2.615 
hab. — Esta  ciudad  estuvo  en  otro  tiempo  fortifi- 

cada y  tenia  nn  castillo,  en  donde  murió  el  condes- 
table Clissou  en  1407:  es  célebre  en  la  historia  por 

el  combate  de  los  Treinta,  dado  en  1350  en  el  pá- 
ramo de  Mi-Voie,  á  |  de  legua  de  sus  muros. 

JOSSELIN:  señor  de  Courtenay,  de  una  fami- 
lia ilustre  en  la  historia  de  las  Cru/.adas;  acompa- 
ñó d  Palestina  a  Baldnino,  su  primo,  recibió  el 

condado  de  Edeso  cuando  Balduino  llegó  a  ser  rey 
de  Jerusalem  el  año  de  1118:  murió  en  el  de  1131 
después  de  haberse  señalado  por  una  multitud  de 
acciones  heroicas. — Su  hijo  Josselin  II  le  succedió 
en  el  trono  de  Edeso;  pero  tan  cobarde,  como  va- 

liente fué  su  padre,  se  dejó  despojar  por  los  turcos 
de  su  dignidad  real  y  le  condujeron  cautivo  á  A  le- 

po, donde  falleció  el  año  de  1149:  Josselin  III,  hi- 
jo del  precedente,  fué  hecho  prisionero  por  los  tur- 

cos en  1165  y  no  pudo  ser  rescatado  sino  hasta  el 
año  de  1175,  por  Balduino  IV,  su  suegro, 

JOSUÉ:  jefe  del  pueblo  hebreo;  nació  en  Egip- 
to y  succedió  á  Moisés  á  principios  del  año  de  1605 

antes  de  Jesucristo,  é  introdujo  á  los  judíos  en  la 
tierra  de  promisión,  la  cual  dividió  en  doce  tribus: 
pasó  el  Jordán  á  pié  enjuto  y  se  apoderó  de  Jericó, 
haciendo  derribar  los  muros  de  la  ciudad  al  son  de 
la  trompeta,  y  venció  á  Adonisedec,  rey  de  Jcbus 
en  Gabaon,  así  como  á  otros  cuatro  soberanos  que 
se  hablan  ligado  con  este  príncipe  para  destruirle: 
durante  el  combate  que  le  dio  Josué,  detuvo  Dios 
el  sol  para  prolongar  el  dia  y  permitirle  acabar  la 
victoria:  Josué  empleó  cuatro  años  en  conquistar 
el  pais  de  Canaan,  murió  á  la  edad  de  110  años  en 
1580  antes  de  Jesucristo  (ó  1426  según  la  crono- 

logía vulgar ) :  en  la  Biblia  hay  con  su  nombre  un 
libro  que  su  le  atribuye  y  que  contiene  su  historia. 
JOTAPATA,  según  varios  autores  lo  mismo 

que  GAT-KEFER:  ciudad  de  Galilea,  al  O.  de 
Tolemaida  (Acre):  estaba  situada  sobre  una  emi- 
uencia  y  rodeada  de  precipicios:  cuando  sitiaron 
los  romanos  esta  ciudad  en  el  año  66,  fué  defendi- 

da por  Josefo  de  un  modo  tan  heroico  que  llamó 
la  atención  y  mereció  los  elogios  de  sus  mismos  ene- 

migos: Vespasiano,  el  general  de  Xeron,  fué  herido 
en  este  sitio  de  un  lanzazo:  esta  ciudad  fué  patria 
de  Jonás. 

*  JOTEAPA  (San  Pedro):  pueb.  del  est.  de 
Veracruz,  cantón  de  Acayucan.  Dista  12  leguas 
al  X.  de  su  cabecera:  tiene  maderas  y  resinas  es- 
quisitas;  y  en  sus  bajos,  vainilla,  zarzaparrilla,  y 
en  mas  de  10  leguas  la  cebadilla,  de  que  nada  apro- 

vechan. Pob.  1856  hab. 

JOUAN:  golfo  de  Francia  formado  por  el  Me- 
diterráneo, en  la  costa  de  S.  E.  del  departamento 

de  Var,  distrito  de  Grasse,  hacia  los  43"  y  33'  lat. 
N.,  y  los  10"  y  44'  long.  E.:  está  separado  al  E.  por 
medio  de  una  península  de  la  rada  de  Antibes  y  al 
O.  E.  del  golfo  de  la  Napules;  por  el  cabo  de  la 
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Croissette,  tiene  f  de  legua,  y  su  entrada,  cuya  an" chura  es  de  1 J,  está  defendida  de  cada  lado  por  un reducto. 

JOUARRE:  villa  de  Francia,  departamento  de 
Sena  y  Marne,  distrito  á  3J  leguas  E.  de  Meaux, 
territorio  y  á  ̂   legua  S.  de  la  Ferte  del  Jouarre, 
situada  en  posición  muy  bella  sobre  una  colina: 
comercia  en  granos  y  madera:  celebra  ferias  el  mar- 

tes de  Pentecostés  y  el  2  de  noviembre  para  la  ven- 
ta de  ganado:  su  población  es  de  2.676  hab. 
JOUARRE,  DIODURUM:  lugar  de  Francia, 

departamento  del  Sena  y  Oise,  distrito  y  á  3^  le- 
guas N.  N.  E.  de  Rambouillet,  territorio  y  á  2|  N. 

b.  de  Chevrense:  su  población  es  de  1.306  hab. 
JOUBERT  (Bartolomé  Catalina):  general  de 

los  ejércitos  de  la  república;  nació  en  Pont  de 
Vaux  en  1769,  se  alistó  como  voluntario  en  1791 

y  pasó  por  todos  los  grados:  sirvió  con  la  mayor 
distinción  en  Italia,  y  después  de  haber  hecho  pro- 

digios de  valor  fué  nombrado  general  de  brigada 
en  el  campo  de  batalla  en  1795;  prestó  un  apoyo 

eficaz  y  poderoso  al  general  en  jefe  Bonaparte  en 
Montenott,  en  ÍNIillesimo,  en  Mondovi  y  Riyoli 

(1796),  y  él  mismo  mandó  como  general  en  jefe 
en  Italia  en  1798,  sublevó  el  Piamonte,  y  obtuvo 

al  principio  grandes  victorias;  pero  habiendosido 

atacado  de  improviso  en  Novi  por  Souv.-arow,  vio  su 
ejército  en  derrota  y  fué  herido  mortalmente  alem- 
peñarse  con  demasiada  temeridad  en  introducir  el 
orden  en  sus  desbaratadas  filas  (15  de  agosto  de 

1799):  no  tenia  mas  que  30  años:  en  el  momento 

de  morir  pensaba  el  Directorio  en  confiarle  el  po- 
der supremo. 

JOUE:  lugar  de  Francia,  departamento  de  lu- 
dra  y  Loire,  distrito,  territorio  S.  y  a  |  leguas  S. 
S.  O.  de  Tours:  población  1.540  hab.:  en  sns  alre- 

dedores se  coge  escelenle  vino  tinto. 

JOUE:  lugar  de  Francia,  departamento  de  Loi- 
re inferior,  distrito  y  á  4^  leguas  X.  O.  de  Ancenis, 

territorio  y  á  1|  O.  de  Biaille,  situado  en  la  mar- 
gen derecha  del  Esdre;  industria:  herrerías  é  hi- 

landerías: celebra  ferias  los  dias  25  de  mayo,  6  de 

junio,  26  de  julio  y  2  de  octubre,  para  la  venta  de 
ganado:  población  2.109  hab. 
JOUE-DU-BOIS:  lugar  de  Francia,  departa- 

mento del  Orne,  distrito  y  a  5  leguas  de  X.  X.  O. 

de  Alenzon,  territorio  y  á  IJf  O.  de  Caronges:  in- 
dustria: tenerías:  población  1.530  hab. 

JOUE-DU-PLAIX:  lugar  de  Francia,  depar- 
tamento del  Orne,  distrito  y  á  1|  leguas  S.  O.  de 

Argentan,  territorio  y  á  |  S.  de  Econché;  sita  cer- 
ca del  Odón:  población  1.000  hab. 

JOUFFROY  ó  JOFPROY,  eu  ktin  "Joftre- 
dus:"  casa  noble  y  antigua  del  Franco  Condado; 
adquirió  celebridad  en  el  siglo  XIV  por  la  eleva- 

ción á  la  dignidad  de  cardenal  de  uno  de  sus  indi- 
viduos, Juan  Joutfroy,  mas  conocido  en  la  historia 

bajo  el  nombre  de  Joffredy.   (Véase  Joffredv.) 
JOURDAX  (Mateo  Jouve),  apellidado  COR- 

TA CABEZAS,  á  causa  de  sus  fechorías:  nació 
en  1749  en  San  Just,  cerca  de  Puy:  después  de  ha- 

ber sido  carnicero  por  algunos  años,  tuvo  que  fu- 
garse viéndose  perseguido  por  la  justicia  y  se  hizo 



462 JOU 
JOU 

contrabaudista  en  las  fronteras  de  Saboya:  habien- 
do tenido  varias  desavenencias  con  sus  compañeros 

de  oficio,  se  alistó  en  el  regimiento  de  Auvernia, 
del  cual  desertó,  y  embarcándose  en  un  buque  mer- 

cante, fué  cogido  por  los  corsarios  de  Túnez  que 
lo  llevaron  esclavo  á  Marruecos:  allí  fué,  como  él 

mismo  lo  decia,  donde  aprendió  el  oficio  de  verdu- 
go, y  como  era  muy  conforme  con  sus  instintos  san- 

guinarios, no  tardó  en  adquirir  uua  triste  celebri- 
dad en  tan  infame  ocupación:  concluido  su  largo 

cautiverio,  regresó  á  Francia,  y  abrió  en  París  un 
almacén  de  vinos:  cuando  estalló  la  revolución  fué 
uno  de  los  mas  crueles  demagogos,  y  por  lo  mismo 
se  echaba  mano  de  él,  como  de  un  hombre  necesa- 

rio en  todos  los  motines  y  matanzas;  en  la  jornada 
de  6  de  octubre  de  1789  asesinó  á  los  dos  guardias 

de  corps  Varicourt  y  Desüuttes;  mas  tarde  se  jac- 
taba de  haber  mandado  asesinar  á  trece  mujeres, 

apaleándolas  con  barras  de  hierro,  y  de  haber  ar- 
rancado el  corazón  á  Foulon  y  Berthier:  este  mal- 

vado iuundó  de  sangre  el  departamento  de  Yauclu- 
sa,  y  el  saqueo,  la  mortandad  y  el  incendio  acompa- 

ñaban siempre  sus  pasos,  siendo  tales  los  horrores 
que  cometía  en  todas  partes,  que  llamaron  la  aten- 

ción de  la  asamblea  nacional,  pero  las  voces  de  los 

diputados  girondinos  fueron  sofocadas  por  los  fu- 
riosos de  la  Montaña,  y  Jourdau  siguió  cometien- 

do impunemente  toda  clase  de  maldades,  hasta  que 
en  1794  la  misma  junta  de  salvación  pública  que 
tantas  veces  habla  utilizado  sus  servicios,  cansada 
ya  de  sus  escesos  y  robos,  lo  condenó  á  muerte, 
siendo  guillotinado  el  27  de  mayo. 
JOURDAX  (J.  B.):  mariscal  de  Francia,  na- 

ció en  Limoges  en  1762,  murió  en  1833,  sirvió  en 
América  desde  la  edad  de  16  años;  fué  nombrado 
en  1791  comandante  de  un  batallón  de  voluntarios, 
sirvió  bajo  las  órdenes  de  Dumouriez,  en  Bélgica, 
y  fué  nombrado  general  de  división  en  1793:  se  dis- 

tinguió en  la  batalla  de  Houdschoote,  y  dos  dias 
después  le  ascendieron  á  general  en  jefe:  acababa 
de  obtener  grandes  victorias,  cuando  fué  destituido 
por  haber  desagradado  á  la  juuta  de  salvación  pú- 

blica: sin  embargo,  se  le  dio  poco  después  el  man- 
do del  ejército  del  Mosela:  tomó  a  Diñan,  Gharle- 

roi,  y  ganó  la  celebre  batalla  de  Fleurus  (1794): 
opuesto  al  príncipe  Carlos,  pasó  dos  veces  el  Rhin ; 
pero  sufrió  varios  reveses  y  fué  reemplazado  por 
Massena:  nombrado  del  consejo  de  los  Quinientos, 
propuso  la  ley  sobre  la  conscripción:  republicano 
sincero,  se  opuso  á  las  usurpaciones  de  Bonaparte, 
y  después  del  18  de  brumario,  fué  escluido  del  cuer- 

po legislativo,  siendo  enviado  como  embajador  es- 
traordinario  al  Fiamonte  (1800),  donde  fué  presi- 

dente de  la  '-Consulta:"  en  1804  le  nombró  Napo- 
león mariscal  del  imperio,  pero  le  dejó  sin  mando 

importante:  en  1808  siguió  Jourdan  á  José  Bona- 
parte á  España;  pero  tuvo  muy  poca  influencia: 

en  1814  mandó  la  sétima  división  militar,  contribu- 
yó á  la  calda  del  emperador  y  fué  nombrado  par: 

después  de  la  revolución  de  julio,  le  nombraron  go- 
bernador de  los  inválidos,  cuyo  cargo  desempeñó 

hasta  su  muerte. 

JOUVENCE,  llamada  también  SAN  GEU- 

GOTJX  EL  REAL:  villa  de  Francia,  capital  de 
cantón,  en  el  departamento  del  Saona  y  Loire,  al 
N.  O.  de  Macón:  tiene  1.500  hab.:  su  industria 
consiste  en  fábricas  de  sombreros  y  tenería:  hace 
mucho  comercio  de  vinos;  se  ve  en  esta  villa  una 
fuente  llamada  de  Jou vence  (juventud),  por  alu- 

sión á  aquella  fuente  fabulosa,  á  cuyas  aguas  se 
atribula  la  maravillosa  propiedad  de  rejuvenecer  á 
los  que  se  bañaban  en  ellas. 

JOU  VENO  Y  (José,  llamado  el  Padre  j,  JU- 
YENCIUS:  jesuíta,  nació  en  París  en  1643,  ense- 

ñó la  retórica  en  Caen,  en  la  Fleche  y  en  Paris, 

en  el  colegio  de  Luis  el  Grande:  después  fué  lla- 
mado á  Roma  en  1690  para  continuarla  "Histo- 

ria de  los  jesuítas,"  y  murió  en  dicha  ciudad  en 
1719:  el  P.  Jouvency,  profundamente  versado  en 
el  conocimiento  de  los  clásicos  latinos,  ha  sido  uno 
de  los  hombres  que  han  hecho  mas  servicios  á  la 
instrucción  de  la  juventud:  sus  obras  principales 

son:  "Novus  apparatus  grteco  latinus,  cum  inter- 
pretatioue  galilea,''  1681;  ediciones  de  "Juvenal, 
Terencio,  Horacio,  Marcial,  Ovidio,"'  con  notas:  es- 

tas ediciones,  destinadas  a  las  clases,  están  purga- 
das de  los  pasajes  obscenos  que  se  hallan  en  ¡as  an- 

tiguas: "De  Ratione  discendi  etdoscendi''  (1692), 
tratado  de  los  estudios  de  que  Rollin  hace  grande 

elogio;  "Appendix  de  Diis  et  Heroibus,''  compen- 
dio de  mitología  para  el  uso  de  las  escuelas:  com- 

puso también  discursos  latinos,  poesías  y  la  quinta 

parte  de  la  "Historia  de  los  jesuítas"  (desde  1571), 
Roma,  1710:  el  estilo  del  P.  Jouvency  es  notable 
por  la  precisión  y  elegancia. 
JOUYENET  (Juan):  pintor  de  historia,  nació 

en  1647,  en  Rúan,  de  uua  familia  de  artistas  dis- 
tinguidos, murió  en  1717,  fué  muy  joven  á  Paris, 

donde  Lebrun  le  empleó,  y  fué  admitido  en  la  aca- 
mia  de  pintura  en  1675:  hizo  multitud  de  obras  al 

fresco  y  al  óleo,  y  se  dedicó  especialmente  á  retra- 
tar: sus  mejores  composiciones  son:  "Ester  delante 

de  Asuero:  El  descendimiento  de  la  cruz  y  la  Pes- 

ca milagrosa:''  habiéndose  quedado  paralítico  del 
lado  derecho,  se  ejercitó  en  pintar  con  la  mano  iz- 

quierda, y  llegó  á  obtener  los  mismos  resultados 
que  con  la  derecha,  pues  en  este  estado  pintó  para 
el  coro  de  la  iglesia  de  la  Yisitacion  el  hermoso 
cuadro  llamado  Magníficat. 
JOUX:  lago  de  Suiza  (Yaud),  al  pié  del  Jura; 

tiene  2  leguas  de  largo  del  S.  O.  al  N.  E,  |  de  an- 
cho, 176  pies  en  su  mayor  profundidad  y  está  á 

3.500  pies  sobre  el  nivel  del  mar:  este  lago,  y  el 
de  los  Breuets  al  N.  con  el  cual  comunica  por  me- 

dio del  Orbe  que  los  atraviesa,  están  sujetos  á  es- 
traordinarias  crecidas:  este  lago  abunda  en  pesca, 
particularmente  en  truchas  y  sollos. 
JOüX  (valle  de):  formado  por  dos  cordilleras 

del  Jura,  y  se  estiende  del  S.  O.  al  N.  E,  sobre  una 
longitud  de  4|  leguas,  sii  anchura  es  de  1 1  y  su  ele- 

vación sobre  el  nivel  del  mar  es  de  3.570  pies:  está 
situado  parte  en  Francia  (departamento  del  Jura 

y  distrito  de  San  Claudio)  y  parte  en  Suiza  (can- 
tón de  A'aud) :  cubren  este  valle  deliciosas  praderas 

y  frondosos  bosques;  la  parte  superior  que  perte- 
nece á  la  Francia  es  estéril;  cuéntanse  en  ellas  mu- 
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chas  grutas,  y  la  mas  conocida  de  todas  es  la  lla- 
mada Caldera  del  Infierno:  el  distrito  de  este  va- 

lle, cuya  capital  es  Le  Sentier,  contiene  2  círculos, 
el  Chenit  y  el  Pont:  su  poblaciou  asciende  a  400 
hab. — En  el  siglo  XII  este  valle  estaba  todavía  de- 

sierto; Federico  Barbaroja  le  dio  enfeudo  á  Ebal 
de  Granson,  cuyo  padre  habia  fundado  allí  un  mo- 

nasterio de  premostrateuses,  los  cuales  desmontaron 
el  pais  y  atrajeron  muchos  pobladores,  especialmen- 

te de  protestantes  refugiados  allí  con  motivo  de  la 
revocación  del  edicto  de  Nantes. 

JOUX  (castillo  de),  JOVIITM  ó  JUCA:  fuer- 
te construido  sobre  una  montaña  en  el  departamen- 
to del  Doubs,  cerca  de  la  orilla  derecha  del  rio  de 

este  nombre,  al  S.  E.  de  Pontarlier:  sirvió  de  pri- 
sión á  Pouquet,  á  Mirabeau  y  á  Louvertnre. 

JOUX-LA-VILLE:  villa  de  Francia,  depar- 
tamento del  Youne,  distrito  y  á  3.f  leguas  N.  de 

Avallon:  tiene  4.200  hab.:  celebra  ferias  el  1.°  de 
marzo,  23  de  junio,  3  de  diciembre  y  el  lunes  pos- 

terior al  8  de  setiembre  para  la  venta  de  granos, 
vino,  ganado,  duelas,  &c. 
JOUY:  lugar  de  Francia,  departamento  del  Se- 
na y  Oise,  distrito  y  á  una  legua  S.  E.  de  Versa- 

lles,  situado  á  orillas  del  Bievre,  en  un  ameno  va- 
lle: tiene  1.800  hab. :  es  célebre  por  la  gran  fábrica 

de  indianas  pintadas,  que  Cristóbal  Felipe  Ober 
Karapf  estableció  en  él  en  1760,  y  cuyos  productos 
tienen  fama  en  toda  Europa. 
JOUY  DEL  MORIN  (GAumAcisi:  lugar  de 

Francia,  departamento  del  Sena  y  Marne,  distrito 
de  Coulommiers,  y  á  3^  leguas  E.  de  la  Perté-Gau- 
cher,  situada  á  orillas  del  Morin:  tiene  1.800  ha- 

bitantes: hay  dos  molinos  de  papel, 
JO  VE  (Pablo),  PAOLO  GIOVIO:  célebre 

escritor  del  siglo  XVI,  nació  en  Como  en  14S3, 
murió  en  Florencia  en  1559;  ejerció  primeramente 

la  profesión  de  médico,  y  fué  protegido  por  los  pa- 
pas León  X,  Adriano  VI  y  Clemente  VII:  habién- 
dose quedado  arruinado  cuando  el  condestable  de 

Borbon  saqueó  a  Roma,  Clemente  VII  le  dio  el 
obispado  de  Nocera,  y  se  propuso  enriquecerlo: 
Francisco  I  le  señaló  una  pensión,  la  cual  suprimió 
el  condestable  de  Montmorency  en  el  siguiente  rei- 

nado: sus  obras  mas  importantes  son:  "Historia  sui 
temporis  ab  auno  494,  ad  annum  1547,"  Paris, 
1553,  2  volúmenes  en  folio,  traducido  al  francés 
por  Dionisio  Sauvage,  Paris,  1579,  2  volúmenes  en 

folio;  "Descriptiones  quotquot  exstant  regionum 
atqne  locorum,  Basilea,  1771,  en  8.°;  y  Elogios  de 
escritores  célebres." 
JOVELLANOS  (Gaspar  de):  nació  en  la  vi- 
lla de  Gijon  el  dia  5  de  enero  de  1744;  fueron  sus 

padres  D.  Francisco  Gregorio  Jovellanosy  Carre- 
ño,  regidor  y  alférez  mayor  de  la  mencionada  villa, 

y  D.*  Francisca  Apolinaria  Jove  Ramírez,  señora 
deestraordinaria  hermosura:  estos  dichosos  padres, 
al  ver  que  tenían  nueve  hijos,  cinco  varones  y  cua- 

tro hembras,  y  que  era  una  carga  superior  á  la  for- 
tuna escasa  que  poseían,  formaron  el  proyecto  de 

dedicar  á  alguno  de  ios  varones  a  que  siguiese  la 
carrera  de  la  Iglesia,  con  el  objeto  de  que  pudiera 
auxiliar  á  los  otros,  y  para  ello  eligieron  á  Gaspar, 

que  era  el  cuarto  de  los  hermanos,  porque  pareció 
el  mas  á  propósito  en  vista  de  su  docilidad  y  bue- 

na índole:  después  de  haber  aprendido  las  prime- 
ras letras  y  la  latinidad  en  Gijon,  pasó  á  estudiar 

filosofía  en  la  universidad  de  Oviedo,  donde  dio  á 
conocer  su  distinguido  talento  y  el  natural  despejo 
y  su  singular  penetración  para  conocer  los  defectos 
del  método  escolástico  que  se  seguía:  en  el  año  de 
1757,  cuando  apenas  contaba  13  años  de  edad,  le 
confirió  la  primern  tonsura  el  obispo  de  aquella  dió- 

cesis, para  obtener  un  beneficio  simple  diaconal  de 
San  Bartolomé  de  Naya  en  la  misma  provincia:  ha- 

biendo pasado  después  á  la  ciudad  de  Avila,  co- 
menzó el  estudio  de  jurisprudencia  y  cánones  en  la 

universidad,  y  en  el  palacio  del  célebre  prelado  D. 
Romualdo  Velarde  y  Cienfuegos,  seminario  de  ilus- 

tres jóvenes  asturianos,  y  escuela  de  virtudes,  cien- 
cias y  pundonor,  donde  se  formaron  dignos  toga- 

dos y  ejemplares  eclesiásticos:  aquí  fué  donde  Jo- 
vellanos  comenzó  á  demostrar  mas  directamente 

su  saber  y  la  pureza  de  su  amor  á  la  patria;  estas 
dotes  que  supo  descubrir  el  obispo,  dieron  ocasión 
para  que  el  ilustre  prelado  le  animara  en  sus  pro- 

yectos literarios,  y  con  el  fin  de  fomentar  sus  pro- 
gresos en  las  ciencias,  que  con  particularidad  cul- 

tivaba, le  dio  la  canónica  institución  del  préstamo 
de  Navalperal  en  1761,  y  la  del  beneficio  simple  de 
Horcajada  en  1763,  ambos  en  la  misma  diócesis: 

pero  el  obispo  no  quedó  satisfecho  con  estas  con- 
cesiones, porque  conociendo  á  fondo  las  brillantes 

disposiciones  de  su  protegido,  y  deseando  que  se 
diera  á  conocer  eu  el  mundo  literario,  le  trasladó 
á  la  universidad  de  Alcalá  de  llenares,  proporcio- 

nándole una  beca  canonista  con  voto  en  el  insigne 

colegio  mayor  de  San  Ildefonso:  no  bien  Jovella- 
nos  hubo  llegado  á  Alcalá,  se  presentó  en  el  cole- 

gio, donde  leyó  una  hora  de  oposición  con  pun- 
tos de  veinticuatro,  sobre  el  que  por  suerte  le  to- 
có contestando  á  cuatro  argumentos  y  á  varias 

preguntas  de  instituta,  y  después  de  aprobados  es- 
tos ejercicios  con  la  nota  de  "némine  discrepante," 

fué  nombrado  colegial  mayor  el  10  de  mayo  de 
1764,  á  los  20  años  de  edad:  luego  se  graduó  de 
bachiller  eu  cánones  en  aquella  universidad,  el  24 
de  diciembre  del  mismo  año:  el  10  de  febrero  del 

siguiente  año,  defendió  un  acto  mayor,  contestan- 
do con  lucimiento  y  gran  despejo  á  cuantos  argu- 

mentos le  presentaron;  poco  tiempo  después  susti- 
tuyó en  la  misma  universidad  la  cátedra  de  Sexto 

y  Decretales  mayores,  que  desempeñara  el  Dr.  Na- 
vascues:  en  1776  hizo  oposición  á  la  canongía  doc- 

toral de  la  iglesia  de  Tny:  detúvose  algunos  dias 
en  la  corte,  donde  varios  primos  que  tenia  le  acon- 

sejaron que  en  vez  de  decidirse  por  la  carrera  ecle- 
siástica, prefiriese  la  toga,  porque  conceptuaban  en 

vista  de  su  talento,  que  podría  de  esta  manera  lu- 
cir mas,  y  proporcionar  grandes  ventajas  á  su  pa- 

tria: no  fueron  á  la  verdad  enteramente  inútiles 
los  consejos  y  reflexiones  de  los  parientes  y  amigos 
que  por  él  se  interesaban:  Jovellanos  estuvo  largo 
tiempo  meditando  sobre  el  particular,  y  recapaci- 

tando su  posición  venidera,  se  decidió  últimamen- 
te por  seguir  la  marcha  que  las  personas  antes  men- 
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donadas  le  habiaii  indicado;  con  este  objeto  re- 
nunció resueltamente  á  la  carrera  eclesiástica,  y 

suspendiendo  su  viaje,  solo  procuró  obtener  una 
plaza  de  alcalde  del  crimen  que  había  vacante  en 
una  audiencia  de  la  Península:  no  trascurrió  mu- 

cho tiempo  sin  que  viera  satisfechos  sus  deseos, 
porque  el  dia  31  de  octubre  del  año  de  1161,  y 
cuando  solamente  contaba  24  años  de  edad,  fué 
nombrado  alcalde  de  la  cuadra  de  la  real  audiencia 
de  Sevilla:  D.  Gaspar  de  Jovellanos,  en  la  práctica 
forense,  se  valió  de  los  conocimientos  uo  comunes 
del  respetable  marques  de  San  Bartolomé,  ministro 
acaso  el  mas  antiguo  de  la  academia  de  Sevilla,  sn- 
geto  de  una  prolndad  a  toda  prueba,  y  a  quien  aca- 

baban de  jubilar  en  atención  a  lo  avanzado  de  su 
edad:  dueño  ya  de  las  fórmulas  y  prácticas  del  foro, 

y  ayudado  de  su  gran  talento,  y  con  una  larga  lec- 
tura de  los  autores  de  mas  nombradía,  comenzó 

desde  luego  a  distinguirse  en  aquel  tribunal,  lle- 
gando á  ser  al  poco  tiempo  el  órgano  de  la  sala  de 

alcades,  por  cuya  pluma  se  dirigían  á  la  superiori- 
dad los  informes  y  consultas:  el  joven  asturiano  se 

esforzó  cuanto  pndo  para  hacer  que  se  desterrara 
la  horrorosa  prueba  del  tormento;  pero  solo  consi- 

guió templarla:  el  dia  215  de  febrero  de  1 T74,  le  as- 
cendieron á  oidor  de  la  misma  audiencia,  y  aun 

cuando  el  sueldo  que  disfrutaba  no  sufrió  la  menor 
alteración  en  favor  suyo,  tuvo  la  rígida  y  escrupu- 

losa delicadeza  de  renunciar  á  los  beneficios  ecle- 
siásticos que  hasta  entonces  habia  estado  disfru- 

tando: afortunadamente  para  Jovellanos,  llegó  á 

aquella  audiencia  D.  Luis  Ignacio  Aguirre,  que  ha- 
biendo viajado  por  las  principales  poblaciones  de 

Europa,  traia  gran  número  de  apuntes  de  las  ob- 
servaciones que  habia  hecho  en  lo  concerniente  á 

su  profesión,  como  también  muchos  libros  que  tra- 
taban de  la  misma  materia:  esto  fué  para  Jovella- 

nos un  verdadero  hallazgo,  pues  repasando  estas 
obras  con  suma  avidez,  las  estracta,  se  penetra  á 
fondo  de  las  doctrinas  que  encerraban,  se  dedica  á 
establecer  un  plan  de  nuevos  estudios  dirigidos  cou 
especialidad  á  la  ciencia  económica,  considerándola 
única  y  capaz  de  formar  un  sabio  magistrado:  sin 
faltar  á  las  obligaciones  de  su  empleo,  ni  al  despa- 

cho de  las  varias  comisiones  honrosas  que  le  fueron 
confiadas,  cultivó  la  poesía  en  los  cortos  momentos 
de  ocio  que  tenia:  en  1778  le  nombró  S.  M.  alcalde 
de  su  casa  y  corte,  cuyo  ascenso  fué  generalmente 

sentido  en  "la  ciudad  de  Sevilla,  y  en  vez  de  felici- tarse los  sevillanos  por  este  honroso  nombramiento, 

se  daban  el  pésame  por  la  pérdida  de  tan  digno  ma- 
gistrado y  tan  decidido  protector  de  todos  los  ramos 

del  saber  humano;  pero  al  fin  partió  el  dia  2  de  oc- 
tubre del  mismo  año,  dejando  á  sus  amigos  en  el 

mayor  desconsuelo:  no  bien  hubo  llegado  a  Madrid, 
cuando  al  punto  fué  visitado  por  las  personas  de 
mas  alta  distinción,  y  especialmente  por  D.  Pedro 
Rodríguez  Campomanes,  quien  después  le  llevó  á 

su  escogida  tertulia,  en  la  cual  conoció  á  D'.  Fran- 
cisco Cabarrús,  y  su  amistad  cou  este  último  ca- 

ballero contribuyó  mucho  á  las  desgracias  y  per- 
secuciones de  Jovellanos:  poco  tiempo  después  le 

nombraron  socio  de  mérito  de  la  sociedad  patrió- 
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tica  de  Madrid,  y  apenas  se  contó  por  individuo  de 
su  seno,  cuando  comenzó  su  importante  trabajo  del 

"Informe  de  la  ley  agraria,"  por  el  cual  se  hizo  tan 
famoso  en  toda  Europa  y  en  América:  también  le 
nombraron  individuo  supernumerario  de  la  acade- 

mia de  la  Historia  en  1779,  ascendiendo  después 
á  consejero  de  órdenes  militares,  en  virtud  de  lo 
cual  fué  recibido  caballero  de  Alcántara,  nombra- 

do académico  honorario  de  la  real  de  San  Fernando, 
en  cuya  junta  general,  para  la  distribución  de  pre- 

mios celebrada  en  14  de  julio  de  1781,  dijo  aquella 
elocuente  oración  que  con  tanto  aprecio  conservan 
los  profesores  y  aficionados  á  las  bellas  artes;  tam- 

bién le  honraron  cou  el  nombramiento  de  académi- 
co supernumerario  de  la  Española  ó  de  la  lengua 

castellana:  fué  muy  amigo  de  D.  Juan  Melendez 
Yaldés.  D.  Gaspar  de  Jovellanos  salió  de  Madrid 
con  dirección  á  León,  pasando  después  á  Oviedo  y 
á  Gijon,  en  cuyo  tránsito  fué  dictando  varias  me- 

didas y  trazando  planes  en  beneficio  de  la  agricul- 
tura, la  industria,  las  ciencias  y  el  comercio:  obser- 

vando este  método,  recorrió  casi  toda  la  provincia, 
indagando  su  población,  el  estado  de  su  cultivo  y  de 
su  industria,  sus  usos  y  sus  costumbres,  de  suerte 
que,  con  este  famoso  caudal  de  prolijas  indagacio- 

nes, coordinó  y  escribió  aquella  colección  de  car- 
tas que  habia  de  dirigir  á  su  amigo  Ponz;  pero  al 

cabo  de  unos  seis  meses  de  viaje  volvió  á  la  corte  de 
España,  y  se  entregó  con  el  mayor  ahinco  al  des- 

empeño de  los  trabajos  que  habia  interrumpido  con 
ocasión  de  su  viaje:  entre  todos  los  discursos  que  es- 

cribió sobre  diferentes  asuntos  en  el  año  de  1784 

y  1785,  hubo  uno  que  mereció  la  general  aceptación 
de  los  inteligentes;  fué  aquel  que  presentó  en  29  de 
noviembre  en  la  Junta  de  comercio,  relativo  á  la 
libertad  de  las  artes  de  España,  el  cual  dio  ocasión 
á  varias  controversias  literarias,  que  duraron  bas- 

tante tiempo:  entonces  dieron  principio  las  perse- 
cuciones de  Cabarrús,  y  Jovellanos,  que  se  precia- 

ba de  amigo  suyo,  tomó  parte  en  sus  desgracias  y 
fué  considerado  como  su  decidido  protector:  rece- 

loso el  gobierno  de  un  desenlace  no  muy  favorable 
á  sus  intereses,  determinó  alejar  de  Madrid  á  Jove- 

llanos, y  con  este  intento  el  consejo  de  órdenes  dis- 
puso que  pasase  á  Salamanca  á  evacuar  ciertas  co- 

misiones, marchando  luego  á  Asturias,  de  orden 
también  del  referido  consejo,  para  que  visitara  las 
minas  de  carbón  de  piedra  que  existen  en  aquel  prin- 

cipado, á  fin  de  informar  respecto  de  su  estado  y  de 
la  utilidad  que  de  ellas  se  podía  sacar:  pusieron  á 
Cabarrús  en  estrecha  prisión,  y  Jovellanos  no  pu- 

do, aun  cuando  quiso,  dispensarle  ninguna  protec- 
ción; pero  escribió  a  varios  de  sus  amigos  con  ob- 

jeto de  que  hicieran  lo  que  a  él  no  le  era  dado  en 

favor  de  Cabarrús,  y  Gaspar  solo  halló  en  la  cor- 
respondencia de  la  mayor  parte  de  los  hombres  que 

gozaban  prestigio  cerca  del  rey,  muy  amargos  des- 
engaños, por  lo  cual  se  propuso  encerrarse  en  su 

pais  y  no  volver  mas  á  la  corte:  en  el  espacio  de 
doce  años  que  duró  su  permanencia  en  su  patria,  se 
ocupó  en  infinitos  trabajos  literarios,  entre  los  cua- 

les debemos  contar  la  conclusión  de  su  "Informe 
sobre  la  ley  agraria:"  su  casa  estaba  siempre  abier- 
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ta  para  todos  cuautos  le  buscaban,  era  el  amparo 
y  el  consuelo  de  los  necesitados,  y  el  que  animaba 
y  protegía  a  los  labradores  pobres:  sin  embargo,  el 
gobierno,  á  pesar  de  la  prevención  que  contra  él  te- 

nia, creyó  que  seria  escandaloso  no  premiar  los  im- 
portautes  servicios  que  habia  hecho  en  beneficio  de 
su  pais,  y  le  concedió  los  honores  y  antigüedad  del 
consejo  de  Castilla:  los  amigos  que  Jovellanos  te- 

nia en  Madrid  deseaban  con  ansia  su  regreso  á  esta 
villa;  pero  D.  Gaspar  contestaba  á  las  reiteradas 

invitaciones  que  le  hacian  del  modo  siguiente:  "Se- 
gún Arias  es  tiempo  de  pensar  en  volver  a  Madrid: 

no  lo  deseo,  lo  repugno:  concibo  que  allí  no  gozaré 
la  mas  pequeña  parte  de  la  felicidad  que  aquí  gus- 

to: no  negaré  que  deseo  alguna  pública  señal  del 
aprecio  del  gobierno,  para  ganar  en  ella  aquella 
especie  de  sanción  que  necesita  el  mérito  de  la  opi- 

nión de  algunos  necios:  veo  que  esto  es  sugestión 
del  amor  propio,  y  que  la  posteridad  no  me  juzga- 

rá por  mis  títulos,  sino  por  mis  obras:  mi  conducta 
ha  sido  pura,  honesta  y  sin  mancha,  y  espero  que 
tal  sea  reputada:  si  es  así,  este  testimonio  me  debe 
consolar  de  cualquier  desaire  de  fortuna:  si  no,  de- 

bo contentarme  con  el  testimonio  de  mi  conciencia, 
que  solo  me  acusa  de  aquellas  flaquezas,  que  son 
tan  propias  do  la  condición  humana:  resuelvo  en 
mi  ánimo  una  obrita  sobre  la  instrucción  pública, 
para  la  cual  tengo  hechos  algunos  apuntes  y  ob- 

servaciones: he  meditado  mucho  sobre  esta  impor- 
tante materia,  y  pienso  empezar  a  escribir  este 

año,  si  la  salud  y  el  tiempo  me  lo  permitiereu:  pe- 
ro si  volviese  á  Madrid,  debo  reuunciar  á  ella:  allí 

no  habrá  gusto  ni  lugar,  y  cuando  uiugun  encar- 
go estraordinario  lo  estorbase,  los  ordinarios  del 

Consejo  de  Ordenes  y  Junta  de  Comercio,  los  que 
no  podría  evitar,  de  academias  y  juntas,  ¿cuánto 

no  estorbariaUi'  Todo  bien  cojnbinado,  ¿no  debo 
concluir  que  continuando  aquí  puedo  ser  mas  útil 
al  público  que  allá?  Y  siendo  así,  ¿no  es  mi  prime- 

ra obligación  prolongar  cuanto  pueda  esta  residen- 
cia? Así  lo  haré  sin  importunar  á  nadie;  aunque 

tampoco  puedo  atar  las  manos  á  m¡  buen  amigo 
Arias,  porque  desde  el  principio  me  resigné  á  las 
suyas:  favor,  influjo,  amistad,  opinión,  si  algo  tu- 

viere, quiero  consagrarlo  todo  al  bien  de  este  nue- 
vo establecimiento  cjue  está  a  mi  cargo,  á  la  mejo- 
ra de  esta  provincia  en  que  nací  y  cuento  morir,  y 

al  consuelo  de  los  infelices  y  de  los  hombres  de 

bien:"  de  este  modo,  pues,  pensaba  y  obraba  nues- 
tro filósofo  magistrado,  pero  al  poco  tiempo  reci- 
bió una  orden  del  gobierno,  por  la  cual  se  le  con- 

fiaba una  comisión  en  las  Provincias  Vascongadas, 
y  á  su  regreso  de  este  viaje  recibió  la  noticia  de 
haberle  nombrado  embajador  de  Rusia;  mas  no  le 
dieron  aun  siquiera  el  tiempo  necesario  á  los  pre- 

parativos de  su  marcha  á  este  destino,  cuando  reci- 
bió el  nombramiento  para  el  ministerio  de  gracia 

y  justicia,  y  aquí  precisamente  dan  principio  los 
grandes  infortunios  de  D.  Gaspar  de  Jovellanos: 
la  repugnancia  de  éste  hacia  ciertas  medidas  injus- 

tas y  violentas  que  de  él  pretendía  el  soberbio  pri- 
vado, fomentó  la  intriga  y  el  resentimiento,  lo  cual 

fué  poco  á  poco  preparando  la  ruina  del  ministro 
Tomo  IV. 

de  gracia  y  justicia:  Jovellanos  y  Saavedra  se  pu- 
sieron de  acuerdo  para  la  marcha  que  debía  seguir- 

se respecto  á  los  destinos  de  la  patria,  y  viendo 
Godoy  el  descontento  del  monarca  y  el  horror  que 
le  inspiraba,  motivado  todo  por  la  franca  y  leal 
conducta  de  aquellos  buenos  consejeros,  se  vio  obli- 

gado á  hacer  renuncia  de  la  secretaría  de  estado; 

pero  se  buscaron  por  otro  medio  resortes  que  die- 
sen por  resultado  la  calda  de  estos  dos  celosos  mi- 

nistros, de  manera  que  la  calumnia  fué  la  que  al  fin 
produjo  la  exoneración  de  Jovellanos  en  15  de  agos- 

te de  1T98,  y  el  completo  triunfo  del  ambicioso  fa- 
vorito: el  destituido  ministro  pasó  otra  vez  á  Gijon 

con  especial  encargo  de  continuar  sus  interrumpi- 
das tareas,  y  como  era  de  esperar,  volvió  á  su  an- 

tiguo sistema  de  vida ;  mas  un  nuevo  incidente  vino 
á  trastornar  el  pais  y  el  sosiego  que  disfrutaba:  es- 

parciéronse por  Asturias  varios  ejemplares  de  una 
traducción  en  castellano  del  "Contrato  social,"  im- 

presa en  Londres  el  año  de  1109,  y  como  hubiesen 
dicho  al  mismo  D.  Gaspar,  que  el  traductor  le  elo- 

giaba en  uua  nota,  se  incomodó  sobremanera,  cre- 
yendo que  era  algún  lazo  que  sus  enemigos  le  ten- 

dían, pero  las  consecuencias  fueron  las  siguientes: 
sorprendieron  á  Jovellanos  en  la  madrugada  del 
13  de  marzo,  y  le  obligaron  á  que  se  vistiera  y  que 
inmediatamente  hiciera  entrega  de  sus  papeles:  se 
le  prohibió  el  trato  con  sus  parientes  y  amigos,  per- 

mitiéndole solo  lo  preciso,  con  varios  criados  para 
los  preparativos  de  su  marcha:  le  sellaron  su  selec- 

ta librería,  y  antes  que  amaneciese  el  día  14  le  sa- 
caron de  Gíjon,  dejando  á  sus  habitantes  en  el  ma- 

yor desconsuelo,  especialmente  á  muchas  familias 
pobres  á  las  cuales  con  mano  pródiga  socorría: 
después  de  haber  atravesado  muchos  pueblos  escol- 

tado, cual  si  fuera  el  mayor  criminal,  le  embarca- 
ron eu  el  bergantín  correo  de  Mallorca,  y  habiendo 

llegado  á  Palma,  capital  de  aquella  isla,  le  condu- 
jeron inmediatamente  á  la  Cartuja  de  Jesús  Naza- 
reno, que  está  situada  en  el  valle  de  Yaldemosa: 

desde  este  punto  dirigió  al  rey  una  enérgica  repre- 
sentación, la  cual  no  fué  presentada  por  temor  de 

las  personas  que  rodeaban  entonces  al  monarca:  eu 
esta  retirada  mansión  emprendió  el  estudio  de  la 
botánica,  y  escribió  unos  elementos  de  esta  ciencia 
que  llegaron  á  ser  muy  interesantes  á  la  salud  pií- 
blíca  y  al  país  en  general;  pero  la  maldad  y  la  en- 

vidia, no  creyéndolo  seguro  en  este  paraje,  le  ar- 
rancaron de  él  para  conducirle  cercado  de  tropa  al 

castillo  de  Bellver,  cuya  medida  fué  motivada  por 
la  imprudencia  de  un  sugeto  desconocido,  que  sin 
contar  con  Jovellanos  sacó  una  copia  de  las  dos  re- 

presentaciones que  había  dirigido  al  rey:  llegó  á 
tal  punto  el  encono  de  los  enemigos  del  desgracia- 

do i).  Gaspar,  que  no  le  permitieron  el  auxilio  y 
desahogo  que  necesitaba  en  la  enfermedad  que  pa- 

deció de  resultas  de  la  inflamación  de  una  parótida, 
de  la  dolorosa  operación  de  abrirla,  y  de  una  larga 
y  molesta  curación  para  cerrar  la  herida;  afortu- 

nadamente mejoró  de  sus  dolencias,  y  dedicó  parte 
del  tiempo  de  su  desgraciado  encierro  en  escribir 
algunas  poesías  y  en  hacer  otros  trabajos  impor- 

tantes á  la  literatura  española,  permaneciendo  en 
59 



466 JOV JOY 

este  estado'hasta  la  revolución  de  Aranjiiez,  ocur- 
rida ea  marzo  de  1808,  en  que  recibió  orden  para 

volver  á  Madrid  en  completa  libertad:  en  la  época 
de  la  dominación  francesa,  á  pesar  de  su  oposición, 
desempeñó  algunos  cíirgos  públicos,  haciendo  pa- 

trióticos esfuerzos  para  restablecer  la  independen- 
cia de  su  patria;  pero  sus  grandes  servicios  fueron 

remunerados  con  la  ingratitud  cuando  la  España 
volvió  á  su  estado  normal:  pidió  su  retiro  de  los 
negocios  públicos  _v  se  dirigió  á  su  patria,  donde 
fué  recibido  con  aclamaciones  y  repique  de  campa- 

nas: la  espantosa  nueva  de  la  proximidad  de  los 
franceses  á  aquel  punto  hizo  que  sus  habitantes  se 
pusieran  en  fuga,  y  Jovellanos  se  vio  obligado  á 
acogerse  á  un  pequeño  bergantín  que  le  proporcio- 

nó su  salvación:  el  14  de  noviembre  arribó  al  puer- 
to de  Vega,  donde  acometido  de  una  pulmonía  ful- 

minante falleció  á  las  pocas  horas,  esto  es,  en  la 
noche  del  27  de  aquel  mes  á  los  66  años  de  su  edad: 
su  funeral  fué  celebrado  con  gran  pompa  y  majes- 

tad, sepultando  su  cadáver  en  una  magnífica  caja 
para  ser  trasladado  á  Gijou  al  lado  desús  padres: 
uo  haremos  prolija  mención  de  las  obras  de  este  au- 

tor, ni  de  las  diferentes  ediciones  qne  de  las  mismas 
tenemos,  pero  sí  citaremos  la  última,  publicada  por 
D.  Francisco  de  Paula  Mellado,  la  cual  se  distin- 
o-ue  ademas  de  su  buena  impresión,  por  el  buen  or- 

den con  que  aquellas  están  clasificadas:  sus  escritos 
están  reunidos  en  5  tomos  en  8.°:  comprende  el  1." 
todos  sus  escritos  relativos  á  la  legislación;  el  2.°  lo 
concerniente  á  instrucción  pública;  el  3.°  trata  de 

geografía,  historia,  hacienda,  nobles  artes,  antigüe- 

dades y  literatura:  el  4."  contiene  industria,  comer- 

cio y  poesías,  y  por  último,  en  el  5.°  están  su  co- 
media del  "Delincuente  honrado'"  y  un  sinnúmero 

de  memorias  escritas  con  referencia  á  los  diferentes 

ramos  que  se  enseñaban  en  los  establecimientos 

científicos  de  que  compuso  parte  entre  los  indivi- 
duos de  su  seno:  para  que  se  vea  la  buena  fe  y  la 

imparcialidad  con  que  algunos  escritores  franceses 
hablan  de  nuestras  cosas  y  de  nuestros  hombres, 

baste  decir  que  uno  de  los  críticos  que  gozan  de 

mas  reputación  en  Francia,  dedica  solo  á  la  biogra- 
fía de  Jovellanos  ocho  líneas,  y  después  de  asentar 

con  pasmosa  seguridad  que  lo  asesinó  el  pueblo  el 
año  de  1812  en  un  motin,  añade  hablando  de  las 
obras  de  este  escritor  universal,  que  dejó  poesías 

líricas  y  escritos  políticos.  ¡Cmnto  no  se  envane- 
cería la  Francia  de  haber  poseído  otro  Jovellanos! 

JOVIANO,  FLAVIUS  CLAUDIUS  JOVI A- 

NTJS:  nació  en  Fanonia;  fué  proclamado  empera- 

dor á  la  muerte  de  Juliano  (363),  y  se  vio  obliga- 
do á  hacer  con  los  persas  una  paz  desastrosa  para 

salvar  los  restos  de  un  ejército  comprometido  por 

Juliano:  se  dirigía  a  Constantinopla  para  hacerse 
coronar  cuando  murió. 
JOVINIACUM:  nombre  latino  de  la  ciudad  de 

"Joigny." 

JOVINIANISTAS:  se  dio  este  nombre  á  loS 

discípulos  del  monje  Joviniano,  hereje  del  siglo  IV: 
los  errores  de  estos  sectarios  consistían  principal- 

mente en  negar  la  virginidad  de  la  Santísima  Vir- 

gen, y  creer  que  el  bautismo  hacia  impecables  á  to. 
dos  cuantos  recibían  este  sacramento. 
JOVINIANO:  heresiarca  del  siglo  IV,  monje 

de  olilán,  murió  en  4 12,  rechazaba  el  ayuno,  la  pe- 
nitencia, la  virginidad,  y  negaba  que  María  hubie- 

se quedado  virgen  después  del  nacimiento  del  Sal- 
vador: fué  condenado  por  S.  Ambrosio  en  el  con- 

cilio de  Milán  en  390,  v  desterrado  por  Teodosio 
JOVINO,  JOV INÚS  DE  REIMS:  cónsul  ro- 

mano en  367,  mandó  la  caballería  en  las  Galias: 

fné  proclamado  emperador  en  su  provincia  al  adve- 
nimiento de  Joviano;  pero  rehusó  la  púrpura,  y  él 

mismo  apaciguó  la  reijelion,  rechazó  á|los  alema- 
nes y  gozó  de  gran  crédito  en  tiempo  de  Joviano 

y  sus  succesores ;  murió  en  379. — Otro  Jovino  tomó 
la  púrpura  en  411,  en  tiempo  de  Honorio,  y  fué 
muerto  en  413  por  Ataúlfo. 
JOVITA  (Sta.):  mártir  de  la  Lombardía;  na- 

ció á  principios  del  siglo  II,  en  Brescia,  y  descen- 
día de  una  familia  muy  ilustre:  Sta.  Jovita  y  su 

hermano  S.  Justino,  .^e  señalaron  por  su  ardiente 
fe  en  todo  lo  que  tenia  relación  con  la  religión  cris- 

tiana: los  satélites  del  emperador  Adriano  hicieron 
vanos  esfuerzos  para  que  adoptasen  el  paganismo, 
y  también  fueron  inútiles  las  persecuciones  y  cas- 

tigos que  al  efecto  emplearon:  fueron  conducidos 
á  Roma  y  espuestos  con  otros  mártires  á  la  vora- 

cidad de  las  fieras  del  circo;  pero  habiendo  queda- 
do libres,  los  trasladaron  otra  vez  á  Brescia,  don- 
de les  cortaron  la  cabeza:  el  15  de  febrero  celebra 

su  fiesta  la  cristiandad. 

*  JOYA:  pueb.  de  la  municip.  del  Rosario, 
part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua:  272  hab. 

*  JOYA  (la):  pueblo  de  la  municipalidad  de 
Satevó,  part.  y  est.  de  Chihuahua. 
JOYEUSE  (Gaudiosa)  :  ciudad  de  Francia,  ca- 

pital de  cantón  (Ardeche)  en  el  antiguo  Vivarais, 
a  7J  leguas  S.  O.  de  Privas,  á  orillas  del  Beau- 
mes  y  al  pié  de  las  Cevenas:  tiene  1.300  habitan- 

tes: su  industria  consiste  en  hilanderías  de  seda: 
celebra  ferias  los  dias  25  de  noviembre  y  el  Miér- 

coles de  Ceniza  para  la  venta  de  ganado,  seda,  ce- 
ra y  paño:  el  9  de  octubre  de  1727  el  Beaumes  sa- 
lió de  madre  por  efecto  de  una  grande  lluvia,  cau- 

sando los  mayores  estragos  en  esta  ciudad  y  sus 
cercanías,  y  las  aguas  crecieron  á  mas  de  23  pies 
sobre  el  nivel  de  la  ordinaria  corriente ;  esta  ciudad 
lia  dado  su  nombre  á  una  de  las  casas  mas  antiguas 
de  Francia:  entró  en  el  siglo  XIII  en  la  casa  de 
Chateauneuf  por  el  casamiento  de  Viernede  Andu- 
ze,  señora  de  Joyeuse,  con  Randon  de  Chateauneuf; 
fué  erigido  sucesivamente  en  baronía,  en  vizconda- 
do  para  Tannegny  de  Joyeuse  qne  vivió  en  1450, 
y  en  ducado  para  Ana  de  Joyeuse  en  1581,  y  ha- 

biéndose estinguido  en  1676,  se  restableció  en  1714 
para  Luis  de  Melnn  y  sus  descendientes. 
JOYEUSE  (Ana  de):  favorito  de  Enrique  III, 

de  una  casa  antigua  de  Languedoc,  hijo  de  Guiller- 
mo, vizconde  de  Joyeuse,  mariscal  de  Francia;  na- 

ció en  1561  en  el  castillo  de  Joyeuse  en  Vivarais, 
fué  conocido  al  principio  bajo  el  nombre  de  barón 
lie  Arques:  desde  sus  primeros  años  supo  captarse 
el  afecto  de  Enrique  III,  en  términos  de  nombrar- 
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le  casi  simoltáneamente  duque  y  par,  almirante  de 
Francia,  primer  gentilhombre  ile  cámara  y  gober- 

nador de  Normandía,  y  le  dio  en  matrimonio  a 
Margarita  de  Yaldemont  Lorena,  hermana  de  la 
reina  (1581),  haciendo  él  mismo  los  gastos  de  la 
boda,  que  ascendieron  á  1.200.000  libras:  en  1586 
recibió  Joyeuse  el  encargo  de  hacer  la  guerra  a  los 
hugonotes  eu  Goyeiia,  y  después  de  haber  conse- 

guido algunos  triunfos,  perdió  la  batalla  y  la  vida 
en  la  jornada  de  Coutras  (1587)  contra  el  rey  de 
Navarra  (después  Enrique  IV). 
JOyEUSE  (Fean-cisco  de):  hermano  del  ante- 

rior; nació  en  1562,  fué  sucesivamente  arzobispo 
de  Narbona,  de  Tolosa,  de  Rúan  y  después  carde- 

nal; presidió  la  asamblea  general  del  clero  en  1605, 
fué  legado  del  Papa  en  Francia  (1606,  consagró  a 
María  de  Médicis  y  Luis  XIII  en  Reims,  presidió 

los  estados  generales  '>^1614;,  y  murió  en  Aviñon 
en  1615:  dicen  que  él  fué  quien  concibió  la  prime- 

ra idea  del  canal  de  Languedoc. 

JOYEUSE  (E.vRiQüE  de):  hermano  de  los  an- 
teriores; nació  en  1568,  se  distinguió  en  muchos 

combates  contra  los  protestantes:  después  de  la 
muerte  de  Ana  su  hermano,  y  de  la  pérdida  de  su 

mujer,  se  retiró  del  mundo  y  tomó  el  habito  de  ca- 
puchino bajo  el  nombre  del  hermano  Ángel  (1581); 

pero  cinco  años  después  dejó  su  convento  so  pre tes- 
to de  la  muerte  del  último  de  sus  hermanos,  se  pu- 
so á  la  cabeza  de  los  señores  católicos  de  Langue- 

doc y  llegó  á  ser  uno  de  los  mas  fogosos  partidarios 
de  la  Liga:  fué  uno  de  los  últimos  en  hacer  la  paz 
con  Enrique  IV  que  le  dio  el  bastón  de  mariscal: 
en  1600  dejó  de  nuevo  el  mundo  para  encerrarse 
en  su  claustro:  murió  en  1608  en  Rívoli  durante 

una  peregrinación  que  habia  emprendido  á  pié  y 
descalzo:  Voltaire  dijo  de  él  en  su  Henriada: 

Vicieus,  penitent,  courtisan,  solitaires 
II  prit,  quitta,  reprit  la  cuirasse  et  la  hairc. 

JOYEUSE  (J.  Armandde):  de  una  línea  co' 
lateral,  sirvió  honrosamente  en  el  reinado  de  Luis 

XIV  en  Flandes,  Holanda  y  Alemania,  fué  nom- 
brado mariscal  en  1693,  mandó  el  ala  izquierda  en 

Nerwinde  y  fué  herido  eu  esta  batalla:  murió  en 
1750  sin  posteridad. 
JUAN:  nombre  de  multitud  de  personajes  his- 

tóricos: los  clasificaremos  por  el  orden  siguiente: 

l.°  santos,  2.°  Papas,  3.°  emperadores,  4.°  reyes  y 
príncipes,  5.°  personajes  varios. 

I.  Santos. 

JUAN  BAUTISTA  (S.):  precursor  de  Jesu' 
cristo,  hijo  de  Zacarías  y  de  Isabel,  nació  pocos  me" 
ses  antes  del  Salvador:  fué  consagrado  á  Dios  des- 

de sus  primeros  años,  y  se  retiró  al  desierto  para 
entregarse  allí  á  los  rigores  de  una  vida  austera  y 
ejemplar:  el  año  29  de  Jesucristo  salió  de  su  sole- 

dad y  predicó  en  las  orillas  del  Jordán  la  venida 
del  Mesías:  multitud  de  judíos  convertidos  por  sus 
palabras  le  pidieron  el  bautismo,  lo  cnal  le  dio  el 
sobrenombre  de  Bautista:  el  mismo  Jesús  quiso  re- 

cibir de  su  mano  el  agua  bautismal:  poco  tiempo 
después  fué  encerrado  S.  Juan  en  una  prisión,  por 

haber  protestado  enérgicamente  contra  la  unión 
incestuosa  de  Herodes  Antipas  con  Herodías  su 

cuñada,  y  des]nies  fué  condenado  a  muerte  por  pe- 
tición que  hizo  a  Herodes,  Salomé  la  bailarina,  hi- 

ja de  Herodías,  el  año  32  de  Jesucristo:  el  24  de 
junio  se  celebra  la  natividad  de  S.  Juan  Bautista. 
JUAN  EL  EVANGELISTA  (S.):  uno  de  los 

doce  apóstoles,  hijo  del  Zebedeo  y  hermano  de  San- 
tiago el  Mayor;  nació  en  Bethsaida  en  Galilea  y 

ejerció  primero  el  oficio  de  pescador:  contaba  cer- 
ca de  25  años  cuando  fué  llamado  al  apostolado  por 

Jesucristo;  testigo  de  casi  todos  los  milagros  del 
Salvador,  y  .^u  discípulo  querido,  le  acompañó  al 

jardín  de  los  Olivos  y  al  monte  Calvario:  él  fué  tam- 
bién á  quien  Jesús  recomendó  á  su  madre  al  tiempo 

de  morir:  empezó  á  predicar  el  Evangelio  inmedia- 
tamente después  de  la  resurrección;  asistió  al  con- 

cilio de  Jerusaiem  el  año  51,  después  fué  á  predi- 
car la  fe  al  Asia  menor  y  hasta  en  el  pais  de  los 

partos:  fué  el  primer  obispo  de  Efeso:  arrestado  el 
año  95,  fué  conducido  á  Roma,  donde  según  dicen, 
mandó  Domiciano  arrojarle  en  aceite  hirviendo; 
pero  no  esperimentó  daño  alguno:  en  seguida  fué 
desterrado  á  la  isla  de  Pathmos,  donde  escribió  el 
Apocalipsis  (es  decir.  Revelación),  obra  mística  y 
alegórica,  cuyo  verdadero  sentido  aun  no  se  ha  po- 

dido comprender :  vuelto  a  Efeso  después  de  la  muer- 
te de  Domiciano,  escribió  su  Evangelio  y  murió  en 

dicha  ciudad  á  los  94  años,  el  101  de  Jesucristo: 
quedan  de  él,  ademas  del  Evangelio  y  Apocalipsis, 
tres  epístolas  canónicas:  se  le  celebra  el  27  de  di- 

ciembre: su  emblema  es  el  águila. 
JUAN  CRISOSTOMO  (San),  es  decir,  Boca 

de  oro:  el  mas  elocuente  de  los  padres  de  la  Igle- 
sia griega,  nació  en  Antioquía  hacia  el  año  344, 

era  hijo  de  un  general  del  imperio.  Después  de 
haber  estudiado  la  retórica  con  grande  aprovecha- 

miento bajo  la  dirección  de  Libanio,  se  dedicó  á 
la  carrera  del  foro;  pero  no  tardó  en  abandonarla 
para  consagrarse  enteramente  al  estudio  de  las 
Escrituras  y  á  la  practica  de  las  virtudes  cristianas. 
En  374  se  retiró  á  las  montañas  de  la  Siria,  don- 

de vivió  muchos  años  como  un  verdadero  anacore- 
ta; pero  quebrantada  su  salud  por  el  esceso  de  las 

mortificaciones,  tuvo  que  dejar  su  soledad  y  volver 

á  Antioquía  ('381),  donde  el  obispo  San  Flavio  le ordenó  de  sacerdote  y  le  tuvo  por  algún  tiempo 
á  su  lado  como  vicario,  adquiriendo  en  este  cargo 
tal  reputación  de  elocuencia  y  de  santidad,  que  el 

emperador  Arcadio  le  eligió  para  la  silla  de  Cons- 
tantinopla  (398).  Hizo  muchos  servicios  al  em- 

perador y  apaciguó  varias  rebeliones  con  el  ascen- 
diente que  tenia  sobre  el  pueblo:  se  distinguió 

mucho  por  las  limosnas  que  daba  y  por  su  celo  en 
la  propagación  de  la  fe;  pero  habiéndose  atraído 
el  odio  de  la  emperatriz  Eudoxia,  mujer  ambiciosa 
y  corrompida,  por  haber  censurado  sus  rapiñas  y 
desórdenes,  fué  depuesto  y  desterrado:  obligado  á 

hacer,  á  pesar  de  su  edad  avanzada,  marchas  for- 
zadas para  dirigirse  al  lugar  de  su  destierro,  su- 

cumbió en  el  camino  y  murió  en  Comana  en  407. 
Se  le  celebra  el  27  de  enero:  se  ha  dicho  de  San 

Juan  Crisóstomo  que  era  el  Homero  de  los  orado- 
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res:  su  elocuencia  reunió  las  buenas  cualidades  de 

la  de  Demóstenesy  de  Cicerón,  pues  tuvo  la  ener- 
gía del  primero  y  la  facilidad  y  abundancia  del  se- 

gundo: existen  de  este  padre  de  la  Iglesia  muchos 
tratados  dogmáticos,  comentarios  sobre  diferentes 
partes  de  los  libros  santos,  cartas  y  gran  número 
de  discursos,  homilías  y  panegíricos  délos  santos: 
sus  obras  mas  estimadas  son  los  ''Tratados  del  sa- 

cerdocio, de  la  Providencia  y  de  la  Virginidad:'' 
se  han  hecho  muchas  ediciones  de  sus  obras;  lamas 

completa  es  la  del  padre  Montfaucon,  greco-latina, 
13  volúmenes  en  folio,  París,  1718,  reproducida 

en  la  colección  de  Mr.  Guillon,  13  vol.  en  8°,  1834, 
etc.:  en  1838  se  descubrieron  5  homilías  inéditas 
de  Crisóstomo,  que  el  doctor  Becker  publicó  en 
Leipsik:  los  hermanos  Gaume  han  publicado  en 
1835-1840  una  nueva  edición  en  26  vol.  en  S.°:  la 
vida  de  San  Juan  Crisóstomo  ha  sido  escrita  en 

latín  por  Erasmo,  y  en  francés  por  Hermant,  Me- 
nard  y  Tilleraont. 
JUAN  DAMASCENO  (Sas):  véase  Damas- 

ceno. 

JUAN  CLIMACO  (San):  véase  Climaco. 
JUAN  DE  MATA  (San):  fundador  de  la  or- 

den de  trinitarios,  que  tenia  por  objeto  el  rescate 
de  los  cautivos:  nació  en  1161  en  Provenza,  murió 
en  1213:  fundó  su  orden  en  1199  con  Félix  de 

Valois  en  Cerfroi  cerca  de  Meaux:  obtuvo  la  pro- 
tección de  Felipe  Augusto  é  hizo  muchos  viajes 

al  África,  de  donde  trajo  gran  número  de  cauti- 
vos: sus  discípulos  tomaron  el  nombre  de  mathu- 

rinos:  se  le  celebra  el  S  de  febrero. 

JUAN  DE  DIOS  (S.^n):  fundador  de  los  her- 
manos de  la  caridad,  nació  en  Portugal  en  1495 

de  una  familia  pobre:  fué  primeramente  soldado  y 
se  entregó  á  una  vida  disipada:  habiendo  sido  li- 

cenciado en  1538  se  convirtió  y  resolvió  dedicarse 
al  servicio  de  los  desgraciados  y  menesterosos:  se 
estableció  en  Granada,  convirtiendo  su  casa  en  un 
hospicio  para  los  indigentes,  á  quienes  socorría 
con  el  trabajo  de  sus  manos:  su  caridad  halló  imi- 

tadores que  se  unieron  á  él  para  ayudarle  en  su 
santa  empresa:  murió  en  1550  de  una  enfermedad 
contraída  al  salvar  á  un  hombre  que  se  ahogaba: 
el  arzobispo  de  Granada  le  dio  el  nombre  Juan  de 
Dios  á  causa  da  su  piedad:  fué  canonizado  por 
Alejandro  VIII  en  1690:  se  le  celebra  el  8  de  mar- 

zo: hasta  1556  no  se  redactó  la  regla  de  su  orden, 
y  en  1570  se  introdujeron  los  votos. 
JUAN  DE  DIOS  (órdek  uospitalaeia  de  San)  : 

esta  orden  religiosa  en  que  hay  un  voto  especial  de 
asistir  á  los  enfermos,  ademas  de  los  otros  tres  vo- 

tos comunes  de  pobreza,  castidad  y  obediencia,  fué 
instituida  por  S.  Juan  de  Dios  eu  la  ciudad  de 
Granada  en  el  año  de  1538,  siguiendo  en  sus  es- 

tatutos la  regla  de  San  Agustín:  el  sumo  pontífice 
Paulo  V  aprobó  esta  orden  en  el  año  de  1572,  y 
desde  entonces  sus  religiosos,  llamados  de  la  cari- 

dad, empezaron  á  ejercerla  en  los  hospitales:  hay 
en  esta  orden  dos  generales,  uno  de  todas  las  casas 
y  hospitales  de  la  orden  en  el  territorio  de  la  pe- 

nínsula y  demás  sometidos  al  rey  de  España,  y  otro 
para  todas  las  casas  estranjeras. 

JUAN  DE  LA  CRUZ  (San)  :  véase  Cruz  (San 
Juan  de  la). 

II.  Papas. 

Han  llevado  el  nombre  de  Juan  23  papas  que 
han  reinado  por  el  orden  siguiente: 

Juan  1    523-526 
Juan  II    533-535 
Juan  III    560-573 
Juan  IV    640-642 
Juan  V    685-686 
Juan  VI    701-705 
Juan  VII    705-707 
Juan  VIII    872-882 
Juan  IX    898-900 
Juan  X    914-928 
Juan  XI    931-936 
Juan  XII    956-963 
Juan  XIII    965-972 
Juan  XIV    983-985 
Juan  XV    985 
Juan  XVI    985-996 
Juan  XVI  (antíp.)    997 
Juan  XVII    1003 
Juan  XVIII    1003-1009 
Juan  XIX    1024-1033 
Juan  XX    1045-1046 
Juan  XXI    1276-1277 
Juan  XXII    1316-1334 
Juan  XXIII    1410-1415 

Daremos  solo  a  conocer  los  que  tienen  una  im- 
portancia histórica. 

JUAN  VIII:  papa,  fué  primero  arcediano  de 
Roma  y  succedió  en  872  al  papa  Adriano  II:  ata- 

cado por  los  sarracenos  imploró  el  socorro  del  rey 

de  Francia  Carlos  el  Calvo:  pero  éste  falleció  an- 
tes de  haber  podido  socorrerle:  aprisionado  por 

Lamberto,  duqne  de  Spoleto,  que  quería  apoderar- 
se de  Roma,  se  escapó  y  se  refugió  en  Francia  ba- 
jo la  protección  de  aquel  monarca,  el  que  desde 

luego  le  suministró  medios  para  restablecer  su  do- 
minio. Oprimido  nuevamente  por  los  sarracenos, 

recibió  socorros  del  emperador  de  Constantinopla, 
Basilio,  y  consintió,  agradecido  á  los  servicios  que 
de  él  obtuvo,  en  considerar  y  reconocer  al  patriar- 

ca Focio:  esta  conducta  dio  ocasión  á  que  le  acu- 
saran de  débil;  dicen  que  le  dominaban  como  á 

una  mujer,  y  de  aquí  parece  que  tuvo  origen  la  fá- 
bula de  la  papisa  Juana:  (véase  Juana):  este  pa- 

pa coronó  á  tres  emperadores;  á  Carlos  el  Calvo 
(875),  a  Luis  el  Tartamudo  (878),  y  á  Carlos  el 
Gordo  (881):  ademas  de  esto,  presidió  y  convocó 
11  concilios. 

JUAN  XI:  hijo  de  Marosia,  que  en  931  le  hi- 
zo elegir  Papa,  cuando  apenas  contaba  25  años  de 

edad:  fué  encerrado  con  su  madre  en  el  castillo  del 

San  Angelo  por  Alberico,  otro  hijo  de  Marosia, 
que  se  habla  apoderado  de  la  autoridad  en  Roma, 
y  murió  en  la  prisión :  se  cree  que  fué  su  padre  el 

papa  Sergio  III. 
JUAN  XII,  OCTAVIANO  ALBERICO :  era 

hijo  de  Alberico,  patricio  de  Roma,  y  logró  ser  ele- 
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gido  cuando  solo  tenia  18  años,  esto  es,  en  956:  in- 
quietado por  Berenguer,  rey  de  Italia,  y  por  Adal- 

berto, su  hijo,  recibió  socorros  de  Otlion,  rey  de 
Germania:  dióle  el  título  de  rey  de  Italia,  y  le  co- 

ronó emperador  (962):  poco  después  hizo  traición 
á  este  príncipe,  ligándose  con  Adalljerto;  irritado 
el  emperador,  hizo  que  fuese  destituido  por  un  con- 

cilio que  le  declaró  sacrilego,  y  León  VIII  fué  ele- 
gido en  su  lugar;  pero  Juan  XII  consiguió  volver 

á  entrar  en  Roma  (964),  y  se  vengó  de  la  manera 
mas  atroz:  según  unos  murió  víctima  de  los  esec- 
sos  de  sus  malas  costumbres,  y  según  otros  asesi- 
nado. 
JUAN  XXI  (Pedro  Jtlian),  llamado  también 

PETRUS  HISPANUS:  fué  elegido  Papa  en  el 
año  1276;  nació  en  Lisboa  y  se  distinguió  prime- 

ro como  médico  y  como  filósofo;  quiso  impedir  que 
estallase  la  guerra  entre  el  rey  de  Francia,  Felipe 
el  Atrevido  y  Alfonso  de  Castilla,  é  hizo  inútiles 
esfuerzos  para  obligarles  á  emprender  una  cruza- 

da: pereció  desgraciadamente  á  consecuencia  del 
hundimiento  de  su  palacio,  habiéndole  encontrado 

entre  los  escombros  (1277):  se  tienen  de  él:  "Sum- 
mulíB  logicales;-'  también  se  le  atribuye  una  obra 
intitulada:  "Tesoro  de  los  pobres,"  pero  hay  mas 
probabilidades  de  que  pertenezca  á  Juan  XXII. 
JUAN  XXII,  se  llamó  primero  SANTIAGO 

DE  EUSE:  era  francés,  natural  de  Cahors;  fné 
elegido  en  1316  después  de  Clemente  V,  habiendo 
sido  el  segundo  Papa  que  puso  sitio  á  Aviñon :  fa- 

voreció á  la  Francia  y  combatió  la  elección  de  Luis 
de  Baviera  como  emperador,  y  ofreció  la  corona  im- 

perial á  Juan  de  Luxemburgo,  rey  de  Bohemia; 
Luis,  para  vengarse,  hizo  elegir  en  Roma  en  lugar 
suyo,  al  antipapa  Pedro  de  Corbiere  (Nicolás  V); 
pero  Juan  se  apoderó  de  la  persona  del  antipapa 
y  mandó  ponerle  cu  estrecha  prisión;  también  man- 

dó que  quemasen  vivo  al  obi,?pü  Cahors,  al  cual 
acusaba  de  haberle  querido  envenenar;  murió  el 
año  de  1334:  este  Papa  entendía  mucho  de  juris- 

prudencia y  medicina,  y  por  esta  razón  se  conser- 
van de  él  algunas  obras  de  medicina,  entre  otras  el 

"Tesoro  de  los  pobres,  Thesaurus  panperum,"  León, 
1525:  publicó  también  las  'Constituciones  de  Cle- 

mente V,  llamadas  Clementinas." 
JUAN  XXIII,  BALTASAR  COZZA:  fué  ele- 

gido en  Bolonia  en  1410  por  16  cardenales,  a  la 
muerte  de  Alejandro  V,  mientras  que  por  otra  par- 

te reconocían  por  papa  á  Gregorio  XII  ó  Benedic- 
to XIII  (Pedro  de  Lnua):  á  instancias  del  empe- 

rador Segismundo  reunió  un  concilio  en  Constanza 
y  sometió  á  su  deliberación  el  nombramiento  de  un 
solo  papa;  mas  apenas  se  había  dirigido  á  Constan- 

za, sospechando  que  la  elección  le  seria  poco  favo- 
rable, huyó,  pero  detenido  en  su  fuga,  le  despojaron 

de  su  dignidad  (1415),  y  le  condujeron  á  una  pri- 
sión, donde  permaneció  por  espacio  de  tres  años: 

Martin  V  fué  quien  le  dio  libertad,  y  Juan  consin- 
tió en  i'econocerle  por  Papa  legítimo:  nombrá- 

ronle deán  del  sagrado  colegio,  y  falleció  al  poco 
tiempo. 

III.  Emperadores  de  Orientk. 

JL^AN,  emperador  de  Constantinopla,  llamado 
ZIMISCES:  de  familia  ilustre,  era  oficial  en  las 

legiones  de  Oriente:  asesinó  al  emperador  Nicéfo- 
ro  Focas  en  969,  y  ocupó  el  trono  después  de  él:  á 

pesar  de  haberse  entronizado  por  medio  de  un  cri- 
men, gobernó  no  como  usurpador,  sino  como  rey,  y 

ganó  señaladas  victorias  contra  los  rusos,  búlgaros 
y  sarracenos:  habia  tomado  á  estos  últimos  varias 

plazas,  y  se  disponía  á  apoderarse  de  Damasco,  cuan- 
do so.  lo  impidió  la  muerte:  al  pasar  por  Cilicia,  se 

sorprendió  al  ver  un  gran  número  de  casas  magní- 
ficas, y  habiendo  sabido  que  pertenecían  al  eunuco 

Basilio,  su  gran  camarlengo,  dio  nn  profundo  sus- 
piro y  dijo:  "Bien  doloroso  es  que  los  trabajos  de 

los  griegos  solo  sirvan  para  enriquecer  á  un  eunu- 
co:" temiendo  Basilio  que  el  emperador  pasase  de 

quejas  á  hechos  y  le  hiciese  dar  cuenta  de  su  con- 
ducta, comprometió  á  un  copero  con  promesas  y 

dádivas  para  que  envenenase  al  emperador:  ejecu- 
tóse este  crimen,  y  Zimisces  murió  en  16  de  enero 

de  976,  siendo  enterrado  en  la  iglesia  del  Salvador 

que  él  mismo  habia  hecho  construir:  fué  el  prime- 
ro que  hizo  grabar  en  la  moneda  la  imagen  de  Je- 

sucristo con  esta  inscripción:  "Jesucristo,  rey  de  los 

reyes." 

JUAN  II  (CoMNENo) :  emperador  de  Constanti- 
nopla, apellidado  CALO-JUAN,  esto  es,  HER- 

MOSO: uo  á  causa  de  la  hermosura  de  su  cuerpo, 
sino  de  la  de  su  alma;  subió  al  trono  después  de 
Alejo  Comneno,  su  padre,  en  el  año  de  1118:  su 
madre,  la  emperatriz  Irene,  intentó  que  fuese  pro- 

clamada su  hija  Ana;  pero  Juan  logró  introducir- 
se en  el  aposento  de  su  padre,  estando  éste  á  punto 

de  espirar,  y  quitándole  el  anillo  imperial,  se  hizo 
aclamar  emperador:  poco  tiempo  después  se  salvó 
del  veneno  que  intentaba  darle  su  hermana  Ana,  y 

perdonándola  juntamente  con  sus  cómplices,  la  vol- 
vió sus  tesoros  que  estaban  confiscados:  peleó  con- 
tra los  mahometanos,  los  servios  y  otros  muchos 

bárbaros,  sobre  los  cuales  alcanzó  grandes  victo- 
rias: quiso  tomar  á  Antioquía  á  los  franceses;  no 

■pudo  conseguirlo,  y  después  de  haber  tenido  mal 
éxito  esta  empresa,  vivió  en  Constantinopla  como 
buen  príncipe,  repartiendo  beneficios  al  pueblo,  per- 

donando á  los  que  se  habían  sublevado  contra  él, 

y  aun  aquellos  que  habían  intentado  quitarle  la  vi- 
da, desterrando  el  lujo  de  su  corte  y  manifestándo- 

se en  todo  un  modelo  de  los  reyes  y  de  los  hombres: 
murió  en  1143  de  una  herida  que  cazando  se  hizo 
con  una  flecha  envenenada:  habiéndole  lisonjeado 
un  médico  con  la  esperanza  de  conservarle  la  vida 

si  quería  resolverse  á  que  le  cortaran  la  mano,  "No, 
le  dijo,  pues  no  tengo  bastante  con  las  dos  para  ma- 

nejar las  riendas  de  mi  dilatado  imperio." 
JUAN  III  (DrcAs):  fué  proclamado  empera- 

dor en  Nicea  en  1222,  en  tanto  que  los  latinos  ocu- 
paban el  trono  imperial  de  Constantinopla:  se  ca- 

só con  Elena,  hija  única  de  Teodoro  Lascaris,  el 
cual  le  habia  designado  como  succesor:  reinó  como 
gran  rey,  alcanzó  cuanto  quiso  contra  los  latinos, 
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sin  que  estos  pudieran  intentar  nada  contra  él;  es- 
tendió con  sus  victorias  los  limites  de  su  imperio,  é 

hizo  dichosa  á  su  nación,  viviendo  siempre  con  fru- 
galidad: este  sabio  príncipe  decia:  que  los  gastos 

de  un  monarca  eran  la  sangre  de  sus  subditos,  que 
sus  bienes  eran  ellos,  y  que  debian  emplearlos  en 
bien  suyo:  escribió  a  Gregorio  IX  para  la  reunión 
de  griegos  y  latinos;  suscitó  las  conferencias  de  ívi- 
cea  y  el  concilio  de  Ninfea;  pero  con  todo  esto  no 
hizo  mas  que  dar  a  conocer  la  obstinación  y  mala 
fe  de  los  griegos:  lloráronle  estos  en  su  muerte  ocur- 

rida en  1255,  a  los  02  años  de  edad. 

JUAN  IV  (Lascap.is):  bijo  de  Teodoro  el  Jo- 
ven, le  succedió  eu  agosto  de  I2Ó9,  á  los  6  años  de 

edad;  pero  el  déspota  Miguel  Paleólogo  arrancó  el 
cetro  imperial  al  niño  emperador  y  le  hizo  sacar  los 
ojos  el  dia  de  Natividad  de  aquel  mismo  año. 
JUAN  V  (Paleólogo):  succedió  á  su  padre  An- 

drónico  el  Joven  en  1341  eu  el  imperio  de  Constan- 
tinopla:  al  principio  no  tuvo  mas  que  el  título  de 
emperador  con  motivo  de  la  usurpación  de  Juan 
Cantacuceno;  pero  luego  ocupó  solo  el  trono,  sien- 

do tan  desgraciado,  que  su  hijo  Audróuico  se  su- 
blevó contra  él:  su  indolencia  y  poca  energía  dio 

lugar  a  que  los  genoveses  se  apoderasen  de  la  isla 
de  Le.sbos,  y  Amurates  I,  de  la  ciudad  de  Andri- 
nópolis:  murió  en  1391,  siendo  objeto  del  desprecio 
de  sus  subditos  }'  de  sus  enemigos. 
JUAN  VI  (Caxtacücen-o):  era  ministro  y  fa- 

vorito de  Andrónico  Paleólogo  el  Joven :  habiendo 
recomendado  este  príncipe  al  tiempo  de  su  muerte  á 
Juan  y  Manuel,  sus  dos  hijos,  Cantacuceno  fué  nom- 

brado regente,  y  Juan,  el  mayor  de  los  dos  jóvenes 
príncipes,  fué  aclamado  emperador:  si  hemos  de  dar 
fe  á  su  historia,  se  vio  obligado  á  prestarse  á  los 
deseos  de  los  grandes  y  del  ejército:  Cantacuceno 
gobernó  fielmente  y  con  sabiduría  durante  muchos 
años;  pero  habiéndole  acusado  sus  enemigos  ante 
la  reina  madre,  ésta  le  declaró  enemigo  del  estado: 
entonces  usurpó  Cantacuceno  el  imperio  para  evi- 

tar la  muerte,  y  entrando  en  Constantiuopla  con 
las  armas  en  la  mano,  obligó  aljóven  Juan  Paleó- 

logo á  casarse  con  su  hija  y  á  dividir  el  poder  sobe- 
rano con  él;  arreglo  que  mantuvo  la  paz  por  algún 

tiempo:  por  uu  efecto  de  envidia  tomó  el  yerno  la.'* 
armas  contra  el  suegro;  y  aunque  éste  fué  al  pronto 
vencedor,  habiéndose  apoderado  Juan  de  un  pues- 

to importante  cerca  de  Constantinopla,  entró  al 
dia  siguiente  eu  la  ciudad  á  favor  de  un  movimien- 

to del  pueblo,  resultando  de  aquí  segunda  reconci- 
liación entre  ambos  emperadores,  y  a  poco  tiempo 

la  abdicación  voluntaria  de  Cantacuceno,  que  fué 
á  encerrarse  en  un  monasterio  del  monte  Atos  en 
1353:  allí  vivió  y  murió  como  filósofo  cristiano: 
lloráronle  sus  subditos  con  quienes  habia  sido  mas 

bien  padre  que  señor;  fué  gran  príncipe,  buen  po- 
lítico y  escelente  general,  calidades  á  que  agrega- 

ba vastísimo  talento:  cometió  la  gran  falta  sin  em- 
bargo en  dar  una  de  sus  hijas  á  Orean,  sultán  turco, 

sirviéndole  esto  de  pretesto  para  que  aquel  prínci- 
pe se  apoderase  no  solamente  de  cuanto  poseían 

ios  griegos  en  Asia,  sino  también  para  que  les  qui- 
tasen varias  ciudades  de  Europa:  nos  ha  quedado 

de  Cantacuceno  una  historia  del  imperio  de  Orien- 
te, desde  1340  hasta  1354,  la  cual,  aunque  escrita 

con  mucha  elegancia,  manifiesta  poca  veracidad  en 
los  acontecimientos  en  que  tuvo  parte:  a  cada  pa- 

so recuerda  sus  servicios,  y  se  jacta  de  elocuencia 
en  largos  discursos  que  se  atribuye  ó  que  pone  en 
boca  de  los  demás:  un  escritor  moderno  le  acusa  de 

no  haber  sido  mas  que  un  cómico  en  punto  a  reli- 
gión, pero  su  obra  depone  eu  todas  partes  contra 

aquella  acusación:  su  historia  se  imprimió  en  Pa- 
rís en  1643,  en  folio,  griego  y  latino  con  notas  de 

Santiago  Pontauus  y  Gretser,  y  después  traducida 
por  el  presidente  Consin:  también  tenemos  de  él 
cuatro  apologías  contra  Mahoma,  y  tres  discursos, 
Basilea,  1543,  en  folio,  griego  y  latin  y  otras  obras: 
Juan  Cantacuceno  murió  en  el  año  de  1380. 
JUAN  YII:  hijo  de  Andrónico  III  y  sobrino 

de  Manuel  Paleólogo;  obligó  á  su  tio  á  que  lo  aso- 
ciara al  imperio,  mientras  que  Bayaceto  sitiaba  é 

I  Constantinopla  (1399) ;  pero  después  de  la  derrota 
de  Bayaceto  en  Ancira  (1402),  Manuel  alejó  á  su 
sobrino. 
JUAN  VIII:  hijo  de  Manuel  Paleólogo,  fué  aso- 

ciado al  imperio  por  su  padre  en  1419  y  reinó  so- 
lo desde  1425  hasta  1448:  atacado  por  los  turcos, 

pidió  socorro  a  los  latinos  y  consintió  para  obte- 
nerlo en  la  unión  de  las  Iglesias  griega  y  latina, 

la  cual  fué  resuelta  en  el  concilio  de  Florencia  en 

1439;  pero  sus  subditos  se  negaron  á  la  unión  y  no 
obtuvo  mas  que  socorros  insuficientes. 

IV.  Reyes  y  Príncipes. 

JUAN  I,  llamado  el  POSTUMO:  rey  de  Fran- 
cia y  de  Navarra,  hijo  póstnmo  de  Luis  X;  nació 

en  1316,  el  cual  al  nacer  fué  proclamado  rey  de 
Francia  y  de  Navarra;  pero  murió  pocos  dias  des- 

pués, y  recayó  la  succesion  en  su  tio  Felipe  V,  lla- mado el  Largo. 

JUAN  II,  llamado  JUAN  EL  BUENO:  rey 
de  Francia;  nació  en  1319  y  succedió  en  1350  á 
Felipe  de  Yalois,  su  padre:  el  principio  de  su  rei- 

nado fué  turbulento  por  las  discordias  intestinas 
que  se  suscitaron:  aprovechándose  los  ingleses  de 
estos  trastornos  hicieron  una  invasión  en  Francia, 
siendo  mandados  por  Eduardo,  llamado  el  Prínci- 

pe Negro,  hijo  de  Eduardo  III  (1355):  Juan  mar- 
chó á  su  encuentro;  pero  tuvo  la  desgracia  de  ser 

completamente  derrotado  en  la  jornada  de  Poitiers, 
hecho  prisionero  y  conducido  a  Londres  (1357): 
sin  embargo,  se  entabló  una  tregua  con  la  Ingla- 

terra, que  también  se  hallaba  á  la  sazou  algo  in- 
quieta, por  cuya  razón  consintió  en  ello  de  buen 

grado;  pero  la  Francia,  á  pesar  de  los  esfuerzos  del 
delfin  Carlos,  regente  de  la  monarquía,  durante  la 

cautividad  del  rey,  presenció  en  su  reino  la  mas  de- 
plorable anarquía:  Carlos  el  Malo,  rey  de  Navar- 

ra, aspiró  abiertamente  á  la  corona,  auxiliado  por 
Marcel,  preboste  de  los  mercaderes,  quien  difundió 
la  consternación  y  el  luto  en  la  capital  con  sus  mu- 

chos asesinatos,  en  tanto  que  talaba  los  campos  la 
facción  llamada  de  la  Jacquerie:  en  fin,  en  1360  se 

concluyó  en  Inglaterra  y  Francia  el  tratado  desas- 
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troso  de  Bretigny,  que  dio  la  libertad  al  rey  median- 
te un  considerable  rescate  y  la  cesión  de  muchas  pro- 

vincias :  Juan,  al  salir  de  Inglaterra,  dejó  en  ella  eu 
clase  de  rehenes  al  duque  de  Anjou,  uno  de  sus  hi- 

jos, y  como  éste  hubiese  logrado  evadirse  en  1363, 
fué  tan  generoso  que  volvió  á  constituirse  prisione- 

ro en  Lóíidres  y  respondió  á  aquellos  que  querían 

disuadirle  que  "Si  la  buena  fe  habia  desaparecido 
de  la  tierra,  debia  encontrar  un  asilo  en  el  corazón 

de  los  reyes:"  Juan  murió  poco  después  de  su  lle- 
gada á  Londres  (8  de  abril  de  364.) 

JUAN-SIN-TIERRA:  rey  de  Inglaterra,  lla- 
mado así  porque  su  padre  Enrique  II  no  le  habia 

dejado  bienes;  usurpó  la  corona  en  1199,  después 
de  la  muerte  de  Ricardo  Corazón  de  León,  su  her- 

mano, á  Arturo  de  Bretaña,  hijo  de  Godofredo,  su 
hermano  mayor;  después  mató  por  su  ¡jropia  mano 
á  este  joven  príncipe,  que  habia  inducido  á  Felipe 
Augusto  á  declararse  en  su  favor  (1203),  por  cu- 

yo crimen  fué  condenado  como  traidor,  por  el  tri- 
bunal de  los  pares  de  Francia,  y  despojado  de  los 

feudos  que  poseía  en  Francia  (la  Normandía,  el 
Anjou,  el  Maine  y  el  Poitou):  en  1213  tuvo  serias 
disputas  con  Inocencio  III  con  morivo  del  nombra- 

miento de  un  arzobispo  de  Cantorbery,  y  fué  obli- 
gado á  rendir  homenaje  á  este  Papa  con  su  coro- 

na: formó  luego  alianza  con  el  emperador  Othon  IV 
y  el  conde  de  Flandes  contra  Felipe  Augusto;  pero 
fué  derrotado  con  sus  aliados  en  la  memorable  ba- 

talla de  Bovinas  (1214):  en  fin,  al  año  siguiente, 
á  consecuencia  de  una  rebelión  de  los  barones  in- 

gleses, tuvo  que  suscribir  á  la  Gran  Carta,  base  de 
las  libertades  inglesas  (1215),  pero  no  tardó  en 
violar  sus  juramentos:  los  barones  se  sublevaron 
de  nuevo  y  dieron  la  corona  á  Luis,  hijo  de  Felipe 
Augusto;  pero  en  este  intermedio  murió  (1216), 
succediéndole  su  hijo  Enrique  III. 

JUAN  DE  LUXE.MBÜRGO,  liamadoel  CIE- 
GO: rey  de  Bohemia,  hijo  del  emperador  Enrique 

VII;  fué  elegido  en  1309  rey  de  Bohemia  por  los 
señores  de  este  pais,  que  se  hablan  sublevado  con- 

tra el  duque  de  Carinthia,  su  soberano:  conquistó 
después  la  Silesia,  que  estaba  en  poder  de  los  po- 

lacos (1322):  nombrado  en  1331  vicario  del  em- 
perador Luis  V  en  Italia,  se  apoderó  rápidamente 

en  nombre  de  este  príncipe,  de  Cremona,  Parma, 
Pavía  y  Módena;  pero  se  dejó  seducir  por  las  pro- 

posiciones del  papa  Juan  XXII,  que  ofrecía  reco- 
nocerle como  rey  de  Italia:  enterado  de  este  cam- 

bio Luis  V,  sublevó  contra  él  á  la  Bohemia:  Juan 
regresó  precipitadamente,  derrotó  a  sus  enemigos 
y  aumentó  sus  estados  con  la  Moravia:  en  1346  lle- 

vó socorros  a  Felipe  de  Valois,  atacado  por  los 
ingleses,  y  fué  muerto  en  la  batalla  de  Crecy  pe- 

leando valerosamente:  hacia  ya  algunos  años  que 
estaba  ciego:  uno  de  sus  hijos  le  succedió  en  Bolie- 
mia  y  llegó  á  ser  emperador  bajo  el  nombre  de  Car- 

los IV. 

JUAN  II:  rey  de  Castilla  y  de  León,  hijo  de 
Enrique  II;  nació  en  la  ciudad  de  Toro  el  año  de 
1404,  murió  en  1454;  fué  proclamado  rey  a  la  edad 
de  22  meses,  bajo  la  regencia  del  infante  D.  Fer- 

nando, su  tio:  habiendo  fallecido  en  1409  D.  Mar- 
tin, rey  de  Aragón,  sin  dejar  succesor  ni  declarado 

heredero,  se  presentaron  cuatro  pretendientes  á 
la  corona,  el  conde  de  Urgel,  el  duque  de  Calabria, 
el  de  Gandía  y  el  infante  D.  Fernando,  dividién- 

dose en  bandos  y  comunidades,  Sicilia,  Cerdeña, 

Valencia,  Cataluña  y  Aragón:  en  1."  de  junio  de 
1418  falleció  la  reina  madre  en  Valladolid,  que- 

dando el  rey  D.  Juan  II  de  edad  de  13  años,  y  co- 
mo le  faltase  uno  para  gobernar  solo,  el  arzobispo 

de  Toledo  consiguió  que  siguiese  el  consejo  de  go- 
bierno, según  lo  habia  dispuesto  su  padre  D.  En- 

rique III:  al  año  siguiente  se  convocaron  cortes  en 

Madrid,  y  en  "í  de  marzo  tomó  D.  Juan  II  por  sí 
solo  las  riendas  del  gobierno,  nombrando  para  su 
consejo  á  los  mismos  que  lo  habiau  sido  de  su  pa- 

dre; pero  esto  dio  ocasión  á  envidias  y  rivalidades, 
disputándose  cada  uno  la  privanza  del  monarca,  y 
dándose  por  resentidos  los  infantes  de  Aragón  y 
D.  Enrique,  primo  del  rey,  que  por  lo  mismo  no  po- 

dían ver  con  indiferencia  el  favor  é  intimidad  que 
éste  dispensaba  á  personas  estrañas,  y  especialmen- 

te á  D.  Alvaro  de  Luna:  T).  Enrique  que  habia  pe- 
dido á  el  rey  para  esposa  á  su  hermana  la  infanta 

D."  Catalina,  viendo  negada  su  pretensión,  recur- 
rió á  la  astucia,  juntó  fuerza  armada,  sorprendió 

una  noche  al  monarca  de  Castilla  en  su  palacio  de 
Tordesillas  y  apoderándose  de  su  persona  se  lo  lle- 

vó como  cautivo  á  la  ciudad  de  Avila,  donde  mas 
adelante  contrajo  D.  Juan  II  matrimonio  con  su 

prima  la  infanta  de  Aragón,  D."  María,  hermana 
de  los  infantes  partidarios  del  monarca,  y  sosteni- 

do por  éste  y  todos  los  suyos  pudo  fugarse  y  gua- 
recerse on  el  castillo  de  Montalvan:  siguió  a  esto 

inmediatamente  el  castigo  de  algunos  culpables  en 
el  atentado  cometido  contra  la  persona  del  monar- 

ca, siendo  uno  de  estos  el  infante  D.  Enrique,  á 
quien  se  le  privó  del  marquesado  de  Villena,  lo 
cual  promovió  nuevos  disturbios  que  terminaron 
por  entonces  poniendo  preso  al  infante  en  el  alcá- 

zar de  Madrid  donde  se  hallaba  la  corte,  y  algunos 
otros  principales  personajes,  y  confiscándole  los  bie- 

nes en  el  año  de  1422:  el  rey  de  Aragón  D.  Alfon- 
so V  pidió  reiteradas  veces  la  libertad  de  D.  En- 

rique y  el  perdón  de  los  demás  culpados,  lo  cual 
obtuvo  en  1425:  auxiliado  entonces  el  infante  de 
varios  partidarios  y  descontentos,  pidió  al  monar- 

ca que  separase  de  su  lado  ni  condestable  D.  Al- 
varo de  Luna;  pero  como  D  Juan  II  lo  hiciera  so- 

lo en  la  apariencia,  continuaron  las  discordias  y  de- 
savenencias, hasta  el  punto  de  tomar  las  armas  los 

reyes  de  Aragón  y  de  Navarra  contra  Ca.ítilla,  ba- 
jo pretesto  de  reclamar  los  agravios  inferidos  con- 

tra el  infante  D.  Enriqne  y  la  privanza  de  D.  Alva- 
ro; las  tropas  aragonesas  llegaron  hasta  Jad  raque, 

y  el  rey  de  Castilla  aprovechándose  de  una  tregua 
para  juntar  fuerzas  numerosas,  siguió  las  aragone- 

sas hasta  la  frontera  y  entró  en  Aragón;  ocupó  va- 
rias plazas  y  volvió  a  Castilla  en  1429:  dos  años 

después  resolvió  hacer  la  guerra  á  los  moros;  pero 
como  no  hubiese  dinero  ni  plata  para  labrarlo,  man- 

dó tomar  prestada  la  de  las  iglesias  y  monasterios; 

en  1,"  de  julio  de  1431  ganó  una  victoria  al  rey 
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moro  de  Granada,  que  huyendo  á  Málaga  dejó  el 
trono  á  Inzat  Abenalmao,  el  cual  se  declaró  tribu- 

tario de  D.  Juan  II:  reprodujéronse  con  mas  ve- 
hemencia las  reclamaciones  contra  el  privado  del 

monarca ;  y  como  viesen  los  parciales  del  rey  de  Na- 
varra, que  era  el  que  con  mas  instancias  pedia  su 

separación,  que  D.  Juan  II  uo  estaba  en  ánimo  de 
acceder  á  sus  deseos,  resucitaron  las  discordias;  el 
condestable  y  sus  enemigos  tomaron  las  armas;  se 
cometían  de  una  y  otra  parte  toda  clase  de  escesos, 
hasta  que  por  último,  no  pudiendo  el  rey  mostrarse 
indiferente  á  tanto  desorden,  depositó  su  autoridad 

en  manos  de  la  reina,  su  esposa,  D.'  María,  en  el 
príncipe  su  primogénito  lieredero,  y  otras  personas 
notables  por  su  probidad  y  prudencia,  llegando  has- 

ta revocar  Eiuchos  de  los  empleos  dados  desde  1438 
hasta  1441:  condenóse  ademas  al  condestable  á  no 

salir  de  sus  estados  en  el  espacio  de  6  aüos,  no  en-  ¡ 
viar  mensajeros  al  rey  sin  dar  parte  en  su  reino: 
murió  D.  Juan  en  Valladolid  á  los  49  años  de  edad: 

aparte  la  debilidad  con  que  este  monarca  se  entre- 
gó ciegamente  á  los  consejos  y  dirección  de  D.  Al- 

varo de  Luna,  quien  verdaderamente  gobernaba  el 
reino,  distinguieron  su  reinado  muchas  y  sabias  le- 

yes, buenas  disposiciones  de  gobierno,  y  reformas 
útiles,  que  eran  tanto  mas  dignas  de  elogio,  cuan- 

to que  se  meditaban  y  llevaban  á  cabo  en  medio 
del  estruendo  de  las  armas,  entre  los  disturbios  y 
contiendas  de  los  grandes  que  atizaban  el  fuego  de 
la  discordia  y  de  la  rebelión  solo  por  sus  intereses 
particulares,  ó  porque,  como  observa  muy  bieu  un 
escritor,  no  podiaii  conseguir  lo  mismo  que  el  con- 

destable: en  suma  diremos  para  terminar  esta  bio- 
grafía, que  en  el  reinado  de  D.  Juan  II  se  hizo  fa- 

moso el  estudio  del  derecho  civil  y  canónico  con  la 
concurrencia  á  las  escuelas  de  Italia,  siendo  Bolo- 

nia mas  frecuentada  por  los  españoles  que  por  otras 
naciones:  que  nanease  celebraron  masjustas  y  tor- 

neos, ni  nunca  fueron  mas  señaladas  las  empresas 
y  pasos  de  armas  que  en  tiempo  de  Juan  II,  siendo 
las  fiestas  de  toros,  las  danzas,  músicas  y  regios 
banquetes,  el  recreo  favorito  de  la  corte. 
JUAN  I:  rey  de  Aragón,  succedió  á  su  padre, 

Pedro  lY,  llamado  el  Ceremonioso,  en  1387:  su 
debilidad  le  atrajo  el  odio  de  sus  subditos,  y  fué 
la  causa  principal  de  los  continuos  disturbios  y  se- 

diciones que  agitaron  su  reinado:  murió  en  1395  á 
los  9  años  y  cinco  meses  de  reinado  y  44  de  edad. 
JUAN  II:  duque  de  Peñafiel,  luego  rey  de  íía- 

varra  y  de  Aragón,  hijo  de  Fernando  de  Castilla  y 
rey  de  Aragón;  ciñó  la  corona  de  Navarra  en  1420 
por  su  matrimonio  con  Blanca,  hija  y  heredera  de 
Carlos  III,  llamado  el  Noble,  ó  el  seguudo  Salo- 

món, y  viuda  de  Martin,  rey  de  Sicilia,  hijo  de  un 
rey  de  Aragón  de  este  nombre:  Juan  fué  coronado 
con  ella  en  1429,  y  tuvo  dos  hijos,  Carlos,  duque 
de  Tiana,  y  Blanca,  «lue  casó  con  Enrique  IV,  rey 
de  Castilla,  la  cual  murió  sin  hijos  en  1464:  la  rei- 

na Blanca  murió  en  1441  y  esta  muerte  acarreó  al 
estado  desgracias  increíbles,  por  lo  que  volvió  el 
rey  á  casarse  en  1444  con  Juana  Enriquez,  hija  de 
Federico,  almirante  de  Castilla:  tal  disensión  for- 

mó dos  facciones,  la  una  tomó  el  partido  del  prín- 

cipe, quien  fué  coronado,  y  derrotado  después  con 
sus  partidarios  en  una  batalla:  se  recoucilió  con  el 

rey  su  padre,  quien  le  dio  la  Cataluña,  y  pasó  des- 
pués á  tomar  posesión  del  Aragón,  por  muerte  de 

Alfonso  el  Magnánimo,  su  hermano,  que  murió  en 
1458,  y  después  sostuvo  Juan  una  guerra  terrible 
contra  Enrique  IV,  rey  de  Castilla:  entre  tanto 
Carlos,  su  hijo,  á  quien  su  madrastra  maltrataba, 
tomó  las  armas;  pero  fué  también  vencido  y  hecho 
prisionero:  subleváronse  en  favor  suyo  los  catala- 

nes, y  obligaron  al  padre  á  que  lo  pusiese  en  liber- 
tad; pero  el  mismo  dia  que  se  vio  libre,  murió  en- 

venenado por  su  madrastra  en  1461:  levantáronse 
también  los  catalanes  contra  Juan,  ayudados  por 

el  rey  de  Castilla,  y  á  fin  de  tener  dinero  aquel  mo- 
narca, en  medio  de  tantos  apuros,  empeñó  á  Luis 

XI  los  condados  de  Rosellon  y  Cerdeña,  por  tres- 
cientos rail  escudos  de  oro:  en  1434  su  hija  Leonor 

dio  á  luz  á  Gastón  IV,  conde  de  Foix,  que  fué  go- 
bernador de  Navarra  durante  la  vida  de  su  suegro: 

de  su  segundo  matrimonio  tuvo  también  Juan  ñ 
Fernando  llamado  el  Católico,  rey  de  España,  que 
casó  con  Isabel,  heredera  de  León  y  de  Castilla: 
este  príncipe  murió  en  Barcelona  en  1479  á  los  82 
años  de  edad,  y  fué  sepultado  en  el  monasterio  de 
Nuestra  Señora  de  Poblet. 

JUAN  I:  rey  de  Navarra  (1316).  'Véase  Juan 
II  El,  Postumo),  rey  de  Francia. 
JUAN  II:  rey  de  Navarra,  1425-1479.  (Véa- 
se JvAN  II),  rey  de  Aragón. 

JUAN  III,  D'Albp.et:  rey  de  Navarra,  hijo  de 
Alano,  señor  de  Albret;  casó  en  1484  con  Catali- 

na de  Navarra,  hermana  y  heredera  de  Francisco 
Febo,  y  fué  coronado  rey  de  Navarra  en  1494;  pe- 

ro este  príncipe  carecía  de  energía,  y  atacado  en 

1510  por  Fernando  el  Católico,  huyó  cobardemen- 
te y  perdió  la  Alta  Navarra,  que  fué  incorporada 

á  la  corona  de  Castilla  ri522):  no  conservó  mas 

que  el  Bearne,  y  murió  en  Francia  en  1516,  dejan- 
do un  hijo,  Enrique  II,  rey  titular  de  Navarra,  cu- 
ya hija,  Juana  de  Albret,  fué  madre  de  Enrique  IV, 

i'ey  de  Francia. 
JUAN  I,  llamado  el  Grande:  rey  de  Portugal, 

hijo  natural  de  Pedro  I;  succedió  en  1383  á  su  her- 
mano Fernando,  con  perjuicio  de  Beatriz,  hija  úni- 

ca de  Pedro,  que  habia  casado  con  Juan  I,  rey  de 
Castilla:  este  último  tomó  las  armas  contra  él,  y 
fué  vencido  en  la  batalla  de  Aljubarrota  (1385): 

eu  1415  hizo  Juan  I  una  espedicion  contra  los  mo- 
ros de  África  y  les  quitó  á  Ceuta:  durante  su  rei- 

nado, estimulados  los  portugueses  por  el  infante 
D.  Enrique,  se  entregaron  á  la  navegación,  descu- 

brieron las  islas  de  Madera,  las  Canarias,  el  Cabo 
Verde,  las  Azores  y  las  costas  de  Guinea:  murió 
en  1433. 

JUAN  II,  rey  de  Portugal,  apellidado  el  Per- 
fecto: hijo  de  Alfonso  V;  subió  al  trono  en  1481, 

y  murió  en  1495:  hizo  condenar  á  muerte  al  duque 
de  Bragauza,  cuñado  de  la  reina,  y  mató  con  su 
propia  mano  á  Viseo,  hermano  de  la  reina,  por 
conspiradores,  1483  y  84:  después  empleó  toda  su 
atención  eu  los  descubrimientos;  en  1492,  Diego 
Cara  descubrió  los  reinos  de  Benin  y  de  Congo,  y 
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esploró  el  cabo  de  las  tempestades,  al  cual  Juan  II 
dio  el  nombre  de  cabo  de  Buena  Esperanza;  pero 
este  príncipe  incurrió  en  la  misma  falta  que  otros 
monarcas,  de  haber  rechazado  la  empresa  de  Cris- 

tóbal Colon. 

JUAX  III:  rey  de  Portugal  en  1521,  murió  en 
1557:  estableció  en  1526  la  inquisición  en  Lisboa: 

en  1531  perecieron  hasta  30  000  personas  de  re- 
sultas de  un  temblor  de  tierra,  y  una  inundación 

del  Tajo  hizo  estragos  horrorosos,  y  á  sus  nobles 
esfuerzos  se  debió  reparar  en  parte  estas  calami- 

dades: siguiendo  las  huellas  de  sus  ilustres  antece- 
sores, favoreció  el  comercio,  y  sus  navegantes  des- 

cubrieron el  Japón  en  1542:  fué  también  protector 
de  las  letras,  restableció  la  universidad  de  Coim- 
bra,  y  llamó  para  dirigirla  al  célebre  Andrés 
Gouvea. 

JUAN  IV:  rey  de  Portugal,  jefe  de  la  dinastía 
de  Braganza;  fué  primero  duque  de  Bragauza,  y 
descendía  del  rey  Juan  I,  por  Alfonso,  hijo  natu- 

ral de  este  príncipe:  desde  1580  erau  los  reyes  de 
España  dueños  del  Portugal;  pero  en  1640,  á  con- 

secuencia de  una  conspiración  hábilmente  dirigida 
por  Pinto,  secretario  del  duque,  y  por  la  duquesa 
de  Braganza,  Luisa  de  Guzmau,  recobró  Portugal 
su  independencia,  y  Juan  fué  proclamado  rey:  des- 

barató muchas  conspiraciones  y  derrotó  á  los  espa- 
ñoles en  Badajoz  en  1644,  venciendo  ademas  á  los 

holandeses,  que  ee  lo  disputaban:  murió  en  1656, 
dejando  la  corona  á  su  hijo  Alfonso,  bajo  la  regen- 

cia de  su  viuda,  Luisa  de  Guzmau. 
JUAN  V:  rey  de  Portugal  desde  1106  hasta 

1750;  abrazó  el  partido  del  Austria  contra  Luis 
XIV,  en  la  guerra  de  sucesión  de  España,  y  fué 
derrotado  por  los  franceses,  y  después  del  tratado 

de  Utrech  '1713),  permaneció  tranquilo  en  sus  es- 
tados, que  administró  sabiamente. 

JUAN  VI:  rey  de  Portugal,  hijo  segundo  de 
Pedro  III  y  de  la  reina  Mana  I;  fué  nombrado 
regente  del  reino  en  1790,  cuando  su  madre  se  sol- 

vió loca:  atacado  en  1807  por  los  ejércitos  france- 
ses, se  retiró  con  la  familia  real  ai  Brasil,  colonia 

portuguesa,  y  allí  tomó  el  título  de  emperador:  en 
1816  fué  proclamado  rey  de  Portugal  á  la  muerte 
de  su  madre;  pero  no  volvió  á  este  reino  hasta  1821, 
viéndose  obligado  á  su  llegada  á  sancionar  una 
constitución  propuesta  por  las  cortes,  que  dos  años 
después  abolió:  mientras  estaba  en  Portugal,  el 
Brasil  se  declaró  independiente,  y  no  le  quedó  mas 
que  el  vano  titulo  de  emperador:  murió  en  1826; 
fué  un  príncipe  bueno,  pero  débil,  dominado  por 
la  reina  y  por  el  marqués  de  Chaves:  dejó  dos  hi- 

jos, D.  Pedro  (Pedro  IV),  y  D.  Miguel,  célebres 
por  su  enemistad. 
JUAN  I  ó  JUAN  ALBERTO:  rey  de  Polo- 

nia, segundo  hijo  de  Casimiro  IV;  nació  en  1459, 
succedió  á  su  padre  en  1492:  fué  amigo  de  las  le- 

tras y  de  la  paz,  y  su  reinado  poco  fecundo  en  gran- 
des acontecimientos  militares:  murió  en  1501,  y 

tuvo  por  succesor  a  Jagelon  (|Wladislao),  gran  du- 
que de  Lituania. 

JUAN  II  ó  JUAN  CASIMIRO.  (Véase  Ca- 
sniiRO  V.) 

Tomo  IV. 

JUAN  III  ó  JUAN  SOBIESKI.  (Véase  So- BIESKI.) 

JUAN  I:  rey  de  Bulgaria.   (Véase  Joaxice. ) 
JUAN  I:  rey  de  Suecia  desde  1216  hasta  1222, 

hijo  de  Sverker  el  Joven  y  succesor  de  Erico  XI; 
emprendió  con  mal  éxito  una  espedicion  á  la  Es- 

tonia para  propagar  en  aquel  pais  el  cristianismo: 
murió  en  Wisingsoe  sin  posteridad,  estinguiéndose 
en  él  la  raza  real  de  los  Sverker. 

JUAN  II:  rey  de  Suecia  y  de  Dinamarca.  (Véa- 
se Juan,  rey  de  Dinamarca.) 

JUAN  III:  rey  de  Suecia,  hijo  de  Gustavo  Was- 
sa;  nació  en  1537,  destronó  ú  Erico  XIV,  su  her- 

mano, en  1568:  terminó  la  guerra  empezada  en  el 
reinado  precedente  contra  Dinamarca,  é  intentó, 
aunque  inútilmente,  destruir  el  luteranismo  en  sus 
estados  (1570-1580):  hizo  cu  seguida  la  guerra  á 
Ivan  Vasilievitch,  le  ganó  muchas  batallas,  y  fir- 

mó la  paz  en  1583;  hizo  nombrar  d  Segismundo, 
su  hijo,  rey  de  Polonia  ( 158G) :  el  fin  de  su  reinado 
fué  alterado  por  varias  conspiraciones:  murió  en 
1591. 

JUAN:  rey  de  Dinamarca  y  de  Suecia  (llama- 
do Juan  II  en  Suecia) :  succedió  en  Dinamarca  en 

1481  á  Cristiano  I,  su  padre,  compartió  el  ducado 
de  Holstein  con  Federico,  su  hermano,  y  trató, 
aunque  inútilmente,  de  someter  á  los  dithmarses: 
subió  al  trono  de  Suecia  en  1497,  después  de  Ste- 
uon  Sture;  pero  los  suecos  se  sublevaron  contra  él 
y  espulsaron  á  su  mujer  de  Stokolmo  ( 1501 ) :  Juan 
reinó  en  Dinamarca  hasta  1513. 

JUAN  SIN  MIEDO:  duque  de  Borgoña  y  con- 
de de  Nevers;  succedió  a  su  padre  Felipe  el  Atre- 

vido en  1404  á  la  edad  de  33  años,  y  heredó  su 
odio  contra  la  casa  de  Orleans,  que  disputaba  á 
la  Borgoña  el  gobierno  de  la  Francia  durante  la 
demencia  de  Carlos  VI:  en  1407  hizo  asesinar  al 

duque  Luis  de  Orleans,  y  llegó  a  .ser  por  este  me- 
dio soberano  absoluto  en  Paris;  pero  también  este 

horrible  asesinato  fué  la  señal  de  la  guerra  civil 
de  los  borgoñones  y  armañacs:  espulsado  de  Paris, 
volvió  en  1418  y  cometió  horribles  asesinatos,  se 

apoderó  de  la  persona  del  rey,  usurpó  toda  la  au- 
toridad y  favoreció  por  medio  de  los  motines  que 

escitaba,  las  conquistas  de  los  ingleses  en  Francia 
(véase  Exbique  V) ;  pero  atraído  con  maña  al  año 
siguiente  por  el  delfín,  después  Carlos  Vil,  a  una 
conferencia  habida  en  el  puente  de  Montereau,  fué 
allí  asesinado  por  Tanneguy-Duchatel,  favorito  del 
príncipe,  en  represalias  del  asesinato  que  él  mismo 
iiabla  cometido  en  la  persona  del  duque  de  Orleans 
(1419):  valor  y  atrevimiento  á  toda  pueba,  erau 
las  dotes  que  caracterizaban  al  duque  Juan;  debió 
su  sobrenombre  á  la  firmeza  y  serenidad  que  con- 

servó delante  de  Bayacoto,  de  quien  habla  sido  pri- 
sionero en  su  juventud  en  la  batalla  de  NlcópoHs, 

donde  peleó  en  las  filas  del  ejército  de  Sigismundo, 
rey  de  Hungría  (1396). 
JUAN  DE  FRANCIA:  duque  de  Berry.  (Véa- se Berry.) 

JUAN  DE  ARMAGNAC:  véase  Akmagnac 
( JüAN  V,  Y  JCAN,  BASTARDO  DE). 

JUAN;  duque  de  Lorena.  (Véase  Lorena.) 

60 



474 JÜA 

JUAN  DE  AUSTRIA  (D.):  véase  Avstria 

(D.  JPAN  de). 
JUAN:  duques  de  Bretaña. — Juan  I,  1237- 

1286,  y  Juan  lí,  1286-1308,  nada  hicieron  de  no- 
table.-^uan  III,  llamado  el  Bueno,  reinó  desde 
1312  hasta  1341:  no  teniendo  hijos,  eligió  por  he- 

redero, con  perjuicio  de  Juan  de  Montford,  su  her- 
mano, á  Carlos  de  Blois,  con  quien  habia  casado 

á  su  sobrina,  preparando  por  este  medio  sangrien- 
tas disensiones.  (Véase  Cári.os  de  Blois,  Jcana 

DE  PeVTIEVRE). 

JUAN  IV,  mas  conocido  con  el  nombre  de  Juan 
DE  Montfort:  hermano  del  anterior;  tuvo  por  com- 

petidor á  Carlos  de  Blois,  á  quien  Juan  III  habia 
nombrado  su  heredero;  habíase  ya  asegurado  por 
las  armas  la  mayor  parte  de  la  Bretaña,  cuando 
el  tribunal  de  los  pares  de  Francia  adjudicó  este 
ducado  á  Carlos  de  Blois:  rindióse  entonces  al  du- 

que de  Normandía  que  Felipe  de  Valois  habia  en- 
viado contra  él  á  la  cabeza  de  un  ejército,  y  per- 

maneció cuatro  años  prisionero  eu  Paris:  al  cabo 
de  este  tiempo  logró  escaparse  y  .se  incorporó  á 
Juana  de  Flandes,  su  esposa,  que  continuaba  la 
guerra  con  un  valor  herióico;  pero  murió  algunos 
años  después  (1345)  y  dejó  la  Bretaña  al  poder 
de  su  enemigo;  sin  embargo,  su  hijo  (Juan  V)  vol- 

vió á  apoderarse  de  ella  (véase  el  artículo  siguien- 
te): algunos  historiadores  no  cuentan  á  Juan  de 

Montfort  en  el  número  de  los  duques  de  Bretaña. 
JUAN  V,  apellidado  el  VALIENTE  (llamado 

Juan  IV  por  los  que  no  cuentan  á  Juan  de  Mont- 
fort entre  los  duques  de  Bretaña):  era  hijo  del  an- 

terior: fué  educado  en  la  corte  de  Eduardo  III, 

rey  de  Inglaterra,  cou  cuya  hija  contrajo  matrimo- nio: atacó  á  Carlos  de  Blois,  que  habia  de.spojado 
á  su  padre  del  ducado  de  Bretaña,  y  lo  venció  en 

Anray  (1864):  entonces  Carlos  V  reconoció  la  le- 
gitimidad de  Juan ;  pero  poco  después,  como  éste 

hubiese  negociado  con  los  enemigos  de  Francia,  hi- 
zo entrar  su  ejército  eu  Bretaña:  después  de  varias 

vicisitudes  de  la  guerra,  se  hizo  Juan  amigo  since- 
ro de  la  Francia,  tuvo  grandes  disputas  cou  el  con- 

destable Oliveros  de  Clison,  que  queria  dar  su  hija 

al  heredero  de  Carlos  de  Blois,  lo  que  parecía  ocul- 
tar miras  ambiciosas  sobre  la  Bretaña. 
JUAN  VI  (ó  Juan  V):  hijo  del  anterior,  fué 

declarado  mayor  de  edad  á  los  15  años  (1414); 
en  el  reinado  de  Carlos  VI  entró  en  el  partido  de 
los  armañacs,  después  hizo  alianza  con  el  duque  de 

Borgoña,  accedió  á  la  "Liga  del  Bien  público,"  y favoreció  á  los  ingleses  eu  sus  empresas  contra  la 
Francia:  Carlos  VI,  todavía  delfín,  se  vengó  de 

Juan  favoreciendo  al  duque  de  Penthievre,  su  com- 
petidor, que  lo  atrajo  á  una  emboscada  (1419),  y 

lo  retuvo  en  su  poder  cinco  años,  hasta  que  sus  ba- 
rones lo  libertaron:  inconstante  y  débil,  se  alió  al- 

ternativamente con  Carlos  VII  y  con  Enrique  VI, 

rey  de  Inglaterra,  que  era  dueño  de  casi  toda  la 
Francia:  murió  en  1442. 

V.   VAPaOS  PERSO.N'AJES. 

JUAN  DE  GISCHALE:  célebre  judío  del  si- 

glo I  de  nuestra  era;  primeramente  recorrió  los  ca- 
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minos  á  la  cabeza  de  nna  partida  de  salteadores,  y 
luego  se  retiró  á  Gischale,  pueblo  de  su  nacimien- 

to, al  cual  rodeó  de  fortificaciones,  y  quiso  asesinar 
á  Josefo  el  historiador  que  mandaba  allí:  echado 
de  Gischale,  volvió  sin  embargo  á  este  pueblo  cuan- 

do fué  sitiado  por  los  romanos,  y  exhortó  á  los  ha- 
bitantes para  que  hiciesen  una  vigorosa  defensa; 

pero  después  de  la  toma  de  esta  población,  se  re- 
fugió en  Jerusalera,  donde  también  ocasionó  gran- 

des turbulencias:  durante  el  sitio  de  esta  ciudad  por 
los  romanos,  Juan  se  distinguió  por  sus  crímenes: 
Tito  le  hizo  al  fin  prisionero,  y  le  condenó  á  vivir 
en  una  prisión  perpetua,  donde  falleció. 
JUAN:  secretario  del  emperador  Honorio,  usur- 
pó el  imperio  de  Occidente  á  la  muerte  de  este  prín- 

cipe en  423,  haciéndose  dueño  de  la  Italia,  de  las 
Galias  y  de  España :  Valentiniano  III,  á  quien  per- 

tenecía el  trono,  le  atacó  con  fuerzas  muy  conside- 
rables; Juan,  vencedor  en  un  principio,  fué  después 

sitiado  en  Rávena,  cogido  prisionero  á  consecuen- 
cia de  una  traición  y  condenado  á  muerte  en  el  año 

de  425. 
JUAN  FILOPON:  gramático  de  Alejandría 

del  siglo  VI,  que  falleció  el  año  de  608:  aseguran 
que  Amrou,  general  de  Omar,  le  nombró  conserva- 

dor déla  biblioteca  de  esta  ciudad ;  pero  Omar  man- 
dó quemarla:  tenia  tanto  gusto  por  el  estudio,  que 

se  le  llamaba  "El  amigo  del  trabajo  (philos,  ami- 

go; ponos,  trabajo):"  se  conserva  de  él  un  "Trata- 
do de  la  creación  del  mundo:"  ha  publicado  tam- 

bién algunas  obras  de  Aristóteles,  especialmente 

las  "Analíticas,  la  Física,  la  Metafísica,  el  Trata- 
do del  alma  con  muy  juiciosos  comentarios,"  Vene- 

cia,  1534  y  1536. 
JUAN  SCOT  ERIGINE.  (Véase  Scot.) 
JUAN  DE  SALISBURY,  JOANNES  SA- 

RISBERIENSIS:  fraile  inglés  del  siglo  XII,  na- 
ció enSalisbury  (Wiltshire),  hacia  el  año  de  1110; 

pasó  á  Francia  desde  muy  joven  y  estudió  en  Pa- 
ris bajo  la  inmediata  dirección  de  Abelardo,  visi- 

tando después  la  Italia,  donde  obtuvo  la  intimidad 
del  papa  Adriano  IV:  de  vuelta  á  su  patria  se  unió 
á  Tomas  Becket,  arzobispo  de  Cantorbery,  del  cual 
llpgó  a  ser  secretario:  acompañó  áeste  prelado  en 
su  destierro,  y  buscó  un  asilo  en  Francia:  después 
del  fin  trágico  que  esperimentó  Becket,  le  nombró 
obispo  de  Chartres  Luis  el  Joven  en  1 176,  y  falle- 

ció en  su  diócesis  en  1180,  considerado  como  el 
hombre  mas  instruido  de  su  tiempo:  se  conservan 

de  él  las  obras  siguientes:  "Policráticus"  (Leida, 
1639,  traducida  al  francés  por  Mezeray,  1640), 
obra  que  trata  de  política,  de  moral  y  de  filosofía; 
"Metalógicus"  (Paris,  1610),  donde  pruébala  uti- 

lidad de  las  letras  y  de  las  artes:  "La  vida  de  S. 
Anselmo,  la  de  Becket  y  Cartas"  sumamente  ca- riosas. 

JUAN  DUPLAN  DE  CARPIN.  (Véase  Car- 

fin.) 

J  U AN  DE  PARÍS  :  sabio  teólogo  del  siglo 

XIII  y  dominico:  en  ja  disputa  que  se  suscitó  en- 
tre Felipe  el  Hermoso  y  Bonifacio  VIII,  tomó  par- 

te cu  favor  del  rey  de  Francia  y  contra  el  Pontífi- 
ce: poco  tiempo  después  de  esta  controversia  fué 
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condenado  por  nna  comisión  de  obispos,  con  motivo 
de  algunas  proposiciones  mal  sonantes  que  sentó 
sohre  la  Eucaristía,  y  se  le  prohibió  el  ejercicio  de 
la  predicación  y  de  la  enseñanza:  falleció  en  1304: 
se  conserva  de  él:  "De  regia  potestate  et  papali; 

De  modo  existendi  corporis  Christi  &c.''" JUAN  DE  ARRAS:  secretario  del  duque  de 
Berry;  compuso  en  1387,  por  orden  de  Carlos  V, 
y  para  recreo  de  la  duquesa  de  Bar,  la  novela  de 
"Melusina:"  esta  novela  fué  impresa  por  primera 

vez  en  1500,  y  luego  por  IS'odot  en  1648. JUAN  DÉ  BRUJAS,  cuyo  verdadero  nombre 
es  JUAN  VAN-E YCK:  pintor  flamenco;  nació 
en  Maaseyk  cerca  de  Lieja  en  1430,  y  falleció  en 
Brujas  en  1450,  donde  habia  fijado  su  residencia; 
fué  considerado  por  algunos  como  el  inventor  de  la 
pintura  al  oleo,  otros  le  niegan  esta  invención,  y  la 
atribuyen  á  un  tal  Teófilo,  pintor  del  siglo  X:  Juan 
de  Brujas  trabajó  casi  siempre  en  compañía  de  su 
hermano  Huberto  Van-Eyck,  de  manera  que  es  di- 
ficil  apreciar  debidamente  su  habilidad :  los  cuadros 

mas  notables  de  estos  dos  pintores  son:  "Los  an- 
cianos y  las  vírgenes  del  Apocalipsis  adorando  al 

Cordero,"  cuadro  que  contiene  mas  de  trescientas 
figuras  de  doce  á  catorce  pulgadas:  "Una  adora- 

ción de  los  reyes  Magos ;  y  La  virgen  coronada  por 

un  ángel,  y  Las  bodas  de  Canaan;"  los  museos  de 
Paris  y  Madrid  poseen  muchos  cuadros  de  este  pin- 

tor; se  nota  en  todos  ellos  una  frescura  de  colorido 
que  se  ha  conservado  á  pesar  del  intervalo  de  cua- 

tro siglos. 
JUAN  DE  LEÍDA,  cnyo  verdadero  nombre  es 

J.  BOLKELSON:  uno  de  los  jefes  de  los  anabap- 
tistas; fué  primeramente  posadero  en  Leida:  sedu- 

cido con  las  predicaciones  de  los  anabaptistas,  se 
nnió  á  ellos  en  Munster  (1533),  echó  al  obispo  de 
esta  ciudad,  Waldeck,  so  hizo  proclamar  rey,  co- 

metió todo  género  de  escesos  y  estableció  la  poli- 
gamia, &c.:  sostuvo  por  espacio  de  seis  meses  un 

sitio  en  Munster,  cuya  ciudad  no  pudo  ser  tomada 
sino  por  medio  de  una  traición;  de  suerte  que  ha- 

biendo caido  en  poder  de  Waldeck  fué  condenado 
á  morir  en  un  patíbulo,  después  de  haber  sufrido 
con  valor  todo  género  de  tormentos  (1535). 
JUAN  DE  CALCAR:  pintor;  nació  en  Calcar, 

en  el  ducado  de  Cléveris,  y  falleció  en  1547;  tuvo 
por  modelo  al  Ticiano,  y  dibujó  muchas  de  las  figu- 

ras anatómicas  de  Vesal,  é  hizo  los  retratos  de  la 

"Vida  de  los  pintores  y  escultores"  por  Vasari :  exis- 
te en  el  museo  real  de  Paris  uno  de  sus  mejores  re- 

tratos, y  pintó  una  "Natividad,"  de  la  cual  Rubens 
hizo  grandes  elogios. 
JUAN  DE  BOLONIA:  escultor  francés,  nació 

en  Doaai  el  año  de  1524  y  murió  en  el  de  1608; 
pasó  á  Roma  desde  muy  joven  con  el  objeto  de  es- 

tudiar los  antiguos  mae.stros:  habiendo  presentado 
á  Miguel  Ángel  un  modelo  acabado  con  toda  la 
perfección  de  que  era  capaz,  éste  le  hizo  pedazos, 
diciéndole  que  era  preciso  aprender  á  bosquejar  an- 

tes de  acabar;  Juan  movido  con  este  consejo,  redo- 
bló sus  esfuerzos  y  llegó  á  ser  uno  de  los  mejores 

escnitores  de  Italia:  fijó  después  su  residencia  en 
Bolonia,  y  construyó  allí  infinidad  de  estatuas,  no- 

tándose sobre  todas  ellas  por  su  mérito  particular 

el  grupo  representando  el  "Rapto  de  una  Sabina," 
que  aun  se  ve  en  una  de  las  plazas  públicas  de  Flo- 

rencia: también  se  le  debe  el  famoso  caballo  de 
bronce  que  lleva  la  estatua  de  Enrique  IV,  en  el 
Puente  Nuevo  de  Paris. 
JUAN  DE  MEUNG,  Juan  segundo,  Jlak  de 

AuTON  Ó  DE  AuTHON,  etc.  (Véase  Meung,  segun- 
do AuTHON,  etc.) 
JUAN  DEL  ÁGUILA:  jefe  de  partidarios 

ingleses.  (Véase  Hawkwood. ) 
JUAN  BART:  célebre  marino  francés.  (Véase Bap.t.  ) 

JUAN-PAUL:  escritor  alemán.  (Véase  Rich- 

TKK. ) 

JUAN  BON,  San  Akdres.  (Véase  San  An- 

drés.") 

JUAN  DE  JERUSALEN  (orden  de  San): 
véase  Hospital.^eios  y  Malta  (caballeros  de). 
JUAN  DE  CASTRO:  virey  de  las  Indias. 

(Véase  Castro.) 
JUAN  FERNANDEZ:  navegante.  (Véase 

Fernandez.) 

JUAN  FERNANDEZ:  isla  del  Grande  Océa- 
no austral,  á  1,200  leguas  de  las  costas  de  Chile, 

hacia  los  33°  40'  O"  lat.  S.,  y  los  75°  16'  29"  long. 
O.:  sobre  1§  leguas  de  ancho,  y  unas  10|  de  cir- 

cunferencia; su  forma  es  muy  irregular  y  ofrece 
muchos  puertos,  entre  los  cuales  se  notan  el  puerto 
Inglés  al  S.  E.,  y  el  puerto  Juan  Fernandez  al  O. 
— El  suelo  de  esta  isla,  piirticularmente  cu  la  par- 

te septentrional,  es  montañoso,  está  cortado  por 
las  quebradas  que  forman  los  numerosos  torrentes 
que  se  precipitan  de  las  alturas,  y  está  cubierto 
de  bosques  de  sándalos  poblados,  de  palo  tinto,  y 
de  una  especie  de  palmera  llamada  chuta,  cuyo 
fruto  tiene  un  sabor  muy  agradable;  pero  la  tierra 
es  delgada,  por  cuya  razón  los  árboles  corpulentos 
se  secan  muy  pronto,  por  no  poder  arraigar  en  el 
suelo:  cultívase  también  la  higuera  y  la  vid;  y  al 
S.  O.  el  territorio  es  seco,  pedregoso,  y  no  presen- 

ta ninguna  producción  vegetal:  el  almirante  Au- 
son  hizo  escala,  en  1741,  en  el  puerto  Inglés,  al 
cual  dio  su  nombre,  é  hizo  la  descripción  de  esta 

isla,  pintándola  como  deliciosa  y  adornada  de  mag- 
níficos valles  y  hermosas  escalas;  pero  según  Mo- 

lina, está  infestada  de  gusanos  que  causan  los  ma- 
yores estragos,  y  hacen  la  estancia  en  ella  desagra- 

dable: el  mar  que  la  rodea  abunda  en  cangrejos, 
abadejos  y  otra  pesca,  que  hace  ol  comercio  de 
bastante  consideración:  el  gobierno  de  Chile  nom- 

bra el  gobernador  de  esta  isla,  cuya  elección  recae 
ordinariamente  entre  algunos  de  los  jefes  que  man- 

dan en  la  frontera  del  pais  de  los  araucanes:  esta 
isla  fué  descubierta  por  Juan  Fernandez,  piloto 
español,  cuyo  nombre  lleva,  el  cual  formó  en  ella 
un  establecimiento,  é  introdujo  el  ganado  cabrío, 
que  se  multiplicó  prodigiosamente:  después  de  su 
muerte,  quedó  la  isla  abandonada  y  desierta,  has- 

ta que  en  1750,  conociendo  los  españoles  las  ven- 
tajas que  les  reportarla  su  posesión,  fundaron  una 

colonia  en  el  puerto  de  Juan  Fernandez,  y  cons- 
truyeron en  él  un  fuerte:  esta  isla  ea  notable  por 
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haber  sido  por  espacio  de  muchos  años  residencia 
de  Alejandro  Selkirk,  marino  escoces,  cuyas  aven- 

taras han  formado  el  objeto  de  la  tau  conocida 
novela  de  Robinson  Cnisoe:  también  se  designad 
esta  isla  con  el  nombre  de  Mas-a-Tierra,  por  opo- 

sición á  la  isla  de  Mas-á-Fueva,  situada  28  leguas 
al  O.;  y  muchas  veces  se  comprenden  estas  dosis- 
las  bajo  el  Tiombre  de  Juan  Feruadez. 
JUAN  (San):  orden  de  caballería  en  Siria. 

(Yéase  San  Juan.) 
JUAN  Y  TOMAS  (orden  de  los  Santos) res- 
ta orden  tuvo  principio  en  la  ciudad  de  Tolemaida 

(Siria):  el  año  de  su  establecimiento  es  dudoso, 
aunque  se  cree  que  fué  el  1261  bajo  el  pontificado 
de  Alejandro  IT:  los  caballeros  de  esta  orden  se 
establecieron  después  en  Portugal,  donde  han  lle- 

gado a  poseer  hasta  59  encomiendas:  su  insignia 
era  una  cruz  roja,  en  la  cual  se  veian  sobrepuestas 
y  en  forma  de  corazón  las  imágenes  de  San  Juan 
y  Santo  Tomás. 

*  JUAN  ÜE  DIOS  (S. ) :  natural  de  Montema- 
yor  el  nuevo,  pequefia  ciudad  del  reino  de  Portu- 

gal, en  el  arzobispado  de  Ebora:  nació  á  8  de  mar- 
zo de  1495,  de  padres  de  mediana  fortuna  y  poco 

distinguidos  en  el  pueblo.  Su  padre,  Andrés  Ciu- 
dad, y  su  madre,  cuyo  nombre  se  ignora,  lo  educa- 
ron piadosamente;  y  el  virtuoso  niño  supo  apro- 

vecharse de  sus  ejemplos  é  instrucciones.  Apenas 
habia  llegado  á  la  edad  de  nueve  años,  cuando  lo 
perdieron  por  uu  accidente  imprevisto.  Como  eran 
muy  aficionados  á  dar  hospitalidad,  recibieron  en 
su  casa  á  un  eclesiástico  que  venia  de  Madrid,  quien 
habló  tanto  delante  de  nuestro  Juan  de  la  devoción 

que  reinaba  en  esa  corte  de  España,  y  de  las  igle- 
sias célebres  que  allí  habia,  que  movido  de  aquella 

relación  el  joven,  se  resolvió  á  huir  de  la  casa  pa- 
terna para  pasar  á  la  capital  á  ver  por  sus  ojos  lo 

que  se  le  habia  contado.  Esta  fuga  imprudente,  que 
ocasionó  la  muerte  a  su  madre,  que  falleció  á  los 
veinte  dias  de  la  pena  de  no  haber  hallado  á  su  hi- 

jo, y  la  pérdida  también  de  su  padre,  que  creyén- 
dolo muerto,  se  retiró  á  Lisboa,  donde  tomó  el  há- 
bito de  San  Francisco,  fué  también  para  nuestro 

santo  el  origen  de  las  diversas  aventuras  que  le  so- 
brevinieron, y  que  lo  llevaron  insensiblemente  has- 

ta hacerlo  fundador  de  la  orden  hospitalaria  que 
lleva  su  nombre.  El  indiscreto  eclesiástico  que  se 
lo  llevó  consigo,  en  vez  de  dirigirse  con  él  á  Ma- 

drid, lo  condujo  á  la  ciudad  de  Oropeza  del  reino 
de  Castilla,  y  allí  lo  abandonó  enteramente.  Vién- 

dose Juan  solo  en  un  país  estraño,  se  acomodó  de 
pastor  con  un  mayoral  de  ganado  de  las  inmedia- 

ciones de  la  ciudad,  en  cuyo  servicio  pasó  una  par- 
te de  su  juventud,  dando  desde  entonces  muestras 

de  su  caridad,  pues  se  encargó  de  llevar  diariamen- 
te la  comida  á  los  demás  pastores,  y  también  de  su 

fidelidad,  pues  llegó  por  ella  á  merecer  tanto  la 
confianza  de  su  amo,  que  lo  hizo  administrador  de 
sus  bienes,  y  aun  pretendió  hacerlo  su  yerno,  pro- 

curando comprometerlo  de  cuantas  maneras  pu- 
do á  que  aceptara  la  mano  de  su  hija.  El  virtuoso 

joven,  que  sentía  repugnancia  al  matrimonio,  para 
librarse  del  compromiso,  se  alistó  de  soldado  en  las 
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compañías  que  se  levantaban  para  el  sitio  de  Fuen- 
terrabia,  y  marchó  violentamente  á  aquella  espedi- 
cioii.  El  tumulto  de  las  armas,  los  malos  ejemplos 
de  los  soldados  y  la  vida  ordinariamente  licenciosa 
de  la  guerra,  hicieron  olvidar  á  Juan  sus  ejercicios 
de  piedad,  é  insensiblemente  cayó  en  algunos  des- 

órdenes. Pero  una  desgracia  que  le  sobrevino,  y 
por  la  que  se  vio  a  punto  de  caer  en  manos  de  los 
enemigos,  y  una  calumnia  que  le  levantaron  que  pu- 

do haberlo  conducido  al  patíbulo,  le  abrieron  los 
ojos,  sirviéndole  ambos  riesgos  que  habia  corrido, 
de  medios  ])ara  su  salvación.  Así  es  que,  aunque 
poco  tiempo  después  volvió  á  entrar  á  la  milicia, 
en  la  guerra  contra  el  turco,  su  conducta  fué  tan 
diversa,  que  terminada  aquella  campaña  se  resolvió 
pasar  á  África  á  buscar  alguna  ocasión  de  sufrir 
el  martirio:  pero  llegando  á  Ceuta,  abandonó  aquel 

proyecto  por  consejo  de  su  confesor,  y  volvió  á  Es- 
paña, donde  se  ocupó  en  vender  estampas  y  peque- 

ños libros  devotos. 

Esta  era  su  ocupación  en  Granada,  donde  hasta 
el  dia  existe  nnacapillita  junto  á  la  puerta  Elvira, 
en  que  según  tradición,  tenia  su  pequeña  tienda, 
cuaiido  habiendo  oido  uu  sermón  del  célebre  predi- 

cador de  España,  Juan  de  Avila,  apóstol  de  An- 
dalucía, conmovido  hasta  lo  sumo  de  las  verdades 

que  habia  escuchado,  se  fingió  demente  para  con- 
vertirse, por  espíritu  de  penitencia,  en  blanco  de 

la  irrisión  y  burlas  del  pueblo:  y  en  efecto,  fué  in- 
decible lo  que  tuvo  que  sufrir  por  este  lado,  no  me- 

nos que  por  la  barbarie  de  los  remedios  que  se  le 

aplicaban  para  curarlo  de  aquella  supuesta  demen- 
cia en  el  hospital  á  que  fué  conducido.  Como  uno 

de  ellos,  y  el  mas  humano  y  racional  por  cierto,  hu- 
biese sido  disponer  que  le  hablase  dos  palabras  el  ve- 

nerable sacerdote,  cuyo  sermón  le  habia  trastornado 
el  juicio,  según  se  creia,  el  P.  Avila,  que  de  luego  á 

luego  descubrió  aquel  santo  fingimiento,  lo  conso- 
ló, y  exhortándolo  á  mudar  sus  intentos,  consiguió 

hacer  no  solo  terminar  los  martirios  que  sufria  el 

fervoroso  penitente,  sino  convertir  su  heroica  ab- 
negación en  beneficio  de  la  sociedad.  Como  Juan 

de  Dios,  á  vista  de  las  muchas  necesidades  que  ha- 
bia visto  padecer  á  los  enfermos,  se  sintiese  movido 

á  socorrerlas,  desde  ese  momento  comenzó  á  soli- 
citar por  todas  partes  limosnas,  y  sin  arredrarse  por 

la  lluvia,  viento  y  demás  injurias  de  las  estaciones, 
dia  y  noche  recorría  las  calles,  pidiendo  limosna  con 

aquellas  sublimes  palabras  que  le  han  servido  des- 
pués de  distintivo :  "Hermanos,  haced  bien  por  amor 

de  Jesucristo  para  vosotros  mismos."  Aquel  estra- 
ño modo  de  pedir,  la  constancia  en  tan  molesta  ta- 

rea, y  el  empeño  con  que  el  nuevo  hospitalario  so- 
licitaba toda  clase  de  auxilios,  así  espirituales  co- 

mo temporales  para  sus  enfermos,  movió  á  toda  la 
ciudad  de  Granada,  á  auxiliar  á  aquellos  infelices, 

y  muy  pronto  el  hospital  se  vio  enteramente  abas- 
tecido. El  arzobispo  de  Granada,  que  lo  era  enton- 

ces el  piadosísimo  D.  Pedro  Guerrero  y  el  obispo 

de  Tuy,  presidente  del  real  consejo  de  la  misma  ciu- 
dad, y  de  quien  se  dice  que  recibió  nuestro  Juan 

el  sobrenombre — "de  Dios,"  y  que  le  dio  ademas 
el  hábito  negro  que  posteriormente  llevó  su  orden, 
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se  declararou  protectores  de  las  empresas  de  nues- 
tro santo,  y  con  su  influjo  y  autoridad  lograron  que 

se  le  nombrara  director  eu  jefe  de  aquel  hospital. 
Bajo  tan  acertada  y  caritativa  dirección,  es  in- 

creíble lo  que  progresó  el  hospital  general  de  Gra- 
nada, al  grado  de  que  muy  pronto  tuvo  multitud 

de  imitadores  eu  aquellos  piadosos  oficios.  Este  fué 
el  principio  de  la  fnndaciou  de  esta  orden  hospita- 

laria: muchos  secuh\res,  conservando  su  traje,  vi- 
vían eu  el  hospital  sirviendo  á  los  enfermos,  y  otro 

no  menor  número  se  ocupaba  fuera  de  él  en  solici- 
tar limosnas  y  auxilios  de  todo  género:  entre  estas 

personas  caritativas  se  cuentan  los  jesuítas  i'ecien 
fundados  por  aquella  época,  en  1540,  que  especial- 

mente en  las  misiones  que  por  entonces  hacían  eu 
España,  rara  vez  dejaban  de  exhortar  á  sus  nume- 

rosos auditorios  á  que  socorrieran  las  necesidades 
de  los  pobres  enfermos.  Cuéntase  de  uno  de  ellos, 
que  en  el  último  sermón  de  perseverancia,  en  una 
de  las  mayores  poblaciones  de  la  Península,  arrojó 

al  auditorio  su  manteo,  diciendo:  "Es  cuanto  po- 
seo, y  lo  cedo  para  abrigar  á  los  enfermos:  imíte- 

me el  que  pueda;"  y  sobre  aquel  don  de  la  pobreza, 
se  refiere  que  arrojaron  todas  las  señoras  y  caba- 

lleros presentes  cuantas  joyas  y  cadenas  preciosas 
(que  entonces  se  usaban  en  gran  número)  traian 
encima,  y  que  fueron  remitidas  á  Granada  para  la 
fabrica  del  magnífico  hospital  que  allí  edificaba 
Juau  de  Dios.  Este  hacia  entre  tanto  por  su  parte 
recluta  de  sugetos  muy  notables  para  su  nueva  con- 

gregación. Entre  estos  se  cuentan  dos  nobles  espa- 
ñoles, Autonio  Martin  y  Pedro  Velasco,  que  se 

profesaban  un  odio  mortal,  y  el  primero  seguía  un 
pleito  muy  ruidoso  contra  el  segundo  por  haberle 
matado  a  un  hermano:  Juan  de  Dios  íes  reconei- 
iíó  tan  estrechamente,  que  uno  y  otro  se  hicieron 
sus  discípulos,  y  fueron  los  primeros  á  quienes  dio 
el  habito  de  su  congregación,  cuando  el  citado  ar- 

zobispo de  Granada  lo  facultó  para  erigirla  tem- 
poralmente mientras  se  conseguía  el  permiso  de  la 

Silla  Apostólica,  dándoles  la  misma  forma  de  há- 
bito, de  que  ya  había  vestido  al  santo  el  obispo  de 

Tuy. 
La  caridad  de  Juau  de  Dios  uo  se  limitaba  á  los 

muros  de  su  hospital:  socorría  á  los  pobres  vergon- 
zantes de  la  ciudad,  y  habiendo  logrado  con  sus  ex- 

hortaciones apartar  á  multitud  de  mujeres  perdidas 
de  su  escandaloso  modo  de  vivir,  no  solo  proveía  á  su 
.■•ubsistencia,  sino  que  solicitaba  dote  para  casar  á 
muchas.  En  fin,  agotadas  enteramente  sus  fuerzas 
por  su  caridad  y  penitencia,  cuando  se  prometía  que 
trabajaría  mucho  tiempo  aún  á  favor  de  sus  pobres, 
se  halló  enteramente  exhausto  de  fuerzas.  Sin  em- 

bargo, no  por  esto  dejaba  do  continuar  recogiendo 
sus  limosnas,  en  velar  y  ocuparse  de  todo  lo  inte- 

rior de  la  casa;  pero  un  accidente  repentino  le  cau- 
só el  año  de  1550  la  enfermedad  de  que  murió.  Ha- 

biéndose desbordado  este  año  estraordinariamente 
las  aguas  del  Geníl,  arrastraban  multitud  de  árbo- 

les con.  ellas;  y  queriendo  el  santo  fundador  apro- 
vecharse de  eta  leña  para  su  hospital,  entró  al 

torrente  para  sacarlos;  mas  el  frío  lo  penetró  de 
tal  manera,  que  fué  atacado  de  una  violenta  enfer- 

medad, que  se  aumentó,  porque  viendo  al  tiempo 
de  salir  que  la  corriente  arrebataba  á  un  jóveu, 
volvió  á  entrar  de  nuevo  á  librarlo  de  aquel  peli- 

gro. Salió,  ó  por  mejor  decir,  fué  sacado  del  agua 
en  un  estado  tal,  que  se  hizo  necesario  colocarlo  en 
su  lecho:  visitáronle  el  arzobispo  y  las  personas  mas 

calificadas  de  la  ciudad,  entre  ellas  D."  Ana  Oso- 
río,  esposa  de  D.  García  de  Pisa,  la  que  hizo  tan- 

tas instancias  para  llevárselo  á  su  casa  para  asistir- 
lo mejor,  que  no  pudo  negársele  aquella  gracia,  y 

allí  fué  donde  murió  nuestro  santo,  según  se  dice, 
de  rodillas  y  abrazado  de  un  devoto  crucifijo,  el  día 
8  de  marzo  de  1560,  de  edad  de  cincuenta  y  cinco 
años. 

Como  en  su  hospital  solo  había  una  pequeña  ca- 
pilla, se  dispusieron  sus  exequias  en  la  iglesia  de  los 

Mínimos:  allí,  pues,  fueron  celebradas  con  una  pom- 
pa fúnebre,  en  que  la  magnificencia  compitió  con 

ia  piedad  pública:  e!  mismo  arzobispo  celebró  de 
pontifical,  y  las  autoridades  todasasistieron  á  aquel 
acto:  fué  sepultado  en  el  mismo  templo  con  el  há- 

bito de  su  congregación,  que  repetidas  veces  fué 
necesario  reponerle  porque  se  lo  despedazaban  pa- 

ra llevar  sus  fragmentos  de  reliquia.  Los  religiosos 
poseyeron  los  preciosos  restos  del  santo  fundador, 
hasta  el  año  de  1664,  que  los  entregaron  á  sus  hi- 

jos para  que  fuesen  trasladados  á  la  hermosa  igle- 
sia del  nuevo  hospital  que  se  fabricó  eu  1555,  con- 

tribuyendo mucho  á  la  obra  el  rey  Felipe  II.  Los 
grandes  milagros  que  se  obraron  eu  su  sepulcro, 
movieron  al  papa  Urbano  VIII  a  beatificarlo  por 
una  bula  de  21  de  setiembre  de  1630.  Inocencio 

XI,  por  un  decreto  de  13  de  junio  de  1679,  declaró 
que  se  podía  proceder  á  su  canonización;  pero  lia- 
biéndose  pasado  algunos  años  sin  que  se  hiciese  la 
ceremonia,  Alejandro  VII  dio  la  correspondiente 
bula  é  inscribió  al  bienaventurado  Juau  de  Dios 
en  el  catálogo  de  los  santos,  á  16  de  octubre  de 
1690.— .7.  M.  D. 

*  JUAN  CRISOSTOMO  (Fr.  Manuel  de  San): 
religioso  carmelita  de  la  provincia  mexicana  de  San 
Alberto.  Nació  en  la  ciudad  de  México  á  19  de  ma- 

yo de  1803.  Su  padre  D.  José  Ignacio  Najera  es- 
taba emparentado  con  familias  de  la  primera  noble- 

za en  la  sociedad.  El  hijo  mostró  desde  temprano 

ingenio  vivaz  y  gran  deseo  de  saber,  unido  á  fer- 
vientes sentimientos  de  piedad.  Mozo  de  15  años, 

estudiando  gramática  latina  en  el  colegio  de  San 
Ildefonso,  desapareció  un  día,  sin  que  su  familia 
ni  sus  condiscípulos  supieran  de  pronto  su  destino. 
Había  ido  á  tomar  el  hábito  de  carmelita,  en  cu- 

yo instituto  profesó  el  10  de  junio  de  1819.  Siguió 
en  el  claustro  con  aplicación  y  fruto  los  estudios 

que  prescribían  las  reglas;  y  luego  que  fué  sacer- 
dote, empezó  la  orden  a  aprovecliar  sus  talentos, 

presentándolo  en  las  ocasiones  de  lucimiento.  En- 
tre tanto  adelantaba  en  saber  y  virtud,  empleaudo 

dignamente  el  reposo  y  sosiego  de  la  vida  monacal. 
Dotado  de  imaginación  floridísima,  de  ingenio  flexi- 

ble y  fácil,  de  vasta  comprensión,  y  de  tenaz  memo- 
ria, se  dedicaba  al  mismo  tiempo  á  diversos  ramos 

de  conocimientos;  lenguas,  antigüedad,  historia, 
elocuencia,  filosofía,  todo  llamaba  al  mismo  tiem- 
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po  su  ateiiciou,  aoDqne  subordinándolo  todo  á  los 
estudios  propios  de  un  sacerdote  y  de  un  religioso. 
En  1828  fué  electo  prior  del  convento  de  San  Luis 
Potosí;  y  como  tal  tuvo  dos  años  después  (1830j 
que  hacer  la  primera  manifestación  de  su  creencia 
política  en  junta  de  personas  notables,  que  mandó 
reunir  la  autoridad  pública  para  resolver  si  se  ha- 

bía ó  no  de  adoptar  en  aquel  estado  el  plan  de  Ja- 
lapa. La  opiuioii  del  P.  Xajera  fué  la  que  debía  es- 

perarse de  su  educación,  sus  relaciones  de  sangre, 
su  estado  y  su  saber:  es  decir,  favorable  á  dicho 
plau,  y  contraria  á  las  miras  del  partido  que  des- 

de 1827  traia  en  agitación  ti  la  república,  y  aca- 
baba de  presentar  los  escándalos  de  diciembre  de 

28.  En  1831  fué  trasladado  del  priorato  de  San 
Luis  Potosí  al  rectorado  del  colegio  de  San  Ángel ; 
puesto  acomodado  á  sus  hábitos  é  inclinaciones, 
como  que  su  principal  quehacer  era  formar  á  la  ju- 

ventud estudiosa  de  la  orden  en  virtud  y  ciencia. 
El  partido  vencido  en  1830  recobró  su  poderío  en 
33,  y  se  permitió  las  proscripciones  y  demasías  que 
prepararon  su  ruina  para  el  año  siguiente.  Aunque 
el  P.  Najera  no  fué  comprendido  en  los  decretos  de 
destierro,  pesaba  sobre  él  el  odio  de  los  gobernan- 

tes por  los  sucesos  de  San  Luis  y  por  sus  opiniones 
bien  conocidas.  Xo  hubo  pues  otro  arbitrio  de  con- 

jurar la  tormenta  que  anticiparse  á  pedir  su  pasa- 
porte con  pretesto  de  ir  a  perfeccionarse  fuera  del 

pais  en  el  estudio  de  las  lenguas  orientales  (1^.  Pa- 
só á  los  Estados-Unidos,  y  allí  escribió  la  obra 

mas  erudita  que  de  él  nos  queda.  El  instituto  de 
Francia  liabia  invitado  á  los  literatos  a  que  aspi- 

rasen al  jjremio  fundado  por  Volney,  y  que  debía 
adjudicarse  ai  que  mejor  determinara  el  carácter 
gramatical  de  ciertas  lenguas  del  Norte.  Aquella 
ocurrencia  daba  materia  a  las  conversaciones  de  los 

estudiosos,  singularmente  en  la  sociedad  filosófica  de 
Filadelfia,  donde  á  la  sazón  se  hallaba  el  P.  Is  aje- 

ra; y  como  sucede  siempre,  la  idea  se  generalizaba 
pasándose  á  hablar  de  otras  lenguas,  entre  ellas 
¡as  de  los  antiguos  pueblos  de  nues-tro  continente. 
Una  de  las  cosas  que  justamente  chocan  á  la  fami- 

lia española  en  el  antiguo  y  nuevo  mundo,  es  la  ig- 
norancia y  ligereza  con  que  se  habla  y  se  escribe 

de  sus  cosas  en  las  naciones  estrañas;  al  P.  Naje- 
ra le  escocia  oir  de  palabra  y  leer  en  los  libros  tan- 
tos errores  sobre  arqueología  y  filología  mexicanas, 

y  concibió  de  pronto  la  idea  de  componer  una  bi- 
blioteca filológica  mexicana,  que  por  su  estension 

y  plenitud  hiciese  conocer  que  es  esta  una  materia 
que  hay  que  estudiar  seriamente,  como  cualquiera 
otra,  si  se  quiere  escribir  atinadamente  sobre  ella, 
y  que  mostrara  las  fuentes  donde  puede  hacerse  el 
estudio.  ¿Pero  cómo  acometer  y  dar  cabo  á  una 
empresa  tal,  fuera  de  México,  no  teniendo  á  la  ma- 

no los  materiales  necesarios  para  desempeñarla  co- 
mo se  debe?  Abandonó  pues  el  pensamiento  y  se 

limitó  á  tratar  un  argumento  especial,  que  sirvie- 
ra de  maestra  de  lo  que  puede  hacerse  sobre  eru- 

dición americana,  estudiando  con  aplicación;  y  al 

(1)  Esto  diií  lugar  ;i  la  introducción  de  un  dicho  vul- 
g¡\T  en  ai|iiel!o3  dias;  ir  á  aprender  lenguas  orientales,  era 
sinónimo  de  salir  desterrado. 

efecto  trabajó  en  latin  una  Disertación  sobre  la  len- 
gua othomí,  que  presentó  á  la  dicha  sociedad  filo- 

sófica. En  ella  da  idea  de  ese  curiosísimo  idioma, 
examinando  primero  sus  sonidos  simples,  luego  la 
formación  de  las  palabras  cuyo  mayor  número  cree 
ser  originalmente  monosilábicas,  los  accidentes  de 
declinaciones  y  conjugaciones,  y  por  último  su  sin- 

taxis, que  compara  con  la  del  chino,  tomando  por 
guia  la  célebre  gramática  de  Abel  Remusat.  Son 
notables  los  rasgos  de  semejanza  que  entre  ambos 
idiomas  descubre  el  P.  Najera,  y  que  le  inclinan  á 
pensar  que  los  othomites  fueron  hijos  ó  huespede» 
de  los  chinos.  Para  que  mejor  puedan  conocerse  la 
índole  de  la  lengua,  sus  tropos,  y  los  giros  de  que 
usa,  pone  al  fin  ¡a  traducción  del  Padre  nuestro  y 
de  una  oda  de  Auacreonte,  acompañada  de  un  buen 
análisis  gramatical.  La  disertación  se  leyó  en  la 

academia,  y  se  publicó  en  el  tomo  5.°  de  sus  actas, 
nueva  serie.  Así  pasó  á  Europa,  donde  llamó  la 
atención  de  algunos  cuerpos  doctos.  En  1834  re- 

gresó el  P.  Najera  á  México,  sosegada  ya  la  bor- 
rasca política,  y  se  le  nombró  prior  del  convento  de 

Guadalajara,  en  cuyo  cargo  permaneció  por  espacio 
de  diez  y  ocho  años,  es  decir,  hasta  poco  antes  de 
su  muerte.  Cuanto  bien  hizo  allí  no  es  fácil  de  con- 

tarse. Su  celda  era  el  lugar  de  reunión  de  los  hom- 
bres apreciables  de  todos  partidos  y  de  todas  opi- 

niones, y  como  un  foco  de  donde  se  derramaba  á 
todas  partes  el  espíritu  de  concordia,  el  deseo  de 
saber,  los  conocimientos  útiles,  el  buen  gusto  en 
las  nobles  artes,  y  hasta  la  cortesanía  y  finura  en 
el  trato.  Su  conversación  era  sumamente  animada 

y  agradable,  y  pocas  personas  han  poseído  tanto 
el  arte  de  unir  la  amenidad  y  comedimiento  de  mo- 

dales, con  la  gravedad  y  reposo  que  exigía  sn  es- 
tado. El  P,  Najera  se  empleaba  incesantemente 

en  el  estudio,  la  predicación,  el  confesonario,  la  en- 
señanza de  la  juventud,  y  el  desempeño  de  multi- 

tud de  comisiones  del  gobierno  eclesiástico  y  civil 

de  Guadalajara.  El  colegio  de  San  Juan  y  la  aca- 
demia de  pintura  y  escultura,  le  deben  en  gran  par- 

te la  vida  y  animación  que  por  algún  tiempo  han 
tenido.  En  un  viaje  que  hizo  á  México  el  año  de 
45  tradujo  en  español  la  Disertación  sobre  el  otho- 

mí, que  de  orden  del  gobierno  se  imprimió  con  el 
testo  latino.  Escribió  también  y  publicó  entonces 
en  francés  una  breve  impugnación  de  algunos  de  los 
errores  que  acerca  de  las  lenguas  indias  contiene 
la  obra  de  Mr.  Mofras  sobre  la  California  y  el  Ore- 
gon.  En  la  aciaga  época  de  la  invasión  americana 
trabajó  cuanto  estuvo  de  sn  parte  para  que  se  pu- 

siera término  á  los  estragos  de  la  guerra  y  se  ajus- 
tara la  paz.  Los  sucesos  de  Europa  en  1848  em- 

pezaron á  tener  eco  en  México,  y  no  faltaron  per- 
sonas que  se  diesen  prisa  á  sembrar  en  el  público 

las  anárquicas  máximas  que  en  el  antiguo  mundo 
ponian  á  las  naciones  y  sus  gobiernos  á  dos  dedos 
del  abismo.  La  fe  religiosa  del  P.  Najera,  los  de- 

beres de  su  estado,  y  sus  sentimientos  civiles  no  le 
permitieron  guardar  silencio.  Comenzó  á  atacaren 
los  papeles  públicos  esos  errores,  no  curándose  de 
los  improperios  á  que  semejante  tarea  le  esponia;  y 
en  esa  ocupación  le  cogió  el  achaque  celebral  que 
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al  fin  le  condujo  al  sepulcro.  Buíscando  alivio  á  su 
dolencia,  vino  á  México  donde  pasó  los  últimos  me- 

ses de  su  vida,  que  finó  apaciblemente  el  16  de  ene- 
ro de  1853.  Su  familia,  su  orden  y  sus  numerosos 

amigos,  que  eran  lo  mas  granado  de  la  sociedad,  se 
empeñaron  eu  honrar  su  memoria,  haciéndole  sun- 

tuosas exequias  en  la  Iglesia  de  San  Felipe  Neri  el 
16  de  febrero  siguiente  (1  ■.  Las  obras  que  de  él 
quedan  son  las  siguientes: 

I  De  Othomitoruní  língiui  Dísertaíio.  I.*  edición 
en  el  tomo  V,  nueva  serie  de  las  Actas  (  Transac- 

tions)  de  la  sociedad  filosófica  de  Piladeifia. — 2.* 
edición  en  México,  con  traducción  española  por  el 
mismo  autor,  1845,  en  la  imprenta  del  Águila,  un 
tomo  delgado  en  folio. 

II.  Sermón  de  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe,  predi- 
cadoen  Guadalajara  el  12  de  diciembre  de  1839.  Im- 

preso allí  el  año  siguiente,  en  8.°  Presenta  conside- 
raciones importantes  sobre  la  conquista  española 

en  el  siglo  XYI. 

II.  Sermón  en  la  accimí  de  gracias  que  se  celebró 
en  Guadalajara  el  26  de  diciembre  de  1842,  impreso 

allí,  en  8."  Argumento  dificil,  porque  aquella  solem- 
nidad fué  consagrada  á  una  de  las  cien  revneltas 

políticas  que  ha  habido  en  ¡a  república. 
I V.  Sermón  en  la  dedicación  de  la  iglesia  del  Car- 

men de  Valladolid  en  1843,  impreso  allí,  en  8.° 
V.  Informe  al  gobierno  de  Guadalajara  sobre  los 

estudios  del  colegio  de  San  Juan,  impreso  allí. 
VI.  Discurso  inaugural  en  la  apertura  de  estu- 

dios del  mismo. 

VIL  Contestación  que  da  el  Lie.  José  del  C.  Ne- 
grete  al  alegato  de  buena  prueba  qtie  en  la  causa  que 

se  le  ha,  seguido  ante  la  2."  sala  del  supremo  tribunal 
de  justicia  del  Estado,  ha  presentado  el  ministerio  fis- 

cal, Guadalajara,  1847.  Aunque  teólogo  de  profe- 
sión, el  P.  Nájera  se  ensayó  en  una  obra  de  juris- 

prudencia, que  muestra  todo  lo  qne  pudo  haber  sido 
en  la  carrera  del  foro. 

Quedan  de  él  otros  opúsculos,  y  está  anunciada 
una  publicación  de  todos  sus  escritos.  Es  de  espe- 

rarse que  la  orden  del  Carmen  satisfará  la  espec- 
tacion  del  público  en  esta  parte. — j.  b.  couto. 

*  JLTAN  (Sak):  pueblo  de  la  raunicip.  de  Te- 
nango,  part.  de  Chalco,  distrito  E.  del  est.  de  Mé- 
xico. 

*  JUAN  (San):  pueblo  de  la  municip.  y  part. 
de  Yahualica,  dist.  de  Huejutla,  est.  de  México. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municip.  de  Ate- 
nango,  part.  do  Tiztla,  prefectura  de  Chilapa,  est. 
de  Guerrero. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municip.  de  Ama- 
nalco,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municip.  de  Cha. 

(1)  La  relarion  de  estas  exequia.i,  con  la  oración  fúne 
breque  en  ellas  pronunció  el  l)r.  D.  Jnan  B.  Ormaechea, 
prebendado  de  la  SanU  Iglesia  Metropolitana,  y  nnaestrn- 
ea  noticia  hiográfica  del  P.  Nájera.  que  liabia  comenzado 
á  escribir  O.  Lúeas  Alaman  y  concluyó  D.  Francisco  Ler- 

do de  Tejada,  se  publicó  en  .México,  bellamente  impresa 
por  Cumplido  en  este  nño  de  18.54,  bajo  el  título  de  Ora- 

ción fúnebre  en  honra  de  Fr.  Manuel  de  San  Juan  Crisós- 
lomo,  de  la  órdr.n  de  carmelitas  descalzot. 

pantongo,  part.  de  Huichapau,  dist.  de  Tula,  est. 
de  México. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municip.  de  Mix- 
qniahuala,  part  de  Actopan,  dist.  de  Tula,  est.  de 
México. 

*  JUAN  (San):  pueblo  de  la  municip.  de  Tu- 
totepec,  part.  y  dist.  de  Tulancingo,  est.  de  Mé- xico. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municipalidad  de 
Acasochitlan,  part.  y  distr.  de  Tulancingo,  est.  de 
México. 

*  JUAN  (San):  pueblo  de  la  municip.  de  Hue- 
huetlan,  part.  de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est. 
de  Puebla. 

*  JUAN  (San):  pueblo  de  la  municip.  de  Cru- 
ces, part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua:  598  hab. 

*  JUAN  (San):  pueblo  del  dist.  de  Morolos, 
est.  de  Sinaloa. 

*  JUAN  (San)  :  pueblo  de  la  municipalidad  de 
Zinacautepec,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  Mé- xico. 

*'  JUAN  (San):  pueblo  de  la  municip.  de  Tia- 
tlaya,  part.  y  dist.  de  Sultepec,  est.  de  México. 
JUAN  ANTE  PORTAM  LATÍN AM  (S.): 

aquel  amado  discípulo  y  privilegiado  apóstol,  que 
eu  compañía  de  su  hermano  habia  dicho  valerosa- 

mente que  podia  beber  el  cáliz  del  Señor,  cum- 
plió puntualmente  la  palabra  cuando  fué  martiri- 
zado en  Roma:  á  pesar  ue  su  ejemplar  conducta, 

tuvo  enemigos  que  atentaron  contra  su  vida,  ha- 
ciéndole entrar  en  una  tinaja  llena  de  aceite  hir- 

viendo, que  colocaron  delante  de  la  "Puerta  Lati- 
na;" pero  el  Señor  hizo  que  saliese  ileso  del  atroz 

tormento,  en  que  según  el  orden  natural  hubiera 
perecido:  se  celebra  la  fiesta  de  este  santo  el  dia 
6  de  mayo. 

JUAN  DE  ORTEGA  (S.)  español,  se  hizo  sa- 
cerdote, y  después  de  repartir  entre  los  pobres  sus 

haciendas,  se  fué  en  peregrinación  á  Jertisalem, 
donde  permaneció  un  año,  al  cabo  del  cual  regre- 

só á  España,  retirándose  á  una  montaña  llamada 
Ortega:  en  ella  hizo  una  ermita  de  San  Nicolás, 
que  habia  prometido  durante  una  tormenta  en  su 
viaje:  construyó  también  un  hospital  para  los  pe- 

regrinos y  tres  puentes,  el  uno  sobre  el  Ebro  en 
Logroño,  otro  en  Najera,  y  el  último  junto  á  San- 

to Domingo  de  la  Calzada:  fué  hombre  de  mucha 
penitencia,  y  el  Señor  hizo  por  su.  intercesión  va- 

rios milngros:  murió  el  dia  2  de  junio  de  1173. 
JUAN  FRANCISCO  REGÍS  (S.):  nació  en 

Foncubierta,  obispado  de  Narbona,  entró  en  la 
Compañía  de  Jesús  en  Bezieres,  y  después  pasó  á 
Tolosa,  donde  se  dedicó  al  estudio  de  la  sagrada 
teología:  por  su  observancia  fué  llamado  regla  vi- 

va de  S.  Ignacio,  y  en  la  hora  de  su  muerte  mere- 
ció ser  acompañado  de  Jesús  y  María:  murió  el 

1.°  de  diciembre  de  1640:  Clemente  XII  le  canoni- 
zó en  1737:  se  le  celebra  el  24  de  mayo. 
JUAN  BAUTISTA  (degollación  deS.):  este 

santo,  el  hombre  mas  grande  entre  los  nacidos,  mo- 
vido de  religión,  clamaba  contra  el  escandaloso  tra- 

to de  Heredes  con  Herodías  su  cuñada:  Heredes 
le  oia  con  remordimiento  do  conciencia;  pero  sin 
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propósito  de  enmienda;  y  un  dia  que  cumplía  años, 
deseoso  de  obsequiar  á  la  hija  de  Herodías,  que 
había  bailado  con  primor,  la  ofreció  cuanto  pidie- 

se; la  joven  consultó  á  su  madre,  que  la  mandó  pe- 
dir la  cabeza  del  Bautista:  entonces  Herodes  hizo 

que  degollasen  al  santo  precursor,  barbarie  que 
fué  ejecutada  el  día  29  de  agosto  (año  31  de  la 
era  cristiana). 
JUAN  Y  PABLO:  santos  y  mártires:  el  respe- 
to y  veneración  con  que  la  Iglesia  ha  mirado  siem- 

pre á  estos  insignes  y  gloriosísimos  hermanos,  que 
dieron  la  vida  en  defensa  de  la  fe,  nos  deben  hacer 
formar  un  gran  concepto  de  la  alteza  de  su  mérito 
y  de  la  grandeza  de  su  virtud:  sus  nombres  se  ven 
estampados  en  el  canon  de  la  misa,  en  las  letanías 
de  los  santos,  en  los  sacramentales  y  rituales  mas 
antiguos:  ademas,  la  basílica  dedicada  en  honor 
de  dichos  santos  en  Roma  es  una  de  las  principa- 

les de  la  ciudad  con  título  de  cardenal:  se  celebra 
la  festividad  de  estos  santos  el  dia  26  de  junio. 
JUAN  I:  hijo  y  succesor  de  Enrique  II  nació 

D.  Juan  I  en  1358,  y  á  los  veintiún  años,  en  1379, 
subió  al  trono  por  muerte  de  su  ilustre  padre,  y 
teniendo  muy  presentes  los  consejos  de  éste,  todo 
su  conato  se  cifró  en  procurar  la  felicidad  de  sus 
pueblos,  en  estrechar  las  relaciones  con  el  rey  de 
Francia,  para  lo  cual  se  le  presentó  muy  oportuna 
ocasión:  ocupaban  los  ingleses  la  Aquítania,  y  ha- 

llábase el  francés  próximo  á  sucumbir  á  los  inva- 
sores, cuando  D.  Juan  le  envió  numerosos  socorros 

por  mar  y  tierra,  con  que  lanzó  a  aquellos  batién- 
dolos en  todas  direcciones  y  obligándolos  á  desis- 

tir de  su  empresa:  atrajo  sobre  su  suelo  la  plaga 
de  la  guerra  otra  vez;  porque  resentidos  los  ingle- 

ses, hicieron  revivir  las  pretensiones  del  duque  de 

Lancaster,  fuertemente  apoyadas  por  el  rey  de  Por- 
tugal: comprendiendo  D.  Juan  toda  la  estension 

del  peligro  que  le  amagaba,  si  las  fuerzas  inglesas 
entraban  en  Portugal,  donde  les  aguardaban  auxi- 

lios de  toda  clase,  se  decidió  á  dar  un  golpe  atre- 
vido que  lo  impidiera:  con  este  fin  mandó  a  su 

escuadra  saliese  al  encuentro  de  la  portuguesa, 

mientras  él  pasó  á  sitiar  á  Almeida:  veinte  gale- 
ras apresadas  y  la  destrucción  de  casi  toda  la  flota 

enemiga,  fué  el  éxito  brillante  que  en  el  mar  se 
obtuvo  á  las  inmediaciones  del  cabo  de  San  Vicen- 

te, al  paso  que  por  tierra  se  tomaba  á  Almeida,  y 
seguía  triunfador  el  ejército  castellano  hacia  Lis- 

boa: ya  se  habían  reunido  á  la  sazón  las  tropas 

coligadas,  á  las  que  dio  vista  aquel  cerca  de  Yel- 
bes,  y  se  aprestaba  la  lucha:  cansado  D.  Fernando 
de  Portugal  de  las  depredaciones  que  causaban  en 
sus  tierras  los  aliados,  procuró  por  todos  medios  la 
paz,  y  obtuvo  al  fin  un  acomodamiento,  en  que  se 

estipuló  que  su  hija  P.*  Beatriz,  heredera  del  tro- 
no, había  de  casarse  i-on  el  hijo  segundo  del  rey  de 

Castilla,  y  que  éste  restituiría  las  naves  apresadas 
y  facilitaría  la  vuelta  de  los  ingleses  á  su  país:  el 
fallecimiento  de  la  reina  de  Castilla,  que  ocurrió 

á  poco,  vino  á  variar  entre  ambos  monarcas  lo  es- 
tipulado, pues  conociendo  los  males  de  dilatar  el 

concertado  matrimonio,  imposible  entonces  por  la 
edad  infantil  del  príncipe,  propuso  el  de  Portugal 

á  D.  Juan  tomase  por  esposa  á  su  hija,  á  calidad  de 
resignaren  el  primer  hijo  que  tuviesen,  los  derechos 

a  la  corona,  que  en  tanto  correspondían  á  D."  Bea- 
triz; aclamaron  por  su  rey  al  maestro  de  Avis:uo 

podía  el  de  Castilla  sufrir  con  paciencia  tal  desafue- 
ro, y  con  ánimo  de  atajarle  a  viva  fuerza,  si  bien 

á  bieu  no  lo  obtenía,  entró  en  Portugal  seguido 
de  numerosas  huestes:  desde  los  primeros  pasos 
hubo  de  luchar  cou  dificultades  que  el  encono  de 
los  naturales  oponía  á  la  dominación  castellana,  y 

precisado  ya  a  recurrir  á  las  armas,  arrolló  cuan- 
to se  le  presentó  delante  y  llegó  hasta  los  muros 

de  Lisboa,  donde  el  maestre  de  A  vis  iba  á  verse 
forzado  á  rendirse,  cuando  la  desoladora  peste  que 
se  declaró  en  los  reales  castellanos,  obligó  á  le- 

vantar el  sitio  y  retirarse,  no  sin  dejar  el  campo 
cubierto  de  cadáveres:  no  desistió  por  eso  D.  Juan 
de  su  intento:  en  la  primavera  del  siguiente  año 
volvió  á  invadir  el  Portugal  con  nuevas  fuerzas, 
llevando  todo  el  país  á  sangre  y  fuego:  el  ejército 

portugués  se  había  en  tanto  organizado  completa- 
mente, y  el  maestre  no  quiso  verse  reducido  á  de- 

fenderse entre  los  muros  de  una  plaza,  como  el  año 
anterior;  por  lo  que  supliendo  con  la  estrategia  la 
fuerza,  aguardó  al  castellano,  fortificado  en  el  es- 

trecho paso  que  hay  junto  á  la  aldea  de  Aljubar- 
rota:  bien  organizadas  sus  haces,  y  con  el  arrojo 
natural  en  quien  en  una  acción  va  á  aventurar 
su  porvenir  y  suerte,  presentaba  el  portugués  un 
aspecto  respetable:  D.  Juan  reunió  sus  capitanes 
para  decidir  si  se  le  debia  ó  no  atacar  en  tan  ven- 

tajosas posiciones;  pero  vencido  por  las  escítacio- 
nes  de  los  mas  fogosos,  mandó  cargar  al  enemigo, 
sin  tener  cuenta  del  mal  estado  en  que  venían  las 
tropas  por  el  cansancio,  y  de  lo  prevenidas  y  bien 
dispuestas  que  se  hallaban  las  contrarías:  el  éxito 
de  la  batalla  fué  desgraciado  en  alto  grado:  la  flor 
do  la  caballería  castellana  quedó  en  el  campo,  der- 

rotada la  infantería,  y  el  rey  debió  su  salvación  á 
la  adhesión  de  su  mayordomo  Pedro  González  de 
Mendoza,  que  le  dio  su  caballo  para  que  huyera, 
sacrificando  su  vida  por  defenderle:  el  orgullo  por- 

tugués no  encontró  ya  límites  con  esta  victoria,  y 
en  nada  menos  se  pensó  que  en  derrocar  de  su  tro- 

no al  castellano:  enviaron  cou  este  objeto  embaja- 
dores al  duque  de  Lancaster,  ofreciendo  apoyar 

j  sus  pretensiones  á  la  corona,  si  él  por  su  parte  le.s 
:  ayudaba  en  su  defensa:  desvanecido  con  la  pers- 
I  pectiva  que  se  le  presentaba,  no  dudó  el  duque  en 
'  aceptar  las  ofertas  y  compromiso,  y  seguro  del  buen 
!  éxito,  reunió  hasta  tres  mil  lanzas,  con  las  que,  y 
i  con  toda  su  familia,  desembaixó  en  el  pequeño 

'  puerto  de  Galicia,  llamado  el  Padrón,  dirigíéndo- 
!  se  después  sobre  la  Coruña :  pero  fiel  esta  ciudad  á  su 
I  legítimo  soberano,  opuso  una  tenaz  resistencia  al 
pretendiente,  que  hubo  de  trasladarse  á  Santiago, 
donde  habiéndosele  abierto  las  puertas,  fué  acla- 

mado y  coronado  rey:  no  se  descuidaba  D.  Juan 
en  tanto,  y  hechos  los  convenientes  aprestos  para 
destruir  las  facciones,  marchó  á  Galicia  arrasando 

toda  la  campiña;  con  esto  dio  tiempo  á  que,  ais- 
lado el  inglés,  empezase  á  sentir  la  falta  de  subsis- 

tencia, para  obligarle  á  desistir  de  su  empresa  por 
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medio  de  una  capitulación,  y  sin  nueva  efusión  de 
sangre,  ó  lanzarle  de  lo  contrario  a  viva  fuerza 
del  pais:  agitáronse  con  este  fin  negociaciones,  y 
fué  su  término  al  fin,  que  el  de  Lancaster  desistie- 

se de  sus  pretensiones,  acordándose  el  enlace  de 
su  hija  D.*  Catalina  con  el  primogénito  de  D.  Juan, 
á  quienes,  como  á  todos  los  lierederos  de  la  coro- 

na en  adelante,  se  había  de  dar  el  titulo  de  "Prin- 
cipes de  Asturias;''  que  se  señalase  una  pensión  de 

cuarenta  mil  florines  á  la  duquesa  D.'  Constanza, 
por  la  renuncia  que  hacia  de  sus  derechos  á  la  co- 

rona de  Castilla,  y  que  se  diesen  otros  seiscientos 
mi!  á  su  esposo  de  una  vez:  con  semejante  tratado 
se  halló  reducido  el  portugués  á  sus  propias  fuer- 

zas, con  las  que  intentó,  sin  embargo,  continuar  la 
guerra;  pero  conociendo  cuan  poco  podría  adelan- 

tar, aun  con  buena  ventura,  se  holgó  de  poder 
asentar  treguas  por  seis  años,  con  lo  que  D.  Juan 
pudo  dedicarse  á  labrarla  felicidad  desús  pueblos, 
que  había  sido  y  era  siempre  su  objeto  principal: 
todavía  se  suscitaron  disgustos  en  las  cortes  de 
Bribiesca,  reunidas  á  principios  de  1388,  y  en  las 
de  Falencia  poco  después,  para  reunir  los  fondos 
necesarios  á  pagar  al  de  Lancaster,  lo  que  no  pu- 

do hacerse  sin  votar  nuevos  impuestos:  no  se  sabe 
si  por  estos  disgustos,  ó  sí  por  el  temor  que  siem- 

pre tenia  el  rey  de  no  poder  procurar  el  bienestar 
de  sus  vasallos,  intentó  en  el  año  siguiente  de  1390 
renunciar  la  corona  en  su  hijo  D.  Enrique;  pero 
habiéndose  opuesto  vivamente  á  ello  ios  grandes 
y  los  procuradores,  hubo  de  desistir  de  tal  intento: 
en  ellas  también  propuso,  y  se  acordó,  un  perdón 
general  para  todos  los  desafectos,  y  el  servicio  de 
una  suma  bastante  á  pagar  durante  ¡a  paz  la  gen- 

te de  guerra,  para  evitar  que  viviese  a  costa  del 

pais  y  de  los  pobres  laln-adores,  reformando  y  dan- 
do una  organización  fija  al  efecto:  entregado  á  es- 
tas y  otras  importantes  mejoras,  rogaban  los  pue- 

blos al  cielo  les  conservase  tan  buen  monarca,  cuan- 
do una  muerte  prematura  y  violenta  vino  á  cortar 

con  su  existencia  las  esperanzas  mas  lisonjeras:  ha- 
bía marchado  el  rey  hacia  Andalucía  para  reponer 

allí  en  toda  su  fuerza  el  menospreciado  poder  de 
las  leyes,  y  se  hallaba  en  Alcalá,  cuando  supo  vol- 

vían de  Marruecos  varios  de  los  caballeros  a  quie- 
nes había  indultado,  y  que  en  albricias  ¡Ijan  a  ce- 

lebrar una  especie  de  torneo  cabalgando  en  sus 
corceles  á  la  usanza  morisca:  deseoso  de  disfrutar 
de  tal  espectáculo,  salió  D.  Juan  al  campo  en  un 
brioso  alazán,  y  hallábase  presenciando  las  evolu- 

ciones, cuando,  no  se  sabe  si  por  impulsos  del  gíne- 
te  ó  por  vicio  del  caballo,  partió  éste  hacia  la  jus- 

ta con  tal  ímpetu,  que  desbocado  y  ciego,  entró 
por  los  campos  y  arrojó  de  la  silla  al  infeliz  mo- 

narca, que  fué  arrastrado  largo  tiempo  hasta  que 
espiró:  tenia  á  la  sazón  D.  Juan  treinta  y  tres 
años,  habiendo  acaecido  esta  desgracia  el  9  de  oc- 

tubre de  1390,  con  lo  que  subió  al  trono  su  hijo 
mayor  sin  oposición. 
JUAN  Y  SANTACILI A  (D.  Jorge)  :  célebre 

marino  español:  nació  en  Xobeldaá  5  de  enero  de 

ni 3,  donde  sus  padres  D.  Bernardo  Juan  y  D." 
Violante  Santacilia,  le  dieron  la  mas  esmerada 

Tomo  VI. 

educación:  á  los  12  años  pasó  á  Malta,  donde  re- 
cibió la  cruz  de  aquella  orden  y  fué  admitido  en 

la  lengua  de  Aragón:  en  1729  volvió  á  España  y 
entró  en  la  compañía  de  guardias  marinas  de  Cádiz, 
distinguiéndose  tanto  entre  todos  sus  condiscípu- 

los, que  á  los  cuatro  años  de  permanencia  en  el 
colegio,  le  cupo  la  señalada  honra  de  ser  elegido 
con  D.  Antonio  de  Ulloa  para  la  importante  co- 

misión de  medir  la  magnitud  y  marcar  la  figura  de 
la  tierra,  á  fin  de  desvaneeer  las  dudas  que  aun  sub- 

sistían sobre  aquellas  graves  cuestiones:  formaban 
esta  espedicion,  ademas  de  los  dos  indicados  ma- 

rinos, nombrados  por  el  rey  de  España  Felipe 
V,  los  académicos  de  la  de  ciencias  de  París, 
los  Sres.  Godin,  Bouguer  y  la  Condamíiie:  D.  Jor- 

ge Juan  y  D.  Antonio  de  Ulloa,  con  grado  de 
tenientes  de  navio,  salieron  de  Cádiz  para  Carta- 

gena de  Indias  el  26  de  mayo  de  1735:  estuvieron 
en  Portobelo,  Panamá,  Guayaquil  y  Quito,  donde 
en  pocos  años  acabaron  las  medidas  y  observacio- 

nes con  tanta  inteligencia  y  exactitud,  que  escita- 
ron justamente  el  asombro  de  los  sabios  franceses 

que  iban  en  la  espedicion:  por  los  años  de  1746 
volvió  D.  Jorge  Juan  á  Madrid,  donde  de  orden 

i  del  rey  publicó  con  su  compañero  Ulloa  las  obser- 
'  vaciónos  astronómicas  que  hablan  hecho,  así  como 

j  la  historia  de  su  viaje  bajo  el  siguiente  título:  "Ob- 
i  servaciones  astronómicas  y  físicas  hechas  de  orden 
I  de  S.  M.  en  los  reinos  del  Perú  por  D.  Jorge  Juan 
I  y  D.  Antonio  de  Ulloa,  comendador  de  Ocañaen 
la  de  Santiago,  de  la  real  sociedad  de  Londres  y 
de  las  reales  academias  de  las  ciencias  de  Estocol- 
rao  y  Berlín,  ambos  jafes  de  escuadra  de  la  real 
armada,  de  ¡os  cuales  se  deduce  la  figura  y  mag- 

nitud de  la  tierra,  y  se  aplica  la  navegación,  cor- 
regidas y  enmendadas  por  el  autor.  Madrid,  im- 

prenta real,  año  de  1748."  Esta  obra  fué  reimpresa 
en  1773  con  una  breve  noticia  de  su  vida,  escrita 
por  su  secretario  Miguel  Sauz,  y  con  otra  obra 

del  mismo  D.  Jorge  Juan,  titulada:  "Estado  de  la 
astronomía  en  Europa,  y  juicio  de  los  fundamentos 
sobre  que  se  erigieron  los  sistemas  del  mundo,  pa- 

ra que  sirva  de  guia  al  método  en  que  debe  reci- 
birlos la  nación,  sin  riesgo  de  su  opií-.ion  y  religio- 

sidad." En  1749  trabajó  también  de  orden  del  rey 
otra  obra  titulada:  "Disertación  histórico-geogra- fica  sobre  el  meridiano  de  demarcación  entre  los 
dominios  de  España  y  Portugal,  y  los  parajes  por 
donde  pasa  ea  la  América  Meridional,  conforme  á 
los  tratados  y  derechos  de  cada  estado  y  a  las  mas 

seguras  y  modernas  observaciones."  Pasó  después 
Jorge  Juan  a  Londres,  comisionado  por  S.  M.  pa- 

ra observar  los  adelantos  de  los  ingleses  en  la  cons- 
trucción de  los  navios,  en  cuya  importante  comisión 

empleó  diez  y  ocho  meses,  y  al  regresar  á  España 
le  confió  S.  M.  la  dirección  de  los  arsenales:  la 
academia  de  la  marina  de  Cádiz  debió  también  á 

Jorge  Juan  el  estado  de  brillantez  que  han  admi- 
rado los  estranjeros:  en  1757  i>ublico  en  Cádiz  un 

compendio  de  la  navegación  para  el  uso  de  los  ca- 
balleros guurdias  marinas;  pero  la  obra  que  mas 

fama  le  ha  dado  es  su  "Examen  marítimo  teórico- 
practico,  ó  tratado  de  mecánica,  aplicado  á  la 
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construcción  y  manejo  de  los  navios  y  demás  em- 
barcaciones, por  D.  Jorge  Juan,  comendador  de 

Alcaga,  en  la  orden  de  San  Juan,  jefe  de  escuadra 
&c.,"  impreso  en  Madrid  en  1711,  en  dos  tomos 
en  4.°:  falleció  este  sabio  marino  en  Madrid  á  21 
de  junio  de  17 73  á  los  sesenta  años  de  edad,  y  fué 
enterrado  en  el  monasterio  y  parroquia  de  San  Mar- 

tin: en  el  dia  se  ignora  donde  descansan  sus  restos 

por  haber  sido  destruido  su  sepulcro,  como  lo  fue- 
ron otras  preciosidades  artísticas  en  tiempo  de  la 

invasión  francesa. 
JUAN  DE  JUANES:  célebre  pintor  español: 

su  verdadero  nombre  fué  Vicente  Juan  Macip:  se- 
gún el  padre  maestro  Fr.  Agustiu  de  Arguez  Jo- 

ver,  provincial  que  fué  de  los  mercenarios  calzados 
de  Valencia,  el  motivo  de  esta  variación  de  ape- 

llido fué  por  parecerle  que  olia  á  empleo  bajo  (Ma- 
cero), por  lo  que  hizo  apellido  el  segundo  nombre 

que  le  pusieron  en  el  bautismo  y  aun  le  latinizó 
apellidándose  Joannes:  con  el  tiempo  se  corrompió 
el  apellido  Joannes  y  le  llamaron  Juanes,  que  es 
el  nombre  con  que  le  conocen  la  mayor  parte  de 
loa  biógrafos:  nació  en  la  villa  de  Fuente  la  Hi- 

guera el  año  de  1524:  después  de  haber  aprendido 
el  dibujo,  pasó  á  Italia,  lo  cual  se  conoce  por  su 
estilo  y  colorido,  aunque  no  es  cierto  que  fuese  dis- 

cípulo de  Rafael,  pues  este  habla  fallecido  en  1520: 
á  su  regreso  á  España  se  estableció  eu  Valencia, 
donde  contrajo  matrimonio  con  Gerónima  Comes, 

de  quien  tuvo  tres  hijos,  uno  de  ellos  Juan  Vicen- 
te: siguió  tan  cerca  la  escuela  y  el  estilo  de  su  pa- 

dre, que  han  llegado  á  equivocarse  los  cuadros  de 
estos  dos  pintores:  tuvo  adepas  Juanes  dos  hijas 
llamadas  Dorotea  y  Margarita,  que  fueron  esce- 
lentes  en  la  pintura:  fué  muy  apreciado  por  Sto. 
Tomás  de  Villanueva,  arzobispo  que  era  entonces 
de  Valencia,  el  cual  le  encargó  entre  otras  cosas 
los  dibujos  para  una  tapicería  que  mandó  trabajar 
en  Flandes  y  regaló  á  la  catedral:  sus  pinturas  mas 
célebres  existen  en  Valencia,  siendo  las  principa- 

les la  del  retablo  mayor  de  la  parroquia  de  San 

Esteban  y  la  del  de  Bocairente,  que  concluyó  po- 
co tiempo  antes  de  morir:  la  mayor  parte  de  sus 

cuadros  se  conservan  en  el  museo  de  pinturas  de 
esta  corte,  sobresaliendo  los  seis  cuadros  del  mar- 

tirio de  S.  Esteban:  murió  este  famoso  pintor  en 
la  villa  de  Bocairente  el  21  de  diciembre  de  1579. 
JUANA  LA  BELTR ANEJA:  infanta  de  Cas- 

tilla, hija  de  D.'  Juana  de  Portugal  y  del  rey  En- 
rique IV;  nació  en  Madrid  en  1462:  le  dieron  el 

sobrenombre  de  Beltraneja  los  partidarios  del  in- 
fante D.  Alonso,  hermano  menor  de  Enrique,  cuan- 

do gozoso  éste  de  tener  quien  le  succediera  en  el 
trono,  convocó  cortes  é  hizo  jurarla  y  reconocerla 
como  heredera  de  Castilla:  al  empeño  que  tenían 

los  parciales  de  D.  Alfonso  en  demostrar  la  ilegi- 
timidad de  la  infanta,  se  unía  la  persuasión  en  que 

muchos  estaban  de  que  en  efecto  era  hija  del  favo- 
rito de  la  reina  D.  Beltrau  de  la  Cueva,  cuya  in- 

timidad con  D.°  Juana  de  Portugal  habia  hecho  él 
mismo  pública  en  un  palenque,  presentándose  con 
la  librea  y  las  cifras  de  la  reina:  daba  también 
fuerza  y  consistencia  á  estos  rumores  la  circunstan- 
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cia  de  qne  el  rey  no  habia  logrado  tener  hijos  eu 

su  primera  esposa  D."  Blanca  de  Navarra,  ni  en 
D."  Juana  en  los  seis  primeros  años  de  matrimonio, 
razón  por  la  cual  le  llamaron  Enrique  el  Impoten- 

te :  las  disensiones  de  la  corte  estallaron  mas  abier- 
tamente cuando  D.  Beltran  de  la  Cueva  casó  en 

Guadalajara  con  la  hija  menor  del  marqués  de 
Santillaua,  y  los  reyes  honraron  con  su  asistencia  las 
magníficas  fiestas  de  aquellas  bodas,  y  nombraron 
á  D.  Beltran  maestre  de  Santiago:  el  padre  Florez 
dice  que  los  descontentos  escribieron  á  D.  Enrique 
un  papel  exhortándole  á  remediar  los  perjuicios  que 
padecía  el  reino  en  que  trajese  moros  á  su  lado;  en 
que  diese  los  oficios  de  justicia  á  personas  sin  mé- 

rito ;  en  que  hubiese  conferido  el  maestrazgo  de  San- 
tiago á  D.  Beltran  de  la  Cueva,  y  que  hubiese  he- 

cho jurar  princesa  á  D."  Juana,  sabiendo  el  rey 
que  no  era  hija  suya,  con  perjuicio  de  los  legíti- 

mos succesores:  concluían  que,  para  remediar  estos 
daños,  debia  entregar  al  infante  D.  Alfonso  para 
ser  jurado  príncipe  de  Asturias  y  darle  el  maes- 

trazgo de  Santiago."  D.  Enrique  accedió  á  esta 
petición  en  todas  sus  partes,  pues  no  solo  quitó  el 
maestrazgo  á  D.  Beltran,  sino  que  entregó  á  los 
confederados  la  persona  de  D.  Alfonso  para  qne 
le  jurasen  heredero:  los  coligados  juraron  en  efec- 

to como  heredero  á  D.  Alfonso;  pero  se  negaron 
á  entregarle  y  le  proclamaron  rey,  por  cuyo  moti- 

vo se  dio  una  batalla  en  las  inmediaciones  de  Ol- 

medo (1467),  á  consecuencia  de  la  cual  se  apode- 
raron los  confederados  de  Segovia,  donde  se  halla- 

ban la  reina  D."  Juana  y  la  infanta  D.'  Isabel,  que- 
dando aquella,  que  ya  se  habia  adherido  al  parti- 

do de  su  hermano,  en  rehenes  á  disposición  del  ar- 
zobispo de  Sevilla  que  la  encerró  en  el  castillo  de 

Alaejos:  en  cuanto  á  la  princesa  D.'  Juana,  se 
hallaba  eu  Bui trago  defendida  por  el  conde  de  Ten- 
dilla:  en  5  de  julio  de  1468  murió  el  infante  D. 
Alfonso;  pero  su  muerte  no  terminó  los  disturbios, 
antes  bien  exigieron  sus  partidarios  y  alcanzaron 

del  rey,  que  D."  Isabel  fuese  jurada  princesa  de 
Asturias:  la  reina  protestó  de  aquel  nuevo  recono- 

cimiento, apelando  al  papa  contra  el  nuncio  que 
habia  levantado  la  obligación  del  primer  juramen- 

to para  que  los  señores  pudieran  hacer  el  segundo 

en  favor  de  D."  Isabel:  entretanto  llegó  el  18  de 
octubre  de  1469,  y  vinieron  á  Castilla  embajadores 
del  rey  de  Francia  para  pedir  á  la  Beltraneja  por 
esposa  de  Carlos,  duque  de  Berri,  Normandía  y 
Gniena:  celebróse  el  desposorio  con  numerosa  con- 

currencia de  grandes  y  señores  de  uno  y  otro  reino 
en  el  valle  de  Lozoya,  y  en  el  acto  de  la  ceremonia 
el  cardenal  de  Albi,  que  habia  venido  por  el  rey 

de  Francia,  quiso  desvanecer  los  rumores  que  cir- 
culaban sobre  la  legitimidad  de  la  princesa,  y  dijo 

á  la  reina:  "¿Juráis  y  afirmáis  que  esta  señora  D." 
Juaua,  que  habéis  parido,  es  verdadera  hija  de  vues- 

tro esposo?"  La  reina  respondió  que  sí:  dirigióse 
en  seguida. el  cardenal  á  D.  Enrique  y  le  preguntó: 

"¿Creéis  y  afirmáis  que  esta  señora  D.' Juana,  que 
se  halla  aquí  presente,  es  vuestra  hija?"  Y  el  rey 
contestó:  "Así  lo  creo,  y  con  tal  certidumbre  de 

liija  mia  la  tengo  y  he  tenido  desde  que  nació:"  en- 



JUA 

toüces  todos  los  prelados  y  caballeros  besarou  la 
mano  á  la  princesa,  y  la  juraron  segunda  vez  como 
heredera  de  la  corona:  desposóse  con  ella  por  po- 

deres el  conde  de  Boloña;  pero  este  matrimonio  no 
llegó  á  consumarse  por  haber  fallecido  al  poco  tiem- 

po el  duque  de  Guiena:  en  octubre  de  1414  murió 
el  marques  de  Villena,  que  tanta  parte  tuvo  en  ca- 

si todos  los  acontecimientos  de  aquel  reinado,  y  el 

rey  le  sobrevivió  solo  algunas  semanas,  pues  falle- 
ció el  12  de  diciembre  del  mismo  afio:  en  mayo  del 

año  siguiente  casó  al  fin  D.'  Juana  con  su  tio  D. 
Alfonso  V,  rey  de  Portugal,  verificándose  la  cere- 

monia en  Plasencia,  donde  fueron  aclamados  reyes 
de  Castilla  y  de  León:  la  princesa  envió  en  seguida 
á  Madrid  é  hizo  publicar  un  manifiesto  en  que  es- 
ponia  sus  derechos  al  trono  y  procuraba  desvanecer 
las  sospechas  suscitadas  acerca  de  su  legitimidad 
como  hija  de  D.  Enrique:  empero  los  segovianos  se 
hablan  adelantado,  proclamando  al  dia  siguiente 
del  fallecimiento  de  D.  Enrique,  á  Isabel  como  rei- 

na de  Castilla;  juramento  que  prestaron  también 
después  el  cardenal  de  Mendoza,  el  conde  de  Be- 
navente,  el  arzobispo  de  Toledo,  el  marques  de  San- 
tillana,  el  duque  de  Alba,  el  almirante,  el  conde  de 
Treviño,  D.  Beltran  de  la  Cueva,  ya  duque  de  Al- 
burquerque,  y  muchos  otros  grandes  por  medio  de 
sus  procuradores:  D.  Fernando,  que  se  hallaba  á  la 
sazón  en  Zaragoza,  ocupado  en  reunir  las  cortes 
para  escogitar  los  medios  necesarios  de  salvar  a 
Perpiñan  de  la  dominación  francesa,  se  puso  inme- 

diatamente en  camino  para  auxiliar  á  su  esposa  y 

entró  en  Castilla  precedido  del  estandarte  real :  lar- 
ga y  empeñada  fué  la  contienda  á  que  confiaron  la 

decisión  de  sus  respectivos  derechos  los  Reyes  Ca- 
tólicos y  la  princesa  D."  Juana:  la  victoria  quedó 

por  D.  Fernando,  y  entonces  D.'  Isabel  supo  con 
su  hábil  política  atraerse  á  los  mismos  partidarios 

de  D."  Juana,  que  la  reconocieron  al  fin  como  rei- 
na: hechas  las  paces  en  Portugal  (1419),  se  capi- 
tuló que  D.  Alfonso,  cuyo  matrimonio  habia  disuel- 

to el  Papa  por  haberle  contraído  sin  la  dispensa 
pontificia,  jurase  no  casarse  nuevamente  con  su  so- 

brina; que  ésta  saliese  de  Portugal;  que  si  queda- 
ba allí  tomase  el  velo  en  uno  de  cinco  conventos 

que  la  señalaron,  ó  bien  que  se  comprometiese  á 

dar  la  mano  á  D.  Juan,  hijo  mayor  de  D.'  Isabel, 
que  habia  nacido  el  año  anterior,  quedando  depo- 

sitada en  casa  de  D.°  Beatriz,  duquesa  de  Viseo, 
hasta  tanto  que  llegase  el  príncipe  á  la  edad  nubil: 

D.*  Juana  no  quiso  esperar  tantos  años,  y  prefirió 
encerrarse  en  el  claustro,  tomando  el  velo  en  el 
convento  de  Santa  Clara  de  Coimbra,  donde  pro- 

fesó en  1480:  no  se  sabe  cuando  murió  esta  prince- 
sa; pero  parece  que  aun  vivía  el  año  1522. 
JUANA  DE  AZZA  (la  beata):  fué  madre  de 

Sto.  Domingo  de  Guzman:  Leou  XII  la  beatificó 
en  1828:  su  cuerpo  se  venera  en  el  convento  de  Pe- 
ñafíel  el  dia  2  de  agosto. 
JUANA  (Sta.)  :  véase  Juana  de  Francia. 
JUANA  DE  CH  ANTAL  (Sta.  ) :  véase  Chanc- 

TAL. 

JUANA  DE  NAVARRA:  reina  de  Francia, 
hija  de  Enrique  I,  rey  de  Navarra  y  conde  de 
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Champaña;  se  casó  en  1284  con  Felipe  el  Hermo- 

so, rey  de  Francia,  y  conservó,  aun  cuando  casada 
con  éste  príncipe,  la  administración  particular  de 
sus  estados:  ella  también  espulsó  de  Navarra  á 
los  aragoneses  y  castellanos,  y  derrotó  al  ejército 
de  Bar,  que  habia  invadido  su  campamento  (1297): 
falleció  en  1305. — Su  nieta  Juana  II  se  casó  con 

Felipe  de  Evreu.x,  y  reinó  en  Navarra  desde  el 
año  de  1328  hasta  el  de  1350. 
JUANA  DE  BORGONA:  reina  de  Francia, 

hija  de  Othon  IV,  conde  palatino  de  Borgoña;  se 
casó  con  Felipe  el  Largo  en  1307;  fué,  así  como 
sus  dos  cuñadas,  Margarita  y  Blanca,  condenada 
á  prisión  por  el  crimen  de  adulterio,  y  murió  el 
año  de  1329:  se  asegura  que  á  esta  princesa  se  de- 

be la  fundación  del  colegio  de  Borgoña,  en  Paris. 
— Otra  Juana  de  Borgoña  se  casó  en  1313  con 
Felipe  de  Valois,  la  cual  era  hija  de  Roberto  II 
de  Borgoña  y  de  Inés  de  Francia,  última  hija  de 
San  Luis:  falleció  el  año  de  1348,  á  los  55  años 
de  su  edad. 

JUANA  DE  FLANDES:  mujer  del  conde  de 
Montfort:  después  de  la  cautividad  de  su  marido, 
que  disputaba  el  ducado  de  Bretaña  á  Carlos,  con- 

de de  Blois,  continuó  valerosamente  la  guerra  con 
el  apoyo  de  los  ingleses,  y  tuvo  que  sostener  dos 
sitios  en  Hennebon  (1342  y  1345):  tuvo  por  ene- 

miga á  Juana  de  Penthievre,  condesa  de  Blois, 
que  sostenía  al  rey  de  Francia:  esta  guerra  fué 
conocida  con  el  nombre  de  "Gnerra  de  las  dos 

Juanas." JUANA  DE  PENTHIEVRE:  mujer  del  con- 
de Carlos  de  Blois,  hizo  la  guerra  en  Bretaña  des- 

pués del  cautiverio  de  su  esposo,  y  obtuvo  algunas 
victorias  contra  Juana  de  Flandes,  condesa  de 
Montfort  (véase  el  artículo  anterior:)  fué  nieta 
del  último  duque  de  Bretaña,  Juan  III. 
JUANA  DE  FRANCIA  ó  de  Valois:  hija 

de  Luis  XI,  nació  en  1464:  contrajo  matrimonio 
en  1476  con  Luis,  duque  de  Orleans  (después  Luis 

XII),  que  no  la  amaba,  acaso  por  su  escesiva  feal- 
dad; cuando  llegó  á  ser  rey  la  repudió  (1498): 

esta  virtuosa  princesa  se  retiró  á  Brujas,  donde 
fundó  la  orden  de  las  anunciadas  (1501 ),  y  falleció 
allí  mismo  el  año  de  1504:  se  la  considera  como 

santa,  y  se  la  celebra  el  dia  4  de  febrero. 
JUANA  DE  ALBRET:  madre  de  Enrique 

IV,  hija  y  heredera  de  Enrique  de  Albret,  rey 
de  la  Baja-Navarra  y  del  Bearne;  se  casó  en  1548 
con  Antonio  de  Borbon,  duque  de  Vendóme:  en 
el  año  de  1553  dio  á  luz  al  célebre  Enrique  IV  y 

en  1555  succedió  con  su  marido  á  su  padre  Enri- 
que Albret,  quedando  después  dueña  absoluta  de 

sus  estados  hereditarios  en  1563  por  muerte  del 

ducjue  de  Vendóme:  gobernólos  con  juicio  y  firme- 
za, pero  en  1567  introdujo  en  ellos  el  calvinismo, 

y  sedujo  á  su  hijo  para  que  hiciera  la  defensa  de 
esta  nueva  doctrina:  habiendo  ido  á  la  corte  de 
Francia  con  pretesto  del  casamiento  de  su  hijo  con 
Margarita  de  Valois,  hermana  de  Carlos  IX,  fa- 

lleció en  ella  en  1572,  habiendo  llegado  á  sospe- 
charse que  murió  envenenada:  esta  princesa,  dota- 

da de  un  alma  fuerte  y  de  un  talento  no  común, 
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educó  á  su  hijo  con  gran  cuidado  y  esmero,  y  le 
preparó  al  brillante  papel  que  mas  adelante  repre- 

sentó en  Europa. 
JUANA :  condesa  de  Henao  (1206-1244) :  véa- 
se Henao  (,Jcan"a,  condesa  de). 
JUANA  HENRIQÜEZ:  reina  de  Navarra  y 

de  Araf;on,  hija  de  D.  Federico  Henriquez,  almiran- 
te de  Castilla;  casó  en  1444  con  Juan  II,  rey  de 

Navarra  y  después  de  Aragón,  viudo  entonces  de 
Blanca,  hija  de  Carlos  III,  á  quien  llamaron  el 

"Segundo  Salomón,"  y  que  era  la  heredera  propia 
del  reino  de  Navarra:  de  este  ¡)rimer  matrimonio 
habia  tenido  Juan  II  a  Carlos,  principe  de  Via- 
na,  el  cual  llevaba  nmy  a  mal  que  Juana  Henri- 
quez  tomara  parte  en  el  gobierno  del  estado,  que 
le  pertenecía  por  mueite  de  su  madre  Blanca:  lj¡en 
pronto  estallaron  las  disensiones  entre  una  y  otro; 
formáronse  dos  facciones,  y  se  encendió  la  guerra: 
los  catalanes,  que  amaban  al  principe  de  Tiana, 
se  sublevaron  contra  la  reina  y  la  sitiaron  en  Ge- 

rona, donde  fué  socorrida  por  el  conde  de  Foix  en 
14C3:  dos  años  antes  el  príncipe  Carlos  murió,  se- 

gún dicen,  envenenado  por  D."  Juana:  esta  prin- 
cesa combatió  también  en  1467  contra  Juan,  du- 

que de  Lorena,  que  disputaba  la  Cataluña  á  su 
esposo,  y  todos  aseguran  que  en  aquella  guerra 
desplegó  tanta  actividad  y  tii'meza  y  mostró  tanta 
habilidad,  que  causaba  la  admiración  hasta  de  sus 
enemigos:  estal)a  sitiando  a  Rosas  en  1468,  cuan- 

do falleció. — Juana  Henriquez  fué  madre  de  D. 
Fernando  de  Aragón,  después  tan  célebre  bajo  el 
nombre  de  Fernando  el  Católico. 

JUANA  LA  LOCA:  reina  de  Castilla;  era  hi- 

ja de  D.  Fernando  el  Católico  y  de  D"  Isabel,  y 
casó  en  28  de  octubre  de  I49h  cou  Felipe,  archi- 

duque de  Austria,  al  cual  siguió  en  su  viaje  á  Bru- 
selas, donde  dio  á  luz  á  Carlos  V,  y  contrajo  una 

especie  de  locura  que  la  hacia  cometer  mil  estrava- 
gancias:  algunos  han  atrüniido  el  principal  objeto 
de  su  demencia  á  su  marido,  á  quien  amaba  con 
estraordinaria  pasión,  y  de  quien  parece  no  era 
muy  bien  correspondida,  pues  con  la  mayor  fre- 

cuencia y  bajo  los  mas  frivolos  pretestos  solia  au- 
sentarse poniendo  los  mares  por  medio:  regresó 

D*  Juana  á  España  con  el  archiduque  en  1.502, 
llamada  por  la  reina  su  madre,  que  quería  cederle 
la  corona,  é  liizo  reconocer  sus  derechos  y  los  de 
su  esposo  por  las  cortes  de  Aragón  y  de  Castilla: 
permaneció  algún  tiempo  con  su  madre,  y  enton- 

ces dio  á  luz  á  Fernando;  mas  no  pudiendo  vivir 
separada  de  Felipe,  que  se  hallaba  en  los  Paises 
Bajos,  volvió  á  Bruselas,  y  ocurriendo  á  poco  tiem- 

po la  muerte  de  la  reina  D°  Isabel,  se  embarcó  de 
nuevo  con  su  esposo  con  dirección  á  España,  adon- 

de llegó  en  1506,  después  de  haber  sido  detenida 
mas  de  tres  meses  en  Inglaterra:  tomó  Felipe  las 
riendas  del  gobierno  bajo  pretesto  de  la  incapaci- 

dad de  D"  Juana,  queriendo  ocupar  el  trono  es- 
clusivamente  hasta  que  fuese  mayor  de  edad  su  hi- 

jo Carlos:  pero  los  castellanos  se  opusieron  á  sus 
designios,  reconociéndola  por  soberana  en  las  cor- 

tes Valladolid,  y  á  su  hijo  por  heredero  de  Casti- 
lla y  de  Leen:  acaeció  á  poco  tiempo  la  muerte 

de  Felipe,  arrebatado  en  la  flor  de  su  edad,  y  con 
esta  pérdida  acabó  también  de  perder  el  uso  déla 
razón  D*  Juana,  que  entregada  enteramente  á  la 
memoria  de  sn  marido,  cuyo  cadáver  llevaba  con- 

sigo a  todas  partes,  incapaz  de  gobernar  y  renun- 
ciando, en  fin,  al  deseo  de  reinar,  se  retiró  á  Tor- 

desillas,  donde  vivió  cerca  de  cuarenta  años,  y  fa- 
lleció en  13  de  abril  de  1555,  á  los  73  años  de  su 

edad. 

JUANA:  reina  de  León  y  de  Castilla,  segunda 
esposa  de  D.  Fernando  III,  el  Santo:  era  hija  de 
Simón,  conde  de  Dammartin,  y  de  María,  condesa 
de  Pontliieu  y  biznietadel  rey  de  Francia  Luis  VII: 
se  habia  tratado  de  casarla  con  el  rey  de  Inglater- 

ra, Enrique  III,  y  aun  estaban  concluidas  las  nego- 
ciaciones; mas  no  pudo  efectuarse  la  boda  por  ha- 

berse descubierto  que  ligaban  a  los  contrayentes 

vínculos  de  parentesco:  en  1235  murió  D.°  Beatriz 
de  Suecia,  primera  esposa  de  S.  Fernando,  y  pasado 

alguu  tiempo,  la  madre  de  este  príncipe,  D.*  Beren- 
guela,  le  exhortó  á  casarse  segunda  vez,  y  recayó 
la  elección  en  la  princesa  Juana,  verificándose  su 
matrimonio  en  Burgos,  el  año  1237:  Morales  y  el 
arzobispo  de  Toledo,  D.  Rodrigo,  hacen  grandes 
elogios  de  la  hermosura,  la  amabilidad,  modestia, 
virtudes  y  talentos  de  esta  reina,  á  quien  amaron 

estraordinariamente  D."  Berenguela,  D.  Fernando 
y  todos  los  castellanos:  tuvo  tres  hijos,  D.  Fernan- 

do y  D.  Luis,  que  fallecieron  antes  que  ella,  y  D.' 
Leonor,  que  casó  con  Eduardo,  príncipe  de  Gales, 
y  heredó  después  sus  estados:  acompañó  al  santo 
rey,  su  esposo,  en  todas  sus  conquistas,  y  fué  la 
primera  reina  católica  que  ocupó  el  trono  de  Sevi- 

lla, desde  la  invasión  de  ¡os  moriscos,  pues  se  ha- 
lló en  aquella  ciudad  el  23  de  noviembre  de  1248: 

tres  años  después,  en  31  de  mayo  de  1252,  murió 
S.  Fernando  y  ascendió  al  solio  de  Castilla  su  hijo 
D.  Alfonso,  habido  en  la  primera  mujer;  sin  embar- 

go, este  monarca  la  respetó  y  honró  muchísimo, 
dándola,  en  1253,  un  heredamiento  que  formaba  un 
estado  considerable  en  aquella  época:  por  el  año 

de  1255,  D.*  Juana  pasó  á  su  condado  de  Ponthieu, 
en  Francia,  acompañada  de  sn  hijo  mayor  D.  Fer- 

nando y  de  varios  señores  y  damas  castellanas:  des- 
pués casó,  en  segundas  nupcias,  con  Juan  de  Nesle, 

señor  de  Falni,  de  quien  tuvo  un  hijo  llamado  Juan 
de  Ponthieu,  según  unos,  ó  Juan  de  Nesle,  según 
otros. — La  hermosa  D."  Juana  falleció  en  16  de 
marzo  de  1278. 

JUANA  MANUEL:  reina  de  Castilla  y  de 

León,  hija  del  infante  D.  Juan  Manuel  y  de  D'  Blan- 
ca de  La-Cerda  y  Lara,  y  biznieta  del  santo  rey 

D.  Fernando:  nació  en  1333  y  casó  con  D.  Enri- 
que, conde  de  Trastamara,  hijo  de  D.*  Leonor  de 

Guzman,  que  después  reinó  con  el  nombre  de  Enri- 
que II:  esta  princesa  huyó  á  Asturias  con  su  esposo 

cuando  las  persecuciones  del  rey  D.  Pedro  el  Cruel ; 
acompañó  á  la  reina  D."  María,  en  1354,  en  la  gran 
junta  celebrada  en  la  ciudad  de  Toro;  y  finalmen- 

te, sufrió  una  rigurosa  prisión  por  orden  del  mismo 
rey,  de  la  cual  le  libró  D.  Pedro  Carrillo,  conducién- 

dola á  Aragón,  donde  la  recibió  el  conde  su  espo 
SO:  empezó  la  guerra  entre  los  dos  hermanos,  y  D. 
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Juana  á  intitularse  reina,  en  1366,  en  Burgos:  des- 
pués tuvo  que  retirarse  á  Francia  con  sus  hijos,  de 

donde  volvió  poco  antes  que  el  rey  D.  Pedro  mu 
riese  á  manos  de  I).  Enrique  en  el  campo  de  Mon- 
tiel  (23  de  marzo  de  1369):  reconocidos  el  conde 

de  Trastornara  y  su  esposa  por  soberanos  de  Cas- 
tilla y  de  León,  D."  Juana  casó  convenientemente 

á  sus  hijos  en  1375  y  prosiguió  disfrutando  pacífi- 
camente de  la  corona  hasta  fines  de  mayo  de  1319 

en  que  D.  Enrique  falleció,  y  pasó  el  cetro  á  manos 
de  su  hijo  D.  Jnan:  no  sobrevivió  mucho  al  rey, 
pues  murió  en  Salamanca  el  21  de  mayo  de  1381, 
siendo  trasladado  su  cnerpo  a  la  capilla  de  los  Re- 

yes nuevos  de  Toledo,  en  que  se  ve  su  sepulcro:  es- 
ta reina  fué  muy  alabada  por  su  devoción,  y  sobre 

todo  por  su  gran  caridad,  que  la  valió  el  sobre- 
nombre de  "Madre  de  los  pobre.s:"  según  el  epita- 

fio de  su  sepulcro  "en  vida  y  muerte  no  dejó  el  há- 
bito de  Sta.  Clara;"  pero  el  maestro  Florez  prueba 

cou  buenas  razones  que  solo  debió  usar  aquel  hábito 
después  de  la  muerte  de  D.  Enrique. 
JUANA  DE  CASTRO:  esposa  ilegítima  del 

rey  de  Castilla  D.  Pedro  el  Cruel;  era  liija  de  D. 
Pedro  de  Castro,  caballero  muy  distinguido  en  Ga- 

licia, y  quedó  viuda,  siendo  muy  joven  de  D.  Diego 
de  Haro,  señor  de  Vizcaya:  el  rey  D.  Pedro  se  ena- 

moró de  su  estraordinaria  belleza,  y  la  pretendió 
con  el  título  de  esposa;  es  de  advertir  que  vivían 

la  reina  D.'  Blanca  de  Borbou  y  D."  María  de  Pa- 
dilla, con  quienes  estaba  asimismo  casado,  según  su 

propia  declaración;  como  esto  era  notorio,  D."  Jua- 
na rechazó  las  jiroposiciones  del  monarca,  por  mas 

que  le  halagase  la  idea  de  ser  reina;  sin  embargo, 
D.  Pedro  halló  medio  de  engañar  á  esta  señora. — 
En  efecto,  el  obispo  de  Salamanca  los  casó  en  Cue- 
llar  el  año  de  1354:  el  rey  D.  Pedro  se  burló  com- 

pletamente de  D.'  Juana  de  Castro,  así  como  lo 
había  hecho  antes  con  D."  Teresa  de  Ayala;  un  solo 
dia  vivió  con  ella  y  luego  la  abandonó,  sin  que  vol- 

viese á  verla  mas:  no  tardó  mucho  en  quitar  á-D. 
Enrique  Enriquez,  tio  político  de  ¡a  presunta  novia 

D.°  Juana,  el  alcázar  de  Jaén  y  el  castillo  de  Ca.s- 
trojeriz,  que  le  habla  dado  en  rehenes  de  su  buena 

fe  al  contraer  el  pretendido  vínculo;  pero  dio  á  D.° 
Juana  la  villa  de  Dueñas,  donde  vivió  largo  tiempo 
intitulándose  reina:  esta  señora  quedó  embarazada 
de  un  hijo,  que  después  se  llamó  D.  Juan,  y  á  quien 
el  rey,  no  solo  reconoció  en  su  testamento,  sino  que 
le  llamó  á  la  herencia  de  los  reinos,  para  en  el  caso 

de  fallecer  sin  succesion  las  tres  infantas,  hijas  de  D.' 
María  Padilla.— Este  D.  Juan  fué  el  tronco  del 

apellido  de  "Castilla:"  hacia  el  fin  de  sus  dias,  D.° 
Juana  se  retiró  á  su  pais  natal,  donde  falleció  en 
21  de  agosto  de  1374:,  siendo  sepultada  en  la  santa 
iglesia  de  Santiago. 
JUANA  DE  PORTUGAL:  reina  de  Castilla 

y  de  León;  era  hija  de  Eduardo  de  Portugal  y  de 
Leonor  de  Aragón;  nació  afines  de  marzo  de  1439: 
el  rey  de  Castilln.  D.  Enrique  IV,  se  divorció  de  su 

primera  esposa  D."  Blanca  de  Navarra  en  1453,  y 
ansioso  de  lograr  succesion,  contrató  nuevo  matri- 

monio con  D."  Juana,  famosa  ya  por  su  hermosura: 
á  principios  de  1455,  se  celebraron  los  desposorios 

en  medio  de  magníficas  fiestas  y  regocijos:  los  gran- 
des del  reino  se  esmeraron  tanto  en  este  punto,  que 

hasta  los  prelados  eclesiásticos  quisieron  festejar  á 
los  reales  esposos,  y  fué  muy  célebre  por  cierto  el 
agasajo  del  arzobispo  de  Sevilla,  que  después  de 
dar  en  Madrid  á  la  reina  y  sus  damas  una  cena  es- 

pléndida, hizo  servir,  como  último  plato,  dos  bande- 
jas de  anillos  de  oro  y  piedras  preciosas,  para  que 

cada  cual  de  ellas  eligiese  los  que  mas  fuesen  de  su 
agrado:  á  poco  tiempo  de  celebrarse  las  bodas,  se 
apasionó  el  rey  de  una  de  las  señoras  de  la  corte, 
llamada  D."  Guioraar,  muy  bella,  pero  tan  altiva, 
que  llegó  hasta  mostrarse  desatenta  contra  su  so- 

berana, por  cuyo  motivo  fué  desterrada:  en  el  año 
1462  dio  á  luz  la  reina  á  la  princesa  D.°  Juana,  que 
después  se  conocía  por  "Juana  la  Beltraiieja,"  en 
razón  á  la  impotencia  que  achacaban  al  rey,  y  la 

intimidad  que  se  notaba  entre  D."  Juana  y  D.  Bel- tran  de  la  Cueva:  el  nacimiento  de  esta  infanta,  que 

fué  jurada  heredera  del  trono,  produjo  guerras  ci- 
viles, que  sostuvo  con  empeño  D.  Alfonso,  hermano 

de  D.  Enrique:  en  medio  de  aquellas  turbulencias, 
D."  Juana  de  Portugal  fué  presa  y  encerrada  por 
el  arzobispo  de  Sevilla  en  el  castillo  de  Alaejos,  de 
donde  pudo  fugarse  después  de  la  muerte  del  infante 
D.  Alfonso:  al  celebrarse  los  desposorios  de  la  prin- 

cesa D.°  Juana,  con  el  duque  de  Guicna,  hulio  de 
pasar  la  reina,  así  como  su  esposo,  por  la  humilla- 

ción de  jurar  en  manos  del  cardenal  Albi,  que  no 
era  hija  de  D.  Beltran  de  la  Cueva;  esto,  sin  em- 

bargo, fné  censurado  por  muchos  escritores  como 
deshonesto,  si  bien  en  épocas  de  guerra  civil,  seme- 

jantes acusaciones  no  deben  merecer  un  gran  cré- 
dito: D.  Enrique  IV  murió  en  1474,  y  D."  Juana 

solo  le  sobrevivió  algunos  meses,  retirándose  á  vi- 
vir, durante  su  viudez,  á  una  habitación  contigua 

á  la  que  entonces  era  iglesia  de  San  Francisco,  en 
Madrid,  donde  falleció  en  13  de  junio  de  1475:  su 
cuerpo  fué  depositado  en  un  magnífico  sepulcro  en 
la  misma  iglesia. 
JUANA  I:  reina  de  Ñapóles;  succedió  eu  1343 

á  Roberto  II,  su  abuelo;  se  casó  con  Andrés  de 
Hungría,  su  primo;  dos  años  después  pereció  este 
príncipe  asesinado,  y  Juana  dio  entonces  su  mano 
á  Luis  de  Tarcnto,  su  amante,  autor  del  asesinato: 

atacado  en  1347  por  Luis,  rey  de  Hungría,  herma- 
no y  vengador  de  Andrés,  huyó  á  la  Proveuza,  que 

parece  le  pertenecía;  no  pudo  volver  á  sus  estados 
de  Italia,  sino  cuando  el  Papa  la  declaró  inocente 
del  asesinato  de  su  primer  esposo:  después  de  la 
muerte  de  LuisdeTarento  (1362),  se  casó  con  Jai- 

me III,  rey  de  Mallorca;  como  nunca  llegó  á  tener 
hijos,  nombró  heredero  á  Carlos  de  Duras,  su  pri- 

mo; mas  éste,  al  ver  frustrada  su  succesion  por  un 
nuevo  enlace  que  aquella  contraje,  se  unió  á  sus 
enemigos  para  hacerla  la  guerra,  y  habiendo  con- 

seguido apoderarse  de  su  persona,  mandó  matarla 

(1383),  cuando  contaba  67  años  de  edad :1a  admi- 
nistración de  Juana  en  sus  estados  fué  la  mas  de- 

plorable que  se  conoció;  sin  embargo,  tuvo  una  corte 
brillante  y  voluptuosa,  y  llamó  á  su  lado  á  los  prin- 

cipales literatos,  entre  los  cuales  se  cuenta  á  Boca- 
cío:  esta  princesa  estaba  dotada  de  una  singular 
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hermosura;  pero  fué  muy  dada  á  los  placeres  sen- 
suales. 
JUANA  II :  reina  de  Ñápeles,  hija  de  Carlos  de 

Duras;  succedió  á  Ladislao,  su  hermano,  en  1414; 
entregóse  a  todo  género  de  placeres,  y  colmó  de 
honores  á  Alopo  y  otros  muchos  de  sus  favoritos: 
habiéndose  casado  luego  con  Jacobo,  conde  de  la 
Marea,  éste  mandó  decapitar  á  Alopo  y  á  todos 
los  cómplices  en  los  desórdenes  de  la  reina,  y  en- 

cerró en  una  prisión  á  la  misma  princesa;  pero  sus 
subditos  la  libertaron  en  el  año  de  1416:  habiendo 

sido  prisionero  su  marido  á  su  vez,  se  huyó  á  Fran- 
cia (1419):  entonces  Juana  tuvo  un  nuevo  favorito, 

Caraccioli,  al  cual  ella  misma  condenó  á  muerte  dos 
años  después:  con  el  objeto  de  tener  un  protector, 
nombró  por  heredero  de  sus  estados  á  Alfonso  V 
de  Aragón,  mas  éste  no  tuvo  la  suficiente  paciencia 
para  esperar  la  herencia  de  Juana,  y  tomó  las  ar- 

mas contra  ella:  la  reina  entonces  puso  en  su  lugar 
á  Luis  de  Anjou,  que  murió  en  1434,  después  de 
Renato,  su  hermano:  Juana  falleció  al  año  siguien- 

te de  este  acontecimiento,  y  habiendo  quedado  in- 
decisa la  succesion,  pasó  últimamente  á  Alfonso  de 

Aragón. 
*  JUANA  RAMÍREZ:  isla  de  la  laguna  de 

Tamiahua,  estado  de  Yeracruz,  entre  Cabo  Rojo 
de  Tampico  y  la  hacienda  de  la  Mesa;  se  regula  en 
6  leguas  de  largo  v  una  de  ancho. 
JUANA  DE  ARO  ó  ARCO,  apellidada  LA 

DONCELLA  DE  ORLEANS:  célebre  heróina; 
nació  en  1410  en  Domremy,  cerca  de  Vancouleurs, 
en  Lorena,  de  un  aldeano  llamado  Jacobo  de  Are; 

fué  pastora  hasta  la  edad  de  18  años:  en  esta  épo- 
ca de  su  vida,  conmovida  Juana  de  las  desgracias 

de  la  Francia  á  la'  cual  desolaban  las  facciones  in- 
teriores, y  los  ejércitos  ingleses  acababan  de  con- 
quistar, preocupada  también  con  ciertas  visiones 

sobrenaturales  que  le  impusieron  la  misión  de  sal- 
var á  su  patria,  se  separó  del  lado  de  su  padre  y 

hermanos,  y  arrostrando  infinidad  de  peligros,  se 
presentó  á  Carlos  VII  en  Turena  y  participó  al 
monarca  su  intento;  el  rey  en  un  principio  la  con- 

fió el  mando  de  un  reducido  número  de  soldados, 
y  habiendo  marchado  con  ellos  adonde  estaba  el 
mayor  peligro,  rechazó  á  un  numeroso  ejército  in- 

glés que  por  espacio  de  ocho  dias  estuvo  sitiando 
la  ciudad  de  Orloans  (8  de  mayo  de  1429) :  habien- 

do obtenido  de  este  modo  la  confianza  del  ejército 
y  escitado  su  entusiasmo,  condujo  á  Carlos  á  Reinis 
atravesando  muchos  paises  ocupados  por  los  ene- 

migos, tomó  varias  plazas  durante  su  tránsito,  ven- 
ció á  Talbot  en  la  batalla  de  Patay,  y  por  último, 

contribuyó  á  que  su  rey  fuera  reconocido  por  todas 
partes:  entonces  se  quiso  retirar,  diciendo  que  su 
misión  se  habia  cumplido;  mas  á  pesar  de  su  resis- 

tencia fué  detenida  en  vista  de  los  ruegos  del  rey; 

pero  el  24  de  mayo  los  ingleses  la  hicieron  prisio- 
nera, y  encarnizados  contra  ella  la  entregaron  co- 

mo hechicera  á  un  tribunal  inicuo  que  presidia 
Canchón,  obispo  de  Beauvais,  favorito  del  rey  de 

Inglaterra  Enrique  Y,  y  fué  sentenciada  á  ser  que- 
mada viva  en  Rúan  (30  de  mayo  de  1431):  Juana 

no  fué  menos  célebre  por  sus  virtudes  y  por  su  pie- 

dad, que  lo  habia  sido  por  su  valor:  después  de  su 
muerte  fué  ennoblecida  su  familia,  y  la  aldea  don- 

de nació,  exenta  de  toda  gabela  y  tributo:  Orleans, 
á  quien  Juana  habia  libertado  milagrosamente,  ins- 

tituyó en  honor  suyo  una  solemuc  procesión :  Jua- 
na de  Are  ha  prestado  asunto  á  muchos  escritores; 

pero  el  mas  completo  de  todos  es  la  "Historia  de 
Juana  de  Are,  &c.,"  por  M.  Lebrun,  Paris,  1817, 
4  vol.  en  8.":  Juana  también  ha  suministrado  á 
Schiller  y  á  Soumet  asunto  para  buenas  tragedias: 
Casimiro  Delavigne  ha  hecho  de  ella  un  elogio  muy 
interesante;  los  ingleses  Southey  y  Ozaneaux  han 
compuesto  dos  buenos  poemas  de  esta  heróina: 
Yoltaire  empleó  su  talento  festivo  haciendo  sobre 
el  mismo  asunto  un  poema  burlesco  é  inmoral,  ul- 

trajando así  la  memoria  de  esta  mujer  heroica. 
JUANA  HACHETTE.  (Véase  Hachette.) 

JUANA  (la  papisa)  :  algunos  cronistas  han  pre- 
tendido que  después  del  papa  León  I Y  (855)  y  an- 

tes del  advenimiento  de  Benito  III,  la  silla  ponti- 
ficia habia  sido  ocupada  por  espacio  de  dos  años, 

por  una  mujer  que  se  llamaba  Juana,  natural  de 

Maguncia,  que  habiendo  adquirido  grandes  conoci- 
mientos, recibió  las  órdenes  sagradas  bajo  el  nom- 

bre de  Juan  de  Inglaterra;  tuvo  gran  destreza  en 
ocultar  su  sexo,  consiguiendo  las  dignidades  ecle- 

siásticas, y  fué  elevada  al  solio  pontificio  con  el 
nombre  de  Juan  VIII;  pero  que  habiendo  llegado 
á  estar  en  cinta  parió  en  medio  de  una  procesión 
y  reveló  la  impostura:  algunos  historiadores  han 
demostrado  victoriosamente  que  esta  es  una  fábu- 

la absurda  y  que  no  hubo  ningún  intervalo  entre 
León  IV  y  Benito  III  su  succesor:  para  esplicar 
el  origen  de  esta  invención  se  ha  dicho  que  el  papa 

Juan  VIH  (872-882),  habiendo  tenido  la  debili- 
dad de  consentir  en  reconocer  al  patriarca  Photius, 

fué  acusado  de  dejarse  manejar  como  una  mujer  y 

se  le  apellidó  la  "Papisa  Juana." 
*  JUANACATLAN:  pueb.  del  part.  de  Zapo- 

tlanejo,  distr.  de  Guadalajara,  est.  de  Jalisco:  dista 
1h  leguas  de  su  capital  y  5|  al  S.  O.  de  su  cabec; 
su  temperamento  es  templado,  sus  habitantes  se  de- 

dican al  corte  de  leña  y  fábrica  de  carbón:  situado 
á  la  orilla  derecha  del  Rio  Grande  se  encuentra  en 

sus  inmediaciones  la  cascada  de  su  nombre:  pobla- ción 722. 

*  JUANACATLAN:  pueblo  del  dist.  y  part. 

de  Sayula,  est.  de  Jalisco,  correspondiente  al  cu- 
rato de  Tapalpa,  á  8  leg.  de  su  cabec:  174  hab. 

*  JUANICO  (San):  pueblo  de  la  municip.  y 
part.  de  Ixmiquilpan,  dist.  de  Tula,  est.  de  Mé- xico. 

*  JUANICO  (San):  pueblo  de  la  municip.  de 
Ixtacalco,  distrito  federal. 

*  JU AÑINOS  (ORDEN  hospitalaria  de  S.  Juan 
DE  Dios) :  los  religiosos,  á  quienes  damos  este  títu- 

lo, porque  por  él  eran  conocidos  en  nuestro  pais, 
han  tenido  diversos  nombres,  en  los  diferentes  don- 

de han  sido  establecidos :  en  España,  en  que  tuvie- 

ron su  origen,  se  les  daba  el  nombre  de  "Hermanos 
de  la  Hospitalidad,"  a  causa  de  la  cjue  ejercen  con 
los  enfermos  y  que  es  el  propio  de  su  instituto:  en 
Italia  se  conocen  con  el  de  "Fate  ben  Fratelli,"  ó 
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por  abreviatura  "Bea  Fratelli,"  á  causa  de  que  te- 
nían costumbre  de  pedir  así  la  limosna  como  lo  ha- 
bían aprendido  de  su  santo  fundador,  y  que  tratando 

de  hermanos  á  los  que  la  pedían,  los  exhortaban  á 
hacer  bien  y  tener  compasión  de  los  pobres  enfer- 

mos: en  Francia  son  llamados  los  "Hermanos  de 
la  Caridad,"  con  motivo  de  que  viendo  el  rey  Enri- 

que IV  que  los  enfermos  eran  tratados  con  un  cui- 
dado estraordinario  en  su  hospital  del  arrabal  de 

San  Germán,  dio  á  esta  casa  el  nombre  de  "Cari- 
dad de  Juan  de  Dios,"  y  este  nombre  ha  quedado 

en  Francia  á  todos  los  religiosos  de  esta  orden  y  á 
todos  sus  hospitales ,  aunque  su  título  primitivo 

fué  el  de  "Congregación  de  San  Juan  de  Dios,"  así 
como  lo  determinó  el  papa  Sixto  V. 

S.  Juan  de  Dios,  aunque  fundador  de  esta  con- 
gregación, no  dio  en  su  vida  otra  regla  á  sus  dis- 

cípulos que  el  ejemplo  de  sus  virtudes  y  el  orden 
que  les  prescribió  para  la  asistencia  corporal  y  es- 

piritual de  los  enfermos.  Después  de  su  muerte  obe- 
decieron á  un  superior,  al  que  llamaban  "mayor," 

y  en  esta  calidad  dieron  obediencia  á  Fr.  Antonio 
Martin,  á  quien  el  santo  había  dado  al  morir  la  ad- 

ministración de  su  hospital.  Como  el  espresado  san- 
to había  recibido  grandes  limosnas  de  Felipe  II  es- 

tando en  Valladolid,  Fr.  Antonio  se  presentó  al 
mismo  príncipe  con  igual  fin,  cuando  se  estableció 
en  Madrid,  persuadiéndole  á  que  hiciese  fabricar 
en  esa  capital  de  España  un  hospital  según  el  mo- 

delo del  que  había  sido  fabricado  en  Granada;  eje- 
cutólo así  este  príncipe,  y  por  esta  razón  ese  hos- 

pital fué  llamado  por  mucho  tiempo  de  Antonio 
Martin,  del  nombre  del  quehabia  procurado  su  es- 

tablecimiento: dado  ya  este  paso,  regresó  á  Gra- 
nada con  las  considerables  limosnas  que  había  re- 

cogido para  dicho  hospital,  y  dando  cuenta  a!  ar- 
zobispo de  lo  que  había  hecho  en  Madrid,  regresó 

algún  tiempo  después  con  licencia  de  aquel  prelado 
á  tomar  la  administración  del  hospital  de  la  corte, 
donde  murió  el  24  de  diciembre  de  1553,  no  habien- 

do sobrevivido  mas  que  tres  años  al  santo  fundador. 

A  ejemplo  de  estos  dos  hospitales,  se  fundó  otro 
en  Córdoba,  y  sucesivamente  fueron  fundándose 
otros  nuevos,  ó  incorporándose  á  la  orden  algunos 
de  los  antiguos,  bajo  el  gobierno  superior  de  Fr 
Rodrigo  de  Sigüenza,  administrador  del  de  Gra- 

nada, el  mas  famoso  de  todos.  A  vista  de  los  pro- 
gresos de  su  congregaciou,  el  citado  hermano  ma- 

yor, poniéndose  de  acuerdo  con  el  arzobispo  D. 
Pedro  Guerrero,  formó  las  reglas  que  creyó  opor- 

tunas para  el  régimen  de  su  congregación,  y  des- 
pachó á  Roma  á  Fr.  Sebastian  de  Arias,  tanto 

para  que  las  presentara  al  Papa  para  su  aproba- 
ción, como  para  que  lo  informase  de  cnanto  habia 

pasado  desde  sü  establecimiento.  El  P.  Arias  tuvo 
la  fortuna  de  encontrar  en  Ñapóles  á  D.  Juan  de 
Austria  que  pasaba  á  Roma  como  en  triunfo,  des- 

pués de  la  victoria  conseguida  contra  los  turcos  en 
Lepante ;  y  ese  príncipe,  declarándose  su  protec- 

tor, consiguió  de  S.  Pío  V  la  aprobación  de  la  or- 

den por  una  bula  de  1."  de  enero  de  1512,  por  la 
que  se  da  á  esos  religiosos  la  regla  de  S,  Agustín, 

se  les  prescribe  la  forma  del  hábito,  se  les  permite 

elegir  un  superior  con  el  título  de  "mayor"  en  ca- 
da hospital,  se  les  concede  facultad  de  promover 

también  en  cada  uno  á  los  sagrados  órdenes  á  uno 
de  ellos  para  la  administración  de  los  Sacramentos, 
sujetándolos  á  la  jurisdicción  de  los  obispos  de  los 
lugares  en  que  estuviesen  sus  casas.  Aquel  viaje  fué 
no  menos  útil  para  la  propagación  de  su  orden  al 
P.  Arias:  con  las  limosnas  de  D.  Juan  de  Aus- 

tria fundó  un  hospital  en  Xápoles  con  el  título  de 
"Nuestra  Señora  de  la  Victoria,"  y  dejó  echados 
los  cimientos  del  de  Milán,  que  es  hoy  uno  de  los 
mas  célebres  y  magníficos  de  Europa  y  que  fué  in- 

corporado á  su  orden  en  el  segundo  viaje  que  hi- 
zo á  Roma.  En  el  tercero,  en  que  pasó  á  solicitar 

nueva  confirmación  de  Gregorio  XIII,  succesor  de 
S.  Pío  V,  no  solo  la  consiguió  así  como  otros  mu- 

chos privilegios,  sino  que  ademas  de  haber  funda- 
do una  casa  en  Roma,  dotada  con  sesenta  camas, 

con  la  iglesia  de  San  Juan  Calibita  que  se  le  agre- 
gó, en  1682  pasó  á  Flandes  por  mandato  de  Su 

Santidad  á  auxiliar  á  los  apestados,  lo  que  le  faci- 
litó el  establecimiento  de  otras  casas  de  su  orden. 

Habiéndose  aumentado  el  número  de  los  hospi- 
tales hasta  el  de  diez  y  ocho,  tanto  en  España  co- 

mo en  Italia,  el  papa  Sixto  V  facultó  en  1686  á 
los  juaninos  para  tener  un  capítulo  general  en  Ro- 

ma que  se  ocupase  de  la  formación  de  las  constitu- 
ciones, y  confirmó  de  nuevo  su  orden  con  el  títu- 

lo de  "Congregación  de  Juau  de  Dios:"  Gregorio 
XIV,  confirmando  sus  privilevíos,  les  dio  por  pro- 

tector en  1691,  al  cardenal  Rusticucci  del  título 
de  Santa  Susana  y  vicario  de  Roma,  y  ademas  les 
concedió  la  comunicación  de  los  del  hospital  del 
Espíritu  Santo  en  Sajonia.  Esta  concesión,  eu  laque 
se  juzgó  incluido  el  de  exención  de  la  jurisdicción 
de  los  ordiuarios,  de  que  disfrutaba  el  que  acaba- 

mos de  mencionar  desde  el  año  de  1456,  trajo  per- 
juicios á  los  religiosos  de  la  nueva  congregación, 

porque  pretendiendo  estos  gozar  del  mismo  privi- 
legio, Clemente  VIII,  so  pretesto  de  que  se  habían 

relajado  de  sus  observancias,  y  no  pensando  sino 
en  ascender  al  sacerdocio  se  ocupaban  del  estudio 
y  abandonaban  el  cuidado  de  los  enfermos,  sujetó 
enteramente  la  congregación  á  la  autoridad  y  ju- 

risdicción de  los  obispos,  ordenó  que  en  lo  sucesi- 

vo no  fuesen  gobernados  por  un  "mayor,"  les  pro- 
hibió recibir  los  sagrados  órdenes  y  hacer  profesión 

solemne,  limitándose  á  un  solo  voto  de  pobreza  y 
hospitalidad;  todo  lo  que  consta  en  su  breve  de  13 
de  febrero  de  1592.  Sin  embargo,  a  ruegos  del  car- 

denal Rusticucci,  su  protector,  que  le  representó 
que  los  hospitales  de  Italia,  separados  de  esta  suerte 
y  sin  jefe,  sufrirían  considerablemente  de  esta  des- 

unión, repuso  á  esos  religiosos  en  el  derecho  que  te- 
nían de  elegir  un  general,  por  su  breve  de  1596.  Al- 

gunos han  creído  que  este  mismo  pontífice  los  fa- 
cultó también  para  hacer  promover  á  los  sagrados 

órdenes  á  uno  de  ellos  en  cada  hospital,  para  ad- 
ministrar los  auxilios  espirituales  á  los  enfermos;  y 

de  esta  opinión  han  sido  los  célebres  Bollandistas; 
pero  lo  contrario  hemos  visto  nosotros  en  la  cons- 

titución de  que  acabamos  de  hablar,  y  nos  confun- 
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de  cómo  pudieron  incurrir  en  tal  error  esos  sabios 

jesnitas. 
Tan  cierto  es  lo  que  decimos,  que  en  la  historia 

de  esta  orden,  hemos  encontrado  una  súplica  de 
sus  religiosos  dirigida  el  año  de  1609  al  papa  Pau- 

lo V.  en  que  le  representaban  los  perjuicios  que  se 
seguían  á  los  pobres  enfermos  de  aquella  falta  que 
tenia  que  suplirse  muy  imperfectamente  por  cléri- 

gos seculares;  de  que  convencido  Su  Santidad,  les 
permitió  que  siguiesen  el  uso  establecido  de  tener 
sacerdotes  de  su  religión,  "exentos,  empero,  de  to- 

da clase  de  gobiernos  y  cargos"  que  les  impidan  de- 
dicarse enteramente  á  los  auxilios  espirituales  de 

los  enfermos.  Igualmente  por  otro  breve  de  7  de 

julio  de  1611  en  virtud  de  representación  de  los  re- 
ligiosos de  España  derogó  el  de  su  antecesor  en  la 

parte  que  les  prohibía  emitir  la  profesión  solemne 
de  los  tres  votos  eseucíaies  de  religión,  concluido  el 
año  del  noviciado,  y  aproijó  el  cuarto  que  hacían  de 

"hospitalidad,"  ó  de  servir  á  los  enfermos;  gracia 
que  hizo  estensiva  á  los  de  Francia,  Alemania,  Po- 

lonia é  Italia  por  otro  breve  de  13  de  febrero  de 
len.  Ademas,  por  un  rescripto  de  16  de  marzo 
de  1619,  los  declaró  exentos  de  la  jurisdicción  de 

los  obispos;  pero  el  papa  Urbano  VIII  moderó  es- 
ta exención  en  1638,  concediendo  á  ios  ordinarios 

derecho  de  visita  en  los  hospitales  en  que  no  llega- 
sen á  doce  los  religiosos,  aunque  siempre  en  unión 

de  los  provinciales  y  demás  superiores  de  la  orden ; 
privilegio  que  confirmó  Alejandro  VII  en  5  de  no- 

viembre de  1659,  á  consecuencia  de  la  pretensión 
del  arzobispo  de  Cagliari  de  visitar  en  general  to- 

dos los  hospitales  que  existían  en  su  diócesis. 
Aquella  modificación  de  la  primitiva  regla  de  los 

juanillos  por  el  breve  de  Clemente  VIII  del  año 
de  1592  mencionado  arriba,  originó  la  separación 

de  los  religiosos  de  España  de  los  de  las  otras  na- 
ciones; de  manera  que  desde  esa  época  hubo  dos 

generales,  uno  para  España  y  las  Indias  Occiden- 
tales que  residía  en  Madrid,  y  otro  para  Francia, 

Alemania,  Polonia  é  Italia,  cuya  residencia  ordi- 
naria era  en  Roma.  El  general  español  que  era 

electo  cada  seis  años,  fué  condecorado  con  lo  que 

en  esa  nación  se  llama  "la  grandeza."  Los  hospi- 
tales de  España  estaban  divididos  en  dos  provin- 
cias, una  con  el  nombre  de  Andalucía,  que  conte- 

nia treinta  y  cinco  hospitales,  y  la  otra  la  de  Cas- 
tilla, que  contaba  veinticinco:  las  de  las  Indias  eran 

tres:  ladtlPerú,  la  de  Nueva-España  y  la  de  Tier- 
ra-firme: la  de  Filipinas,  Guatemala  y  Barloven- 

to, eran  víceprovincias  que  pertenecían  á  la  de  Nue- 
va-España de  que  hablaremos  en  el  artículo  si- 

guiente. 
Los  demás  hospitales  que  reconocían  al  general 

de  Roma  estaban  divididos  en  seis  provincias:  la 

de  Francia  (suprimida  en  la  época  de  la  revolu- 
ción) fundada  en  1601  por  el  venerable  Fr.  Juan 

Bonelli,  á  pedimento  de  la  reina  María  de  Me- 
diéis, cuyo  primer  hospital,  que  se  estableció  en  el 

arrabal  de  San  Germán,  puede  llamarse  la  casa 
matriz  de  los  otros  cuarenta  fundados  en  ese  reino, 
en  virtud  de  las  cartas  patentes  de  Enrique  IV  de 
1602,  de  Luis  XIII,  de  1617,  y  de  otros  sobera- 

nos. Los  juaninos  del  reino  cristianísimo  tenían  un 
vicario  general  residente  en  París  con  derecho  de 
visitar  todos  los  hospitales  franceses:  esta  provin- 

cia se  estendió  mas  allá  de  los  mares,  y  formó  una 
viceprovíncíacon  tres  considerables  hospitales;  uno 
en  el  Canadá,  otro  en  la  isla  de  la  Guadalupe,  y  el 
tercero  en  la  de  San  Cristóbal;  todos  los  religiosos 
que  servían  en  esos  establecimientos  iban  de  Fran- 

cia, donde  únicamente  habia  noviciado.  Nada  sa- 
bemos del  número  de  los  hospitales  de  Alemania, 

Polonia  é  Italia,  sino  únicamente  que  en  la  de  Po- 
lonia habia  también  un  vicario  general,  y  que  en 

Roma  subsisten  hasta  el  día  los  dos  primeros  hos- 
pitales fundados  desde  la  época  de  San  Juan  de 

Dios:  el  de  San  Juan  Calibita  y  el  de  los  españo- 
les. Sabemos  igualmente  que  en  Francia  ha  sido 

restablecida  esta  orden  venerable,  aunque  con  al- 
guna modificacíou,  por  un  breve  de  León  XII,  y 

que  á  la  fecha  ha  recobrado  algunos  de  sus  anti- 
guos hospitales,  entre  ellos  el  famoso  de  los  conva- 

lecientes, calle  de  Baco,  y  el  que  existía  en  la  de 
los  Santos  Padres,  cuyo  protector  insigne,  y  aun 
puede  llamarse  fundador,  fué  el  célebre  cardenal 
de  Richelíeu. 

El  instituto  de  San  Juan  de  Dios  ha  sido  favore- 
cido con  muchas  bulas,  breves  y  decretos  de  multi- 

tud de  sumos  Pontífices,  desde  S.  Pío  V  hasta  el 
actual  Pío  IX,  que  ha  beatificado  en  el  presente 
año  á  Juan  Grande  ó  Pecador,  religioso  español 
de  los  mas  antiguos  de  la  orden.  Ademas  de  este 
bienaventurado,  ha  tenido  esta  religión  hospitala- 

ria otros  muchos  individuos  mny  distinguidos  por 
su  santidad  y  milagros,  un  cardenal,  un  obispo  y 
algunos  doctores  teólogos  y  médicos.  Cuenta  igual- 

mente algunos  mártires,  á  saber:  los  padres  Nor- 
berto,  Hipólito,  Anselmo  y  Eustaquio,  con  otros 
diez  y  ocho  hermanos  suyos  que  sufrieron  el  marti- 

rio á  manos  de  los  herejes  en  1656,  unos  en  Var- 
sovía,  otros  en  Lublin  y  otros  en  Lovitz.  El  famoso 
artista  de  Bolonia,  J .  Fabbri,  tan  conocido  por 
sus  escelentes  grabados,  ha  consagrado  su  buril  en 
representar  esta  escena  edificante  y  preciosa  á  la 
orden  de  San  Juan  de  Dios,  en  una  magnífica  es- 

tampa que  lleva  al  pié  esta  inscripción:  "Venera- 
bíles  Serví  Deí  Norbertus,  Hippolytus,  Anselmus 
et  Enstachius  ordínis  S.  Joannis  de  Deo,  qní  una 
cum  octodecim  sodalíbus  ut  Chrístí  fidem  tueren- 
tur,  anno  1656,  ab  haereticis  partím  Ungaris,  par- 
tim  Suecis,  partim  Moscis,  qui  Varsovice,  qui  Lu- 
líliui,  qui  Lovicií  diverso  tormentornm  genere  ad 

mortem  acti,  ultimam  in  Domino  obíeiunt  diem." 
En  la  revolución  francesa  también  se  hicieron  no- 

tables algunos  religiosos  de  esta  órdeu,  por  su  amor 

á  la  religión  y  su  constancia  en  su  vocación.  Secu- 
larizado su  hospital  de  San  Germán  en  Paris,  no 

pocos  religiosos  se  resistieron  á  abandonar  aquel 
asilo  de  piedad  en  que  habían  trabajado  por  tantos 
años;  y  donde  se  distinguieron,  dice  nn  historiador 
filósofo,  "asistiendo  á  los  enfermos,  con  tal  cuida- 

do, celo  y  caridad,  que  jamas  se  admirará  lo  bas- 
tante." Por  otros  servicios  no  menos  importantes 

será  siempre  respetable  el  nombre  de  los  hijos  de 
S.  Juan  de  Dios.  Eo  su  hospital  de  la  caridad  de 
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Paris,  cultivaban  cou  suma  dedicación  la  farmacia, 
tenian  un  rico  jardin  botánico  y  un  gabinete  de  his- 

toria natural;  uno  y  otro  establecimientos  de  los 
primeros  que  habia  en  esa  época  en  Francia.  Han 
tenido  igualmente  algunos  religiosos  que  se  han  dis- 

tinguido mucho  por  sus  conocimientos  médicos  y 

quirúrgicos:  entre  ellos  se  cuenta  al  habilísimo  P.' Cosme,  muy  diestro  sobre  todo  en  el  arte  de  estraer 
el  cálculo,  mucho  antes  que  fueso  conocida  la  lito- 
tricia  moderna.  En  los  ejércitos  de  Xapoleou  se  dis- 

tinguió también  mucho  otro  juaniíio  que  era  conoci- 

do en  general  con  el  nombre  de  "Fraile  de  Senlis.'" 
Por  lo  que  mira  á  sus  constituciones,  que  fueron 

aprobadas  definitivamente  por  el  papa  Paulo  V  en 
1617,  sus  prácticas  eran  las  siguientes:  se  levanta- 

ban dos  horas  antes  de  amanecer  desde  la  fiesta  de 
todos  Santos  hasta  Pascua,  para  ir  al  oratorio  ó 
ii  la  iglesia,  donde  después  de  su  oficio,  que  consis- 

tía para  los  que  no  eran  sacerdotes  en  cierto  nú- 
mero de  Padrenuestros  y  Avemarias,  tenian  ora- 

ción mental  por  dos  veces,  una  en  la  maüana  y  otra 
antes  de  cenar;  pero  desde  Pascua  á  Todos  Santos 
la  oración  de  la  mañana  se  trasladaba  a  una  hora 
después  de  la  comida.  Concluida  la  oración  de  la 
mañana  pasaban  á  las  enfermerías  á  curar  y  con- 

solar á  los  enfermos,  donde  permaneciau  hasta  la 
hora  del  refectorio,  dividiéndose  en  dos  tandas  pa- 

ra asistir  á  la  misa,  al  refectorio  y  demás  actos  de 
comunidad,  para  que  nunca  faltasen  algunos  de  la 
cabecera  de  los  enfermos:  las  vigilias  nocturnas  se 
repartían  con  el  mismo  fin  igualmente  entre  todos, 
desde  los  superiores  hasta  los  liltimos  novicios. 
Ademas  de  los  ayunos  prevenidos  por  la  Iglesia, 
ayunaban  también  el  adviento,  los  viernes,  la  vigi- 

lia de  la  Natividad  de  la  Santísima  Virgen,  y  las 
de  S.  Agustin  y  del  patrón  de  su  iglesia:  tomaban 
disciplina  todos  los  viernes  (eseepto  el  tiempo  pas- 

cual), y  durante  el  adviento  y  la  cuaresma  también 
los  lunes  y  los  miércoles:  guardaban  un  gran  silen- 

cio, especialmente  en  las  enfermerías,  no  hablando 
sino  lo  muy  necesario,  y  aun  en  ahorro  de  palabras 
se  entendían  por  ciertos  signos  convencionales:  en 
los  departamentos  de  mujeres  solo  asistían  dos  de 
ios  mas  ancianos  y  virtuosos,  para  cuidar  del  buen 
orden  en  la  administración  de  los  remedios,  que  apli- 

caban inmediatamente  personas  del  sexo,  y  estaba 
prohibido  á  cualquiera  otro  religioso,  eseepto  el 
superior  y  los  sacerdotes,  penetrar  á  aquel  recinto 
fuera  de  las  horas  de  comer  á  que  asistía  la  comu- 

nidad, ó  cuando  acompañaban  al  Sagrado  Viático. 
Cada  seis  años  celebraban  capítulo  geueral,  en  que 

se  nombraba  ti  superior  "mayor''  ó  vicario  en  los 
reinos  que  lo  tenían;  y  cada  tres  años  se  hacia  en 
las  provincias  la  elección  de  provincial,  priores  y 
demás  oficiales  de  los  conventos  ú  hospitales.  El 
hábito  consistía  en  una  saya  de  sarga  negra,  ceñi- 

da con  el  cinto  de  S.  Agustíu,  un  escapulario  gran- 
de del  mismo  color,  y  capilla  redonda:  sus  camisas 

eran  de  lana,  y  no  usaban  de  otro  lecho  que  de  sim- 
ples cobertores  de  la  misma  materia.  Las  armas  de 

la  orden  eran  un  escudo  de  fondo  azul  con  una 
granada  de  oro  y  una  cruz  encima,  timbreado  de 
una  corona. — j.  m.  d. 

Tomo  IV. 

*  JU AÑINOS  DE  MÉXICO:  aunque  con  ar- 
reglo á  las  repetidas  disposiciones  de  la  corte  de 

Madrid,  desde  los  primeros  tiempos  de  la  conquis- 
ta de  la  llamada  Nueva-España,  se  habían  estable- 

cido diversos  hospitales  en  esta  capital,  como  el  ti- 
tulado de  Jesús,  fundación  de  D.  Fernando  Cortés; 

el  llamado  real,  erigido  por  el  rey  para  solo  los 
indios,  y  el  del  Amor  do  Dios,  que  fundó  para  los 
bubosos  ó  gálicos  el  venerable  é  Illmo.  Sr.  Zumár- 
raga;  y  posteriormente  se  habían  establecido  otros 
por  los  afanes  del  venerable  Bernardino  Alvarez, 
fundador  de  la  orden  de  la  caridad  de  San  Hipó- 

lito; asila  grande  población  de  esta  ciudad,  como 
las  multiplicadas  epidemias  de  que  habían  sido  tea- 

tro, hacia  su  número  insuficiente,  tanto  para  los 
casos  ordinarios,  cuanto  para  los  estraordínarios  de 
una  pestilencia.  Movido  de  esta  necesidad  el  Dr. 
Pedro  López,  de  los  primeros  profesores  de  medi- 

cina que  hubo  en  la  Nueva-España,  se  resolvió  á 
establecer  uno  nuevo,  contando  mas  que  con  su 
caudal,  con  el  caritativo  celo  que  lo  devoraba  á  fa- 

vor de  los  pobres  y  necesitados.  Cuál  fuera  el  mé- 
rito de  este  ilustre  varón,  lo  dicen  bastante  algunos 

de  los  elogios  que  ¡e  prodigaron  sugetos  muy  res- 
petables de  su  tiempo.  El  Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Juan 

de  Arce,  arzobispo  que  fué  de  Santo  Domingo,  así 

lo  encomia  en  su  obra  titulada  "Prójimo  Evangé- 
lico" (tom.  L  lib.  1,  cap.  37)."  El  Dr.  Pedro  Ló- 

pez, conocido  por  su  sabiduría  y  larga  esperiencia, 
y  mucho  mas  por  la  caridad  con  que  fundó  hospi- 

tales, y  mereció  ser  llamado  Padre  de  los  pobres, 
que  de  tal  manera  los  amaba  que  muchas  veces 
quedándose  desnudo  los  abrigó  con  su  vestido  y  su 

capa,  &c."  En  otros  lugares  lo  introduce  como  fau- 
tor y  protector  del  venerable  patriarca  de  la  reli- 

gión de  la  caridad,  Bernardino  Alvarez,  negocian- 
do con  los  vireyes  y  prelados  se  le  confiasen  otros 

hospitales  del  reino,  y  concluye  así:  "Que  enfun- 
dar hospitales  y  amplificarlos  tuvieron  el  favor  de 

Dios  patente  a!  Nuevo-Mundo  los  dos  Prójimos 
Evangélicos,  y  Padres  de  pobres,  el  Dr.  Pedro  Ló- 

pez y  Bernardino  Alvarez;"  y  otro  arzobispo  de  la 
misma  diócesis,  D.  Fr.  Agustin  Dávila  Padilla, 
que  lo  conoció  y  comunicó  íntimamente,  escribía 
del  mismo  Dr.  López  en  su  crónica  do  la  provincia 

de  Santo  Domingo  de  México,  lo  que  sigue:  "Hoy 
vive  (decía  entonces ),  y  no  tengo  de  alabar  á  vi- 

vos; pero  bien  es  desear  que  Dios  le  pague  el  cui- 
dado que  ha  tenido  mas  há  de  cuarenta  años  (es- 

cribía esto  el  de  1592)  en  curar  en  el  convento  de 
México,  sin  mas  ínteres  que  el  que  espera  del  cie- 

lo    Todo  México  sabe  (prosigue),  que  el  Dr. 
Pedro  López  le  ha  enriquecido  con  dos  hospitales , 
uno  de  San  Lázaro  y  otro  de  Desamparados,  que 
él  fundó  y  los  sustenta  de  limosnas,  que  ayudan  á 
la-s  que  él  ha  hecho  y  hace  de  su  casa.  Mucho  le 

debe  nuestra  provincia,  &c.'' Este  caritativo  doctor  y  padre  de  los  pobres,  fué 
el  fundador  del  hospital,  que  parece  que  la  Provi- 

dencia reservaba  para  que  sirviera  de  casa  matriz 
á  la  orden  de  San  Juan  de  Dios  en  nuestra  repú- 

blica. En  el  año  de  1582,  con  motivo  de  haberse 
trasladado  del  lugar  en  que  hasta  el  dia  se  ve  el 
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hospital  de  San  Joan  de  Dios  la  albóndiga  pública, 
consiguió  el  Dr.  López  se  le  donase  por  la  ciudad 
aquel  edificio,  que  solo  se  componía  de  una  peque- 

ña vivienda  y  algunos  galerones.  Allí  levantó  un 

reducido  templo  ó  ermita  con  el  título  de  "Nuestra 
Señora  de  los  Desamparados;"' y  de  lo  restante  de 
la  fábrica  hizo  varias  salas  de  bastante  capacidad 
para  enfermos  de  ambos  sexos,  y  dispuso  también 
un  departamento  que  sirviese  de  cuna  para  los  ni- 

ños expósitos,  el  que  puso  á  cargo  de  una  cofradía 
de  gente  acomodada,  con  el  mismo  título  de  la 
iglesia:  los  demás  gastos  del  hospital,  al  que  dio  el 

nombre  misterioso  de  "Epifanía,"  así  como  su  asis- 
tencia, corrieron  de  cuenta  del  mismo  fundador, 

quien  tuvo  el  gusto  de  verlo  muy  pronto  preferido 
á  los  otros  de  la  capital,  por  el  esmero  en  su  asis- 

tencia y  la  felicidad  de  las  curaciones.  Aunque  no 
sabemos  el  tiempo  que  tuvo  el  consuelo  de  sobrevi- 

vir á  su  piadosa  fundación,  que  sin  duda  pasó  de 
diez  años,  según  el  pasaje  que  hemos  citado  poco 

bá  de  la  "Crónica  de  la  provincia  de  Santo  Domin- 
go de  México,''  lo  cierto  es  que  cuando  murió  le 

legó  algunos  bienes,  é  instituyó  su  suecesor  en  la 
administración  a  su  hijo  el  Dr.  D.  José  López,  cu- 

ra del  Sagrario  metropolitauo.  Este  virtuoso  ecle- 
siástico, para  asegurar  mejor  la  fundación  de  su 

piadoso  padre,  cedió  al  rey  el  patronato,  el  que  fué 
aceptado,  condecorándose  el  hospital  con  el  título 
de  "real,"  y  confirmándose  por  la  córtela  adminis- 

tración en  el  ya  mencionado  hijo  del  fundador. 
Entretanto  pasaba  esto  en  ̂ México,  la  orden  de 

San  Juan  de  Dios  se  fundaba  en  España,  y  hacia 
considerables  progresos  por  el  caritativo  celo  de  los 
nuevos  hospitalarios,  y  su  fama  atravesaba  los  ma- 

res. Movido  de  ésta  el  marques  de  Montes  Claros, 
virey  entonces  de  Xueva  España,  solicitó  del  rey 
Felipe  III  se  mandase  una  fundación  á  México, 
como  lo  consiguió  en  efecto  por  una  real  cédula  del 
año  de  1602.  La  intención  del  virey  habla  sido  en- 

tregar á  la  nueva  religión  el  hospital  del  Espíritu 
Santo,  que  se  hallaba  recien  fundado;  pero  como 
los  religiosos  juaninos  que  venían  á  establecerse,  se 
hubieran  detenido  en  Tierra-firme,  y  no  llegasen 
á  esta  capital  hasta  el  año  siguiente,  se  entregó 
aquel  establecimiento  á  los  hipólitos,  que  lo  conser- 

varon hasta  la  destrucción  de  su  orden.  Entraron, 

pues,  á  esta  capital  los  nuevos  religiosos  a  18  de 
octubre  del  año  de  1603,  en  número  de  cuatro,  de 

los  diez  y  seis  que  con  facultad  del  espresado  sobe- 
rano y  del  nuncio  cardenal  habían  salido  de  Espa- 

ña para  la  fundación,  trayendo  todos  por  superior 
al  P.  Fr.  Cristóbal  Muñoz.  Según  parece,  la  cau- 

sa de  aquella  detención,  y  de  que  no  llegase  todo 
el  número  de  religiosos  salidos  de  la  Península,  fué 
el  habérseles  proporcionado  fundar  un  hospital  en 
la  Habana,  y  aun  según  entendemos,  haber  pasa- 

do de  allí  mismo  otra  fundación  para  Puerto  Prín- 

cipe y  otra  para  ]\'icaragua.  Sea  de  esto  lo  que  fue- 
re, pues  no  lo  espresan  con  toda  claridad  los  papeles 

que  tenemos  á  la  vista,  lo  cierto  es  que  á  México 
solo  llegaron  los  cuatro  religiosos  mencionados,  y 
por  superior  el  R.  P.  Fr.  Juan  de  Zequeira.  Pasó- 

les á  estos  religiosos  lo  que  á  otros  muchos;  á  pe- 
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sar  de  la  importancia  de  los  servicios  qne  venían  á 

prestar,  y  del  empeño  con  que  habían  sido  solicita- 
dos, cuando  estuvieron  presentes  fueron  vistos  con 

indisculpable  indiferencia.  Pasaron  mas  de  un  año 
con  grande  edificación  y  no  menor  pobreza ;  como 
el  hospital  del  Espíritu  Santo  habia  pasado  á  otros 
dueños,  no  tenían  ni  aun  casa  propia  en  que  vivir 

y  donde  ejercer  los  caritativos  ministerios  de  su  ins- 
tituto: tratóse  de  entregarles  el  hospital  fundado 

por  el  Dr.  Pedro  López,  que  como  hemos  visto  an- 
tes, aunque  de  real  patronato,  lo  cuidaba  y  admi- 

nistraba su  hijo  el  cura  D.  José;  pero  temeroso  és- 
te, acaso  por  el  poco  conocimiento  que  tenia  de 

dichos  religiosos,  que  el  hospital  fuese  á  menos,  se 
opuso  á  su  entrega,  resistiéndose  de  una  manera 
harto  notable,  y  que  perjudicó  mucho  á  los  hospi- 

talarios, que  no  sabían  ya  qué  partido  tomar. 
En  aquellas  circunstancias  tan  críticas  para  ellos, 

la  Providencia  les  deparó  unos  poderosos  auxilia- 
res, en  los  mismos  jesuítas  que  en  España  habían 

coadyuvado  tanto  á  los  progresos  de  la  religión  hos- 
pitalaria. La  parte  que  los  de  México  tuvieron  eu 

que  los  mexicanos  disfrutasen  de  los  inmensos  be- 
neficios de  la  orden  de  San  Juan  de  Dios,  la  refie- 

re el  P.  Francisco  Javier  Alegre  eu  su  "Historia 
de  la  Compañía  de  Jesús  en  Xueva  España,"  ha- 

blando de  la  venida  de  dichos  religiosos,  en  estos 
términos: 

"No  apareciendo  después  de  tanto  tiempo  algu- 

na esperanza  de  establecimiento  ''para  los  PP.  de 
San  Juau  de  Dios),  y  disminuyéndose  cada  día  mas 
las  limosnas,  determinaban  ya  volverse  á  España. 
El  P.  Dr.  Pedro  Sánchez  y  algunos  otros  de  los  mas 
autorizados,  hablaron  al  escelentísimo,  á  los  oido- 

res y  cabildo  secular,  para  que  se  les  diese  sitio,  y 

juntaron  entre  ellos  algunas  limosnas.  Muy  en  bre- 
ve se  conoció  todo  el  provecho.  Aquellos  religiosos, 

así  de  las  cárceles  en  que  solían  acompañar  al  P. 
Concha,  como  en  otras  partes  buscaban  á  ejemplo 

de  su  santo  fundador,  los  pobres  enfermos  y  los  con- 
ducían á  su  hospital,  á  que  díerou  el  nombre  de 

"Nuestra  Señora  de  los  Desamparados,"  por  haber 
puesto  eu  él  al  mismo  tiempo  cuna  para  niños  ex- 

pósitos, de  que  tomaron  jurídica  posesión  el  dia  24 
de  febrero  de  1604  (1).  Obra  de  insigue  piedad; 

pero  que  no  hallando  fomento  de  suficientes  limos- 
nas, hubieron  de  dejar  con  el  tiempo,  no  sin  gran- 

de dolor  suyo  y  de  todos  los  buenos  que  admiran 

(1)  Este  hospital,  de  que  habla  aquí  confusamente  el  P. 
Alegre,  es  el  misnio  fundado  por  el  Dr.  Pedro  López,  y  el 
que  hemos  dicho  antes  que  se  resistió  á  entregar  eu  hijo; 
pero  movido  al  fin  de  las  instancias  del  virey  marques  de 
Montes  Claros,  lo  cedió  con  todoa  los  derechos  que  tenia, 

y  en  nombre  del  rey  lo  entregó  á  los  religiosos  el  oidor  de- 
cano D.  Pedro  de  Otalora.  por  escritura  formal  ante  escri- 
bano y  testigos.  El  P.  Alegre,  siguiendo  á  Betancur,  fija  el 

dia  de  la  posesión  en  el  24  de  febrero  de  1604;  pero  la  cró- 
nica general  de  la  orden  dice  que  esa  posesión  fué  el  25  de 

febrero  de  1624:  lo  que  nosotros  creemos  es,  que  sin  duda 
eu  la  primera  fecha  citada  se  entregó  el  hospital  á  los  jua- 

ninos por  algún  convenio  particular  entre  el  Or.  D.  José 
López  y  los  padres;  y  que  la  posesión  selemne  cou  los  re- 

quisitos espresados,  acaso  se  difirió  hasta  el  de  1624:  lo  cree- 
mos así,  porque  Torquemada,  que  escribía  en  1611,  tratati- 

do  del  primer  hospital  establecido,  en  1582,  añade:  "Y  aqtií 
están  ahora  los  hermanos  de  Juan  de  Dios." 
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falte  una  dotación  tan  provechosa  en  una  ciudad, 
donde  con  tanta  liberalidad  y  magnificencia  se  con- 

tribuye á  semejantes  fábricas.  De  nuestra  casa  Pro- 
fesa se  acudía  á  confesar  á  los  religiosos  y  hacerles 

pláticas  espirituales.  En  recompensa  de  estos  bue- 
nos oficios,  cuando  habia  algún  enfermo  de  cuidado 

en  nuestra  casa  Profesa,  venían  dos  á  asistirle,  has- 
ta que  en  estos  últimos  años,  atribuyéndose  á  des- 

cuido nuestro,  lo  que  era  pura  caridad  y  gracia  de 
estos  edíficativos  religiosos,  ha  parecido  necesario 
escusarles  esta  incomodidad,  quedando  siempre  muy 
vivo  en  los  sugetos  de  la  Compañía  el  agradecimien- 

to, que  procuró  mostrar  últimamente  N.  M.  R.  P. 
general  Ignacio  Viscouti,  concediendo  carta  paten- 

te de  comunicación  particular  y  hermanable  de  to- 
das las  buenas  obras,  que  su  majestad  fuere  servido 

obrar  por  medio  de  su  mínima  compañía,  su  fecha 
en  Roma,  á  10  de  febrero  de  1152." 

Desde  luego  se  conoció  el  provecho  que  de  su 
cesión  á  aquellos  caritativos  hermanos  resultó  al 

hospital  de  "Nuestra  Señora  de  los  Desampara- 
dos," así  como  á  todo  México :  sus  virtuosos  ejem- 

plos de  tal  manera  escitaron  la  piedad  mexicana, 
que  muy  pronto  quedó  reedificado  el  templo  y  re- 

puesto el  hospital,  que  ya  amenaza  baruiua.  Entre 
las  personas  caritativas  que  mas  se  distinguieron 
en  hacer  bien  á  aquel  establecimiento,  fué  D.  Fran- 

cisco Saens,  que  no  perdonando  gastos,  tomó  á  su 
cargo  la  fábrica  del  primer  templo  formal  que  tuvo 
y  fué  dedicado  el  año  de  1647:  adornólo  también 
con  muy  buenas  pinturas  de  los  mejores  pintores  de 
su  tiempo,  con  ricos  ornamentos  y  preciosísimos 
vasos  sagrados,  con  tal  liberalidad,  que  llegó  á  ser 
uno  de  los  primeros  de  la  capital  en  cuanto  á  la 
magnificencia  couque  se  celebraba  el  culto  divino: 
y  no  descuidándose  tampoco  del  hospital,  edificó 
de  su  cuenta  la  enfermería  baja  que  mira  á  la  ca- 

lle, para  mujeres,  y  el  correspondiente  alto  que  se 
destinó  para  los  hombres,  acomodándose  cincuen- 

ta camas  en  una  y  otra  con  toda  amplitud  y  como- 
didad. Los  religiosos  por  su  parte,  nada  omitían 

en  el  alivio  y  socorro  de  los  enfermos:  diariamente 
discurrían  los  limosneros  por  toda  la  ciudad,  y  co- 

mo afanosas  hormigas  conducían  al  hospital  cuan- 
to se  les  daba  de  alimentos,  ropa  y  regalos  de  que 

necesitan  tanto  los  pobres  enfermos.  El  "Haced 
bien  hermanos  para  vosotros  mismos"  de  su  santo 
fundador,  no  se  despegaba  de  sus  labios,  y  viendo 
los  vecinos  de  México  el  buen  uso  que  se  hacia  de 
sus  limosnas,  todos  á  porfía  se  esmeraban  en  dar 
cuanto  podían,  y  así  es  que  insensiblemente  aquel 
hospital  llegó  á  ser  el  mas  concurrido  y  de  mejor 
asistencia  de  todos  los  de  la  Nueva  España.  Por 
ochenta  años  no  contó  aquel  establecimiento  con 
ningunos  fondos  seguros,  y  sin  embargo,  jamas  ba- 

jó la  existencia  de  los  enfermos  de  ciento,  en  los 
tiempos  ordinarios,  alimentados  todos  por  los  tra- 

bajos y  sudores  de  los  religiosos,  A  principios  del 
siglo  XVII,  aunque  ignoramos  fijamente  el  año, 
pasó  á  México  á  hacer  la  visita  de  los  hospitales 
de  su  orden  el  Rmo.  P.  comisario  general  de  In- 

dias Fr.  Francisco  Barradas,  y  á  este  ilustre  prela- 
do debió  el  hospital  de  esta  capital  nuevos  aumen- 
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tos  en  lo  material,  y  masque  todo,  un  fondo  dota' 
con  que  poder  subvenir  á  los  mayores  gastos  que 
ya  exigía  hi  ampliación  que  díó  á  las  enfermerías. 
Por  su  influjo  se  hizo  donación  al  hospital  de  Nues- 

tra Señora  de  los  Desamparados  de  una  regular 
finca  de  campo  en  el  Estado  de  México  y  algunas 
urbanas  en  esta  capital,  con  cuyo  auxilio  llegó  á 
doblarse  el  número  de  camas.  Al  mismo  padre  se 
debo  la  fábrica  del  templo  que  hoy  existe,  y  que 
parece  se  dedicó  en  1734,  poco  antes  de  la  grande 
epidemia  del  matlazahuatl:  en  su  portada  se  colo- 

caron las  estatuas  de  piedra  de  los  santos  patriar- 
cas de  las  religiones,  que  hasta  el  dia  existen,  y 

que  fueron  fabricadas  por  unos  indios,  según  se 
asegura. 

Y  ya  que  hemos  hablado  de  esa  epidemia,  ella 
da  una  idea  del  celo  caritativo  que  distinguió  cons- 

tantemente á  los  hijos  de  S.  Juan  de  Dios.  Por  se- 
tiembre de  1736,  dice  el  autor  del  "Escudo  de 

armas  de  México,"  que  bajo  este  título  describió 
los  horrores  de  aquella  peste,  y  conservó  á  la 
posteridad  los  inmensos  servicios  que  prestaron  á 
los  apestados  las  comunidades  religiosas  de  esta 
ciudad:  por  setiembre  de  36,  fué  tal  el  número  de 
los  contagiados  de  ambos  sexos  que  acudieron  al 
hospital,  que  hubo  mes  que  llegase  la  entrada 
á  "ochocientos  ochenta  y  cinco"  enfermos,  as- 

cendiendo el  número  de  los  que  se  admitieron  en 
los  seis  meses  mas  rigorosos  de  aquella  plaga  á 
nueve  mil  cuatrocientos  dos,  habiendo  subido  el 

gasto  á  15.000  pesos,  cuando  solo  contaba  de  ren- 
ta anual  cosa  de  7.000,  sin  contar  la  increíble  can- 

tidad que  se  gastó  en  colchones,  sábanas,  coberto- 
res, &c.:  en  esa  epidemia  murieron  quince  religio- 

sos y  algunos  esclavos,  que  según  el  uso  de  aquellos 
tiempos  se  les  habían  donado  para  que  los  auxilia- 

sen; y  no  contentos  con  asistir  su  hospital,  se  en- 
cargaron de  otro  en  1737  en  el  puente  de  la  Teja, 

barrio  de  San  Juan,  en  que  fueron  asistidos  cerca 
de  "tres  mil"  enfermos.  Esta  epidemia,  lo  repeti- 

mos, puede  servir  de  ejemplo  de  los  trabajos  de  los 
juaninos  durante  la  existencia  entre  nosotros  de  su 
caritativa  orden. 

Ademas  del  mencionado  hospital  de  "Nuestra 
Señora  de  los  Desamparados,"  se  encomendó  á  la 
misma  religión  la  asistencia  del  de  San  Lázaro, 
destinado  á  la  curación  y  separación  de  los  lepro- 

sos. Este  hospital  habia  sido  fundado  por  D.  Fer- 
nando Cortés  en  la  rivera  de  San  Cosme,  en  el  sitio 

que  se  llama  la  "Tlachpana;"  pero  habiéndose  ar- 
ruinado, para  apoderarse  de  aquel  ameno  lugar,  se- 

gún se  colige  de  la  real  cédula  dada  en  Madrid  á 
12  de  julio  de  1530  por  la  reina  gobernadora,  y  de 

que  hablaremos  en  bu  lugar  (véase  Lázaro),  se  fa- 
bricó otro  con  el  mismo  instituto  por  el  tantas  ve- 

ces repetido  y  respetable  Dr.  Pedro  López  en  1572. 

El  patronato  y  administración  de  este  estableci- 
miento, permaneció  en  la  familia  de  dicho  funda- 

dor, hasta  el  13  de  mayo  de  1733,  en  que  después 
de  muchas  contradicciones  se  entregó  á  la  orden 

de  S.  Juan  de  Dios,  y  fué  la  segunda  casa  que  tu- 
vo en  esta  capital,  á  la  que  dieron  el  nombre  de 

"Hospital  chico."    Fundáronse  sucesivamente,  y 
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segan  entendemos,  tu  el  mismo  órdeu  que  vamos  á 
referir,  las  siguientes:  Oajaca,  Puebla  de  los  An- 

geles, Goatemala,  Paztcuaro,  Ciudad  Real,  Yalla- 
dolid,  San  Luis  Potosí,  Guadalajara,  Zacatecas, 
Durango,  Celaya,  Toluca,  Texcoco,  Mérida  de  Yu- 

catán, Campeche,  Colima,  Aguascalientes,  Tilla 
de  León,  Drizaba,  Atlisco,  Sau  Juan  del  Rio,  Co- 
mayagua,  Sonsonate,  Pachuca,  Tehuactin  de  las 
Granadas  é  Izücar;  y  si  á  estos  hospitales  agre- 

gamos los  citados  anteriormente  de  la  Habana  y 
Puerto  del  Príncipe  y  dos  de  Nicaragua,  fundados 
antes  de  su  llegada  á  México,  otro  en  Guayra  en 
Caracas  y  tres  en  las  islas  Filipinas,  resulta  que  la 

provincia  de  Z'^'ueya  España  con  las  viceproviucias 
de  Filipinas,  Goatemala  y  Barlovento,  tenían  casi 
á  fines  del  siglo  pasado  treinta  y  seis  hospitales, 
con  mil  trescientas  diez  y  seis  camas  dotadas,  y 
casi  otras  tantas  sostenidas  por  la  caridad  de  los 
fieles  y  esfuerzos  de  los  religiosos.  Aunque  este  nú- 

mero de  camas  parece  muy  corto  proporcionalmen- 
te  al  de  los  hospitales,  sin  embargo,  el  número  de 
enfermos  que  se  asistía  en  ellos  era  asombroso;  en 
un  estado  que  tenemos  á  la  vista  y  que  fué  presen- 

tado por  el  vicecomisario  general  de  Indias  Fr.  Hi- 
lario de  la  Concepción  el  mes  de  mayo  del  aíio  de 

IIIS,  aparece  que  desde  el  mismo  mes  de  1168  en 
que  fué  electo,  hasta  aquella  fecha,  es  decir,  por  el 
periodo  de  cinco  años,  se  habían  asistido  129.983 
enfermos,  de  cuenta  de  los  fondos  dótales,  y  un  nú- 

mero igual  cuando  menos,  con  las  limosnas  recogi- 
das por  los  religiosos:  en  solo  la  casa  grande  de 

México  fueron  22.350  los  que  recibieron  socorros 
en  el  mencionado  quinquenio. 

El  convenio  de  México  de  que  hablamos,  y  don- 
de existia  el  noviciado,  fué  muy  notable  por  los  su- 

getos  distinguidos  por  su' saber  y  caridad  con  los 
pobres  enfermos,  y  algunos,  ademas,  por  los  pues- 

tos que  ocuparon  antes  ó  después  de  ser  religiosos. 
Entre  ellos  se  cuenta  á  Fr.  Juan  de  Rivas,  doctor 
en  medicina  eu  esta  universidad,  y  uno  de  los  mas 

afamados  prácticos ;  á  Fr.  Francisco  Pelaez,  ciru- 
jano diestrísimo,  y  que  sirvió  de  cirujano  mayor  de 

la  armada  española  cuando  reconquistó  a  la  Ha- 
bana ocupada  por  los  ingleses;  el  venerable  Fr. 

Francisco  Camacho,  que  en  el  apunte  que  se  lleva- 
ba de  las  limosnas  recogidas  por  los  relgiosos  eu 

la  procuración  general,  se  halló  que  en  los  treinta 
y  dos  años  que  sirvió  de  limosnero,  colectó  mas  de 

"trescientos  mil"  pesos  en  efectivo,  sin  contar  el 
que  diariamente  proveía  al  hospital  de  leche,  pul- 

que, gallinas,  bizcochos,  azúcar,  &c.,  y  cada  año 
de  una  considerable  cantidad  de  lienzo,  indianas  y 
cobertores;  el  venerable  Fr.  Francisco  Colodro, 
varón  doctísimo  en  las  ciencias  eclesiásticas,  y  que 
siendo  comisario  general  de  ludias  era  consultado 
por  la  curia  romana  en  los  asuntos  mas  delicados 
y  espinosos.  Tratándose  de  reelegirlo  en  aquel  su- 

premo cargo  de  la  orden,  por  su  profunda  humil- 
dad, consiguió  ser  ordenado  de  sacerdote  para  no 

tener  cargo  ninguno  en  su  religión:  este  ejemplar 
juaníno  murió  de  capellán  en  el  convento  de  Méxi- 

co, á  principios  del  siglo  pasado;  Fr.  Juan  Rodrí- 
guez, hermano  del  célebre  poetastro  conocido  en 

México  con  el  apodo  de  "Noche  Buena:"'  fué  hom- 
bre de  edificantes  costumbres,  incansable  en  solici- 
tar limosnas,  para  lo  que  tenia  una  gracia  especial: 

cuéntanse  de  él  muchas  cosas  estraordinarias,  y  en- 
tre ellas  la  de  haberse  despedido  durante  ocho  dia.s 

de  las  personas  con  quien  llevaba  relación,  anun- 
ciando su  muerte  en  un  día  fijado,  lo  que  se  verifi- 

có en  efecto,  falleciendo  repentinamente  en  el  que 
habia  señalado.  Últimamente,  entre  los  miembros 
de  esta  respetable  religión,  se  numera  el  Dr.  I). 
Andrés  Pérez  Costela,  canónigo  de  México  y  deán 
de  Ciudad  Rodrigo,  que  según  creemos  fué  el  que 
donó  la  hacienda  al  hospital  de  esta  ciudad:  pro- 

fesó en  el  lecho  antes  de  morir,  el  día  8  de  marzo 

de  1716,  día  del  santo  patriarca  á  quien  habia  ofre- 
cido su  fortuna,  y  sobrevivió  solo  dos  días  de  reli- 

gioso. 

El  hospital  de  San  Juan  de  Dios  de  México  es 
ademas  muy  notable  eu  la  historia  por  el  horroroso 
incendio  que  sufrió  el  día  10  de  marzo  de  1166,  en 
que  se  hizo  notar  que  el  santo  que  se  habia  puesto 
eu  el  altar  para  la  función  de  su  día,  llevaba  un  haz 
de  leña  sobre  los  hombros,  representando  este  pa- 

saje de  su  vida:  el  hecho  pareció  misterioso  á  nues- 
tros padres,  aunque  ignoramos  los  motivos:  dos 

cosas  llamaron  igualmente  la  atención  en  esa  vez: 
la  caridad  de  los  mexicanos,  con  que  acudieron,  aun 

las  personas  mas  distinguidas  por  su  posición  so- 
cial, á  salvar  á  los  enfermos  de  his  llamas,  y  la  pie- 
dad de  esa  época,  pues  uo  tardó  mucho  en  repo- 

nerse el  edificio:  "Todos  los  habitantes  de  México, 
dice  un  escritor,  todos  á  porfía  iban  diariamente  á 
llevar  su  limosna  para  reparar  el  hospital,  al  que 
todos  veían  como  una  casa  de  salud  y  también  de 

salvación;"  el  otro  hecho  histórico  fué  el  famoso temblor  del  año  de  1800,  ocurrido  el  mismo  día  de 

San  Juan  de  Dios  (8  de  marzo)  uno  de  los  mayo- 
res que  se  han  sufrido  en  la  capital,  que  según  re- 

fiere D.  Carlos  María  Bustamante,  se  sintió  hasta 

Irapuato,  y  que  dejó  tan  maltratados  los  edificios, 
que  se  prohibió  por  algunos  dias  el  tránsito  de  los 
coches  y  carros  por  las  calles  y  plazas  de  la  ciudad: 
era  entonces  virey  D.  Miguel  José  de  Azanza. 

Últimamente,  después  de  haber  existido  entre 
los  mexicanos  esta  orden  hospitalaria  que  asistió 
algunos  millones  de  pobres,  fué  destruida  por  un 
decreto  de  las  cortes  españolas  del  año  de  1820, 
intimándoseles  su  secularización  el  mes  de  euero  de 

1821,  el  mismo  dia  que  á  los  betlemitas  é  hipóli- 
tos;  porque  parece  que  se  quiso  acabar  de  un  gol- 

pe con  las  comunidades  que  hacían  bien  al  cuerpo, 
para  hacer  menos  odioso  el  que  se  meditaba  para 
suprimirlas  á  todas,  pagando  con  esta  ingratitud 
los  servicios  que  hicieron  á  la  corona  de  Castilla 
en  aumentar  y  astgurar  sus  dominios.  Los  pueblos 
vieron  con  el  debido  sentimiento  aquella  providen- 

cia que  los  privaba  de  sus  mas  decididos  protectores : 
sin  embargo,  callaron  y  obedecieron,  como  lo  ha- 

bían hecho  eu  otras  no  menos  injustas;  pero  en  Pue- 
bla se  resistieron  no  obstante;  "y  por  eso,  como 

dice  un  escritor  muy  liberal,  los  conserva  con  har- 
to provecho  de  los  dolientes."  El  Illmo.  Sr.  obispo 

de  Durana-o  ha  recibido  en  estos  últimos  días  un 
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.  rescripto  pontificio  para  restablecerlos,  y  hacemos 
votos  al  cielo  para  que  así  llegue  á  realizarse,  pues 
ya  se  va  desengañando  el  siglo  de  que  para  las 
grandes  empresas  y  grandes  servicios  públicos,  no 
hay  cosa  mas  apropiada  que  las  comunidades  reli- 
giosas. 

Lo  que  ha  pasado  después  de  la  destrucción  de 
la  de  los  juauinos  es  la  mayor  prueba  de  esta  ver- 

dad: todos  sus  antiguos  hospitales  están  entera- 
mente abandonados,  y  no  han  podido  progresar 

aun  a  costa  de  los  mayores  sacrificios  de  las  perso- 
nas piadosas.  En  México,  el  de  "ífuestra  Señora 

de  los  Desamparados,"  enagenados  todos  sus  fon- 
dos, ha  tenido  mil  alternativas:  permaneció  cerra- 

do por  mas  de  cuatro  años,  y  solo  sirvió  provisio- 
nalmente como  de  lazareto  sostenido  por  el  ayun- 

tamiento unos  cuantos  meses:  pasó  después  á  ser 
monasterio  de  monjas  de  la  Enseñanza  de  Indias: 
luego  se  estableció  una  cofradía  de  gente  muy  po- 

bre, pero  que  con  sus  limosnas  mantenía  algunas 
camas:  se  restableció  en  seguida  la  antigua  archi- 
cofradía  de  personas  mas  notables;  y  tanto  por  sus 
esfuerzos,  como  por  las  crecidas  cantidades  que  ero- 

gó en  su  reedificación  el  benéfico  Sr.  D.  Gaspar 
Cevallos,  creció  el  número  de  los  que  allí  son  asis- 

tidos; y  en  este  estado  se  conserva  hasta  el  dia  ba- 
jo la  dirección  de  la  mencionada  archicofradía  y  la 

asistencia  de  las  respetables  hijas  de  S.  Vicente  de 
Paul  ó  hermanas  de  la  caridad.  A  pesar  de  estos 
elementos,  no  es  ni  la  sombra  de  lo  qne  fué  en  otros 
tiempos. — J.  M.  D. 

*  JUAPE:  pueblo  del  part.  de  íian  Ignacio, 
distr.  de  Arizpe,  est.  de  Sonora. 

*  JUÁREZ  (Los) :  cougregaciou  de  la  munici- 
palidad y  distrito  de  Jerez,  departamento  de  Zaca- 

tecas, distante  tres  leguas  y  media  al  N.  de  la  ca- 
becera y  14  al  Oeste  de  la  capital:  contiene  469 

habitantes  dedicados  a  la  agricultura. 

JUÁREZ  DE  TOLEDO  (D»  Juana):  célebre 
española,  que  se  distinguió  por  su  valor  á  fines  del 
siglo  XV,  y  de  la  cual  hace  mención  Marineo  Sí- 
culo,  en  sus  "Varones  ilustres  de  España;"  era  es- 

posa de  aquel  famoso  Juan  de  Rivera,  á  quien  los 
reyes  católicos  enviaron  á  Francia  á  pedir  al  rey 
la  restitución  del  Roselloii,  y  que  se  negó  á  reci- 

bir los  presentes  con  que  el  mismo  soberano  que- 
ría obsequiarle:  este  Juan  de  Rivera  dio  después 

como  general,  tantas  pruebas  de  prudencia  é  in- 
trepidez, defendiendo  los  pueblos  de  Cantabria, 

que  fué  llamado  también  Gran  Capitán :  no  se  que- 
dó atrás  su  esposa  D.'  Juana  en  cuanto  á  valor  y 

altivez;  porque,  en  ausencia  de  D.  Juan,  defendió 
en  Moutemayor  el  paso  por  aquella  parte  contra 
el  rey  de  Portugal,  que  quiso  penetrar  en  aquellas 
tierras  á  la  cabeza  de  un  poderoso  ejército,  y  de.s- 
preció  asimismo  los  ricos  presentes  y  ventajosas 
ofertas  que  el  monarca  portugués  la  hacia  con  ob- 

jeto de  atraerla  a  su  partido. 
JUBA:  rey  de  Numidia,  hijo  de  Hiempsal,  suc- 

cedió  á  este  principe  hacia  el  año  50  antes  de  Je- 
sucristo, abrazó  el  partido  de  Pompeyo:  acogió, 

después  de  ¡a  batalla  de  Farsalia,  los  restos  del 
ejército  vencido,  socorrió  á  Catón  que  se  liabia 

encerrado  en  Utica,  se  unió  con  Quinto  Mételo 
Escipion  para  dar  á  César  la  batalla  de  Thapso, 
fué  vencido  y  asesinado  por  uno  de  los  esclavos  el 
año  46,  quedando  reducido  su  reino  á  provincia 
romana. — Su  hijo  Juba  II,  fué  hecho  prisionero 
después  de  la  batalla  de  Thapso  y  conducido  á 
Roma,  donde  César  le  hizo  educar  con  esmero  y 
casó  con  Cleopatra  Selené,  hija  de  Antonio  y  de 
la  célebre  Cleopatra,  dándole  ademas  Augusto 
por  vía  de  indemnización  de  los  estados  de  su  pa- 

dre, un  reino  compuesto  de  las  dos  Mauritanias  y 
de  una  parte  de  la  Getulia:  Juba  murió  después 
de  un  largo  reinado  el  año  23  de  Jesucristo:  este 
príncipe  se  había  dado  al  estudio  de  la  historia  y 
de  la  naturaleza,  y  escribió  en  griego  varias  obras 

ya  perdidas:  "Historia  de  Arabia,  antigüedades  de 
la  Asiría"  etc. 
JUBA  ó  JUBO:  estado  del  África  oriental 

en  la  costa  de  Zauguebar,  al  N.  de  el  de  Melinda ; 
lo  riega  un  rio  del  mismo  nombre  que  desagua 

en  el  Océano  Atlántico  á  los  41°  lO'long.  E.  0°  10' 
lat.  S.  y  tiene  por  capital  una  ciudad  del  mismo 
nombre. 

JUBILEO:  nombre  de  una  fiesta  de  los  judíos 

y  de  los  cristianos:  entre  los  judíos  se  llamaba  ju- 
bileo ó  año  del  jubileo  al  año  primero  que  cala 

cada  siete  años  multiplicados  por  siete ;  es  decir, 
cada  cincuenta  años,  como  el  sábado  caía  á  los 
siete  días:  el  año  del  jubileo  estaba  destinado  al 
descanso:  se  abollan  las  deudas  y  eran  puestos  en 
libertad  los  esclavos  y  los  cautivos,  y  volvían  á  los 

primeros  propietarios  ó  herederos  de  estos  los  bie- 
nes que  habían  sido  enajenados:  el  objeto  de  esta 

costumbre  era,  según  dicen,  evitar  la  opresión  de 
los  pobres  y  su  servidumbre  perpetua;  pero  pare- 

ce que  este  uso  no  se  observó  hasta  el  cautiverio 
de  Babilonia:  entre  los  cristianos  se  da  el  nombre 
de  jubileo  á  ciertas  épocas  en  las  cuales  el  papa 
concede  indulgencias  plenarias,  y  á  las  ceremonias 
que  preceden  y  acompañan  al  tiempo  del  jubileo: 
el  papa  Bonifacio  VIII  introdujo  este  uso  el  año 
1300;  pero  no  recibió  el  nombre  de  jubileo  hasta 
1413  en  tiempo  de  Sixto  IV:  al  principio  solo  se 
celebraban  los  jubileos  cada  100  años;  pero  Cle- 

mente VI  redujo  este  tiempo  á  50  años,  Gregorio 
XI  á  33  años,  y  Pablo  II  á  25:  ademas  de  estos 
jubileos  regulares,  los  papas  conceden  otros  en  el 
momento  de  su  exaltación  al  solio  pontificio:  algu- 

nos autores  derivan  el  nombre  de  jubileo  de  la  pa- 
labra hebrea  "jobel,"  cuerno  de  macho  cabrío, 

porque  se  servían  de  este  cuerno  como  de  trompe- 
ta para  anunciar  al  pueblo  la  vuelta  del  año  del 

jubileo. JUBLAIjS'S:  lugar  de  Francia,  departamento 
del  Mayena,  á  2  leguas  S.  E.  de  Mayena  y  á  1§ 

O.  de  Bays:  al  O.  del  lugar  se  encuentran  los  res- 
tos de  una  fortificación  romana,  de  forma  cuadrada 

y  guarnecida  de  torres:  este  es  uno  de  los  mejores 
monumentos  antiguos  que  hay  cu  Francia;  está 
construido  con  mucha  solidez  y  ̂ c  conserva  per- 

fectamente: á  mediados  del  siglo  pasado  se  descu- 
brió en  un  soto  de  las  inmediaciones  de  este  lugar 

un  aposento  enlosado  de  mosaico,  y  cuyas  paredes 
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estaban  adornadas  de  pintoras  romanas:  se  presu- 
me que  estos  son  restos  de  antiguos  baños:  pob. 

1300  hab. 
JUBBULPOOR:  cindad  de  la  India.  Véase 

Bjabealpuk). 

*  JUCHIPILA:  distrito  del  departamento  de 
Zacatecas,  formado  de  la  municipalidad  de  su  nom- 

bre, la  de  Moyahua  y  la  de  Mesquital  del  Oro:  el 
primitivo  nombre  de  la  cabecera  fué  Sochiltepec 
(cerro  florido)  por  hallarse  inmediata  á  una  coli- 

na que  en  los  meses  de  agosto,  setiembre  y  octu- 
bre se  cubre  de  multitud  de  flores:  los  españoles 

al  conquistar  este  territorio  en  1535  corrompieron 
la  palabra  Sochiltepec  en  Xochipila  ó  Juchipila: 
este  pueblo,  lo  mismo  que  todos  los  que  habitaban 
los  belicosos  cascanes,  tígura  mucho  en  la  conquis- 

ta de  la  Xueva  Galicia,  y  muy  especialmente  en 
la  sublevación  general  de  esta  tribu  acaecida  en 
1541,  que  tauto  terror  infundió  á  los  conquistado- 

res, hasta  el  grado  de  obligar  al  primer  virey  de 
Xueva-España  á  salir  á  sujetarla  con  un  ejército 
considerable  que  no  bajaba  de  30.000  hombres:  los 
sochiltepecas  ó  juchipilas,  concurrieron  á  la  defen- 

sa de  los  fuertes  del  Peñol  y  del  Mixtou  (véanse 
estas  palabras),  y  no  obstante  haber  sido  vencidos 
en  el  último  punto  por  la  traiciou  de  los  teultecas, 
las  esperanzas  de  que  se  reconciliasen  con  los  es- 

pañoles eran  muy  reraota.s  y  solo  pudieron  conse- 
guirlo los  religiosos  franciscanos  y  dominicos  que 

tomaron  en  ello  grande  empeño:  mas  el  virey  no 
creyó  asegurada  la  paz  sino  alejando  á  toda  la  tri- 

bu de  los  cascanes,  lo  que  ejecutó  haciéndolos  tras- 
ladar á  diferentes  pueblos,  que  hoy  pertenecen  á 

los  departamentos  de  Jalisco  y  Michoacan,  y  reem- 
plazándolos con  los  habitantes  de  estos  pueblos  y 

con  tlascaltecas,  habiendo  tocado  á  los  juchipilas 
habitar  el  pueblo  de  Toualá,  cerca  de  Guadalaja- 
ra:  algunos  años  después,  no  habiendo  ya  temor 
de  que  volviesen  á  insurreccionarse,  se  les  permitió 
volver  á  sus  antiguas  residencias,  y  aunque  sus  go- 

bernantes fuesen  de  los  mismos  indígenas  hasta  el 
establecimiento  de  las  alcaldías  mayores:  formóse 
de  Juchipila  una  provincia  que  contaba  desde  la 
cabecera  al  X.  48  leguas  hasta  la  hacienda  del  Mal- 

paso; al  S.  12  leguas  hasta  el  arroyo  del  Aguaca- 
te; al  E.  35  leguas  y  18  al  O.:  así  es  que  compreu- 

dialos  actuales  distritos  de  Yillanueva,  Xochistlan 
y  Juchipila  (departamento  de  Zacatecas),  el  dis- 

trito y  casi  todo  el  departamento  de  Aguascalien- 
tes,  y  los  partidos  de  Teocualtiche  y  Mesticacau 
(distrito  de  Lagos,  departamento  de  Jalisco):  se- 

gregado en  el  siglo  pasado  Aguascalientes,  en  1824 
Villanueva  y  los  pueblos  que  hoy  pertenecen  al  dis- 

trito de  Lagos,  y  en  1851  Xochistlan;  el  distrito 
de  Juchipila  tiene  nna  estensioude  165  leguas  cua- 

dradas: linda  por  el  X.  con  el  distrito  de  Yillanue- 
va, por  el  S.  con  el  partido  de  Istlahuacan,  y  el  de 

San  Cristóbal,  del  departamento  de  Jalisco,  por  el 
E.  con  el  distrito  de  Xochistlan  y  por  el  O.  con  el 
de  Tlaltenango:  el  terreno  es  desigual  y  escabroso, 
comprendido  casi  todo  entre  dos  sierras  que  cor- 

ren de  X.  á  S.  y  que  ocupan  como  50  leguas  cua- 
dradas: en  ellas  se  encuentran  maderas  muy  apre- 

ciables,  aunque  es  difícil  estraerlas  por  las  mismas 
desigualdades  y  asperezas  del  terreno:  atraviesa  el 
distrito  el  rio  cjue  viene  de  Villanueva,  el  que  en- 

trando por  el  puerto  conocido  por  Arroyo-hondo, 
pasa  por  las  poblaciones  de  San  Miguel,  Apozol, 
Juchipila,  Moyagua,  Mesquital  y  la  hacienda  de 
Santa  Rosa,  y  después  de  haber  recorrido  mas  de 
80  leguas  que  hay  desde  su  nacimiento  en  el  ran- 

cho del  Pescadito,  jurisdicción  de  San  José  de  la 
Isla,  á  1  leguas  de  Zacatecas  hasta  el  pueblo  de 
San  Cristóbal,  último  que  hay  en  su  curso,  desem- 

boca en  el  rio  grande  de  Guadalajara,  cerca  del  re- 
ferido pueblo :  la  agua  de  este  rio  y  la  de  otros  8 

pequeños,  se  emplea  en  regar  algunos  sembrados 
de  caña  de  azúcar,  maiz  y  frijol  y  muchas  huertas 
de  frutas,  propias  de  clima  caliente  como  lo  es  el 
del  distrito,  todo  lo  que  produce  en  abundancia,  al 
grado  de  ser  considerado  como  el  mas  fértil  del  de- 

partamento, aunque  en  cambio  es  el  mas  insalubre, 
siendo  casi  igual  el  número  de  nacidos  y  el  de  muer- 

tos: las  enfermedades  endémimas  son  fiebres  bilio- 
sas, intermitentes  y  afecciones  inflamatorias  del  hí- 

gado, reinando  especialmente  en  el  otoño:  el  pro- 
ducto anual  de  la  agricultura  asciende  á  100.000 

fanegas  de  maiz,  70.000  arrobas  de  piloncillo,  y  co- 
mo 3.000  fanegas  de  frijol:  abunda  el  ganado  va- 

cuno y  el  de  cerda  en  la  engorda,  del  cual  se  con- 
sume la  mayor  parte  del  maiz:  las  rentas  públicas 

ascendieron  en  un  año  común,  computado  del  trie- 
nio de  1836,  1837  y  1838,  a  12.724  pesos,  y  las 

municipales  á  6.552,  comprendido  también  el  dis- 
trito de  Xochistlan  que  entonces  estaba  nnido  á 

éste.  Comprende  el  distrito  de  Juchipila  una  villa, 
3  municipalidades,  6  pueblos,  7  haciendas,  22  ran- 

chos y  15.691  habitantes,  distribuidos  en  estos  tér- 
minos: 

Municipalidad  de  Juchipila        11.091 
ídem  de  Moyahua         2.898 
ídem  de  Mesquital  del  Oro          1.702 

15.691 

Corresponden  á  95  habitantes  por  legua  cuadra- 
da: en  los  años  de  1847,  1848  y  1849,  hubo  en  es- 

te distrito  y  el  de  Xochistlan  los  siguientes: 

Muj'i. 

En  1847..  768  821  784  737  323 
En  1848..  679  762  722  726  283 
En  1849..   740   725   613   648   273 

Total. 2.187    2.308    2.119    2.111       879 

Total  en  los  3  años  4.495  nacidos  y  4.230  muer- 
tos: por  consiguiente,  en  año  común  hay  1.498  na- 

cimientos y  1.410  fallecimientos,  siendo  estos  á  los 
nacimientos  como  100  :  106.  Estando  comprendido 
en  la  noticia  que  antecede  Xochistlan,  cuyo  clima 

es  templado  y  sano:  la  relación  de  muertos  á  naci- 
dos en  Juchipila,  es  aun  mas  desfavorable  de  lo  que 

aparece  en  la  proporción  indicada. — j.  s.  n. 
*  JUCHIPILA:  municipalipad  del  distrito  de 
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su  nombre,  compuesta  de  la  cabecera,  los  pue- 
blos de  Apozol  y  San  Miguel,  las  haciendas  de  San 

José  de  la  Labor  y  San  Nicolás,  y  los  ranchos  de 
Coscomita,  Caballería,  Ayo,  Soledad,  Santana, 
Amosochil,  Tapias,  Acapepesco,  Atemajac,  Conti- 
tan,  Gualajarita,  Animas,  Aguacate  y  Pueblo-vie- 

jo: el  terreno,  aunque  montuoso,  tiene  barbechadas 
800  fanegas  de  sembradura  de  secano  y  10  caba- 

llerías de  riego  en  que  se  cultiva  de  preferencia  la 
caña  de  azúcar:  produce  á  mas  de  caña,  maiz,  fri- 

jol, garbanzo,  cacahuate,  camote,  zandía,  melón, 
naranja,  limón  y  demás  frutos  de  clima  caliente,  con 
los  que  hace  un  considerable  comercio  con  los  pun- 

tos inmediatos  de  temperamento  frió.  La  cabecera 
es  una  villa  cuya  configuración  es  bastante  irregu- 

lar por  el  desorden  con  que  están  colocadas  las  ca- 
sas y  lo  tortuoso  de  las  calles;  situada  en  el  cañón 

que  lleva  su  nombre,  se  halla  bastante  espuesta  á 
inundaciones  en  las  grandes  avenidas  del  rio,  ha- 

biéndose dado  ya  el  caso  de  que  en  una  que  acae- 
ció en  1160,  desapareciesen  las  casas  que  entonces 

habia:  dista  de  la  capital  del  departamento  GO  le- 
guas al  S.:  hay  una  escuela  gratuita  para  la  ense- 

ñanza pública  y  siete  particulares,  á  todas  las  que 
concurren  260  niños:  es  curato  perteneciente  á  la 
diócesis  de  Guadalajara,  calculándose  los  rendi- 

mientos de  él,  inclusos  los  de  fabrica,  en  3.000  pe- 
sos cada  año:  de  los  1L091  habitantes  que  cuenta 

la  municipalidad,  como  3.600  residen  cu  la  cabe- 
cera.— J.  s.  N. 

*  JUCHITAN :  pueb.  de  la  muuicip.  de  Atzoy ú, 
part.  de  Ometepec,  depart.  de  Tlapa,  est.  de  Guer- 
rero. 

*  JUCHITAN:  población  antes  del  distrito  de 
Tehuantepec,  est.  do  Oajaca,  y  hoy  del  territorio 

del  Istmo.  El  mayor  Barnard  pinta  á  Juchitan  "co- 
mo la  población  mas  grande  del  Istmo,  con  escep- 

ciou  de  Tehuantepec;  tiene  cerca  de  6.000  hab.,  de 
los  cuales  muchos  son  europeos.  Poco  ó  nada  se 
sabe  con  respecto  á  la  fundación  de  este  lugar,  aun- 

que la  tradición  le  atribuye  gran  antigüedad.  Des- 
de las  llanuras  que  están  al  N.  parece  una  gran  ciu- 

dad, y  el  contraste  que  forma  la  blancura  de  sus 
edificios  con  el  reluciente  verdescuro  de  los  montes 

que  la  rodean,  es  sumamente  agradable.  En  la  par- 
te central  de  la  ciudad  está  la  parroquia,  que  me- 

rece notarse,  fundada  por  los  dominicos  á  principios 
del  año  1600.  Es  un  edificio  de  construcción  anti- 

gua, con  techo  de  bóveda,  y  anchas  y  macizas  pa- 
redes, sostenidas  en  sus  ángulos  por  fuertes  estribos, 

y  coronados  de  torres,  de  columnas  y  pináculos.  E! 
edificio  no  tiene  ventanas,  y  la  luz  le  entra  única- 

mente por  unas  troneras,  lo  que  parece  indicar  que 
fué  construido,  tanto  para  que  sirviese  de  defensa 
en  caso  necesario,  como  para  el  culto.  El  presbiterio 
es  de  sólidas  esculturas  doradas,  y  las  paredes  inte- 

riores son  de  estuco.  A  cada  lado,  arriba  del  altar, 
hay  muy  buenos  cuadros  de  los  apóstoles  S.  Pedro 
y  S.  Pablo,  y  otro  escelente  en  el  centro,  de  S.  Yi- 
cente,  patrón  del  pueblo.  Todo  el  edificio  está  cer- 

cado de  una  pared  de  ladrillo,  de  varios  pies  de  es- 
pesor, con  grandes  entradas  de  arcos  al  S.  y  al  E. 

Los  habitantes  de  Juchitan  son  industriosos,  y  sus 

numerosos  talleres  de  zapatos,  sombreros,  telas  de 
algodón,  cueros  y  gamuza,  petates,  hamacas,  &c., 
atestiguan  claramente  su  mayor  capacidad,  compa- 

rada con  la  de  las  demás  poblaciones  del  Istmo. 
Entre  los  artículos  de  cultivo  figuran  el  maiz,  el 
añil  y  las  frutas.  Ademas,  todos  los  años  se  corta 
mucha  madera  valiosa,  y  se  esporta  gran  cantidad 
de  sebo  y  de  goma  arábiga.  En  suma,  á  pesar  de 
la  infinidad  de  trabas  impuestas  por  el  gobierno, 
Juchitan  es  la  población  mas  industriosa  y  flore- 

ciente de  las  que  se  hallan  en  los  llanos  del  Pacífi- 
co. El  movimiento  que  hay  en  las  tiendas,  produce 

cierta  animación,  y  las  calles  están  mas  ó  menos 
llenas  de  inmensos  carros,  tirados  por  bueyes  y  car- 

gados de  sal  de  las  lagunas,  ó  de  mercaderías  que 
vienen  de  Guatemala." 

*  JUCHITLAN:  pueb.  del  distr.  de  Etzatlan, 
part.  de  Ameca,  est.  de  Jalisco,  á  28  leguas  de  su 
cabec:  tiene  escuela,  juzgado  de  paz  y  subrecepto- 
ría:  pob.  1.037,  dedicados  á  la  labranza  y  engorda 
de  cerdos. 

-"¡=  JUCHITLAN:  pueb.  del  part.  de  Cuquio, 
distr.  de  Guadalajara,  est,  de  Jalisco;  dista  18  le- 

guas de  su  capital  y  3  al  N.  O.,  \  N.  de  su  cabec: 
424  hab. 

JUD  A:  cuarto  hijo  de  Jacob,  dio  su  nombre 
á  la  principal  de  las  doce  tribus,  y  fué  padre  de  la 
raza  real  de  los  judíos  de  donde  salieron  David  y 

JUDA  HAKKADOSCH,  es  decir,  el  Santo: 
rabino,  fundador  de  la  escuela  de  Tiberiada,  nació 
según  el  Talmud,  en  Sefora  el  año  120  de  Jesucris- 

to, murió  el  año  194:  se  le  considera  autor  de  la 

Mischna,  primera  parte  del  Talmud,  en  cuya  re- 
dacción empleó  30  años  de  su  vida:  la  edición  mas 

completa  de  la  Mischna  es  la  de  Surenhusius,  Ams- 
terdan,  1698,  6  volúmenes  en  folio,  hebreo  y  latin. 
JUDA  (Leo.x  de):  famoso  heresiarca,  nació  en 

Alsacia  en  1482,  murió  en  1542:  fué  amigo  ínti- 
mo de  Zwingle:  publicó  una  versión  del  antiguo 

testamento  hecha  del  hebreo,  y  otra  del  nuevo  he- 
cha del  griego,  Zurich,  1543,  impresas  por  E.  Etie- 

ne  en  la  Biblia  de  Yatablo"  (1545). 
JUDA  (tbibu  de):  una  de  las  doce  grandes  di- 

visiones de  la  Palestina,  formada  en  parte  del 
pais  de  los  jebuseos  y  del  de  los  hetheos,  y  se  es- 
tendia  entre  la  tribu  de  Simeón  al  O.  y  el  lago 
Asfáltito  al  E.;  al  S.  estaba  la  Arabia,  al  N.  la 
tribu  de  Benjamín,  siendo  su  capital  Jerusalem: 
después  del  cisma  de  Jeroboan  permaueció  siendo 
fiel  al  hijo  de  Salomón  y  dio  su  nombre  al  reino 
de  Judá. 
JUDA  (reino  de):  formado  después  del  cisma 

de  Jeroboan  en  962  y  constaba  de  dos  tribus,  Judá 
y  Benjamín;  no  comprendía  mas  que  la  sesta  par- 

te de  la  Judea  y  era  menos  estenso  que  el  reino 
de  Israel;  pero  la  población  de  estas  dos  tribus 
igualaba  á  la  de  las  otras  diez. — Los  dos  reinos 
estuvieron  sin  cesar  eu  lucha,  y  después  de  haber- 

se debilitado  mutuamente  cayeron  bajo  el  yugo 
del  estranjero:  el  reino  de  Judá,  aunque  menos 
estenso,  subsistió  mucho  mas  tiempo  que  su  rival; 
sucumbió  en  587  subyugado  por  Nabucodonosor, 
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rey  de  Babilonia,  que  puso  en  cautiverio  á  su  últi- 
mo rey  Sedecías  (véase  Judíos)  :  succediéroase 

en  este  reino  20  soberanos  por  el  orden  que  sigue: 

Roboau    962 
Abiam    946 
Asa    944 
Josafat    904 
Joran  (con  Josafat,  desde  863):  solo. .  880 
Ochosías    817 
Athalía    876 
Joas    870 
Amasias    831 
Osías    803 
Joathan    752 
Achaz    737 
Ezeqnías    723 
Manases    694 
Amon    640 
Josías    639 
Joachaz    608 

Edeakin  ó  Joaquín    608 
Joaquiu  ó  Jechonías    597 
Sedecías     697-587 

JUDA:  reino  de  la  Guinea  septentrional.  (Véa- 
se TJiddah). 
JUDAISMO:  religión  de  los  Judíos.  (Véase 

Judíos). 

JUDAS  ISCARIOTE:  uno  de  los  doce  ajjósto- 
les,  natural  del  pueblo  de  Iscarioth,  en  la  tribu  de 
Efraim:  vendió  á  Jesucristo,  designándolo  á  sus  ene- 

migos por  medio  de  un  beso  que  le  dio  en  presencia 
del  pueblo,  y  lo  entregó  al  príncipe  de  los  sacerdo- 

tes por  30  mouedas  de  plata:  atormentado  por  sus 
remordimientos,  devolvió  el  dinero  y  se  ahorcó  de 
desesperación. 
JUDAS  LEVITA:  sabio  judío;  nació  en  Espa- 
ña en  1090,  murió  en  1140;  poseía  casi  todas  las 

ciencias  conocidas  de  su  época :  dícese  que  habiendo 
ido  en  peregrinación  a  Jerusalem,  fué  aplastado  por 
el  caballo  de  un  musulmán:  se  le  debe  el  ■•Cozri," 
una  de  las  mejores  obras  de  los  rabinos,  y  que  con- 

siste en  un  dialogo  sobre  la  religión  en  que  refuta 
íi  los  gentiles,  á  los  filósofos  y  á  los  judíos  caraítas: 
parece  que  esta  obra  fué  escrita  primitivamente  en 
árabe,  y  ha  sido  traducida  al  hebreo,  al  español  y  al 
latin:  esta  última  traducción  es  de  Buxtorf,  Basi- 
lea,  1660. 
JUDAS  MACABEO.    (Véase  Macabeo.) 
JUDAS  (S.):  uno  de  los  doce  apóstoles,  llama- 
do también  T^ídeo,  hermauo  de  Santiago  el  Menor, 

y  primo  hermano  de  Jesús:  después  de  la  muerte 
del  Salvador  fué  á  predicar,  según  se  cree,  el  Evan- 

gelio en  Siria  y  hasta  en  la  Mesopotamia,  y  murió 
por  la  fe  en  Berito,  según  unos,  en  Persia  ó  Arme- 

nia, según  otros,  háciu  el  año  80:  se  tiene  de  él  una 

"Epístola,"'  en  la  que  combate  los  errores  de  los  si- 
monianos,  de  los  gnósticos,  <fcc. :  algunos  han  puesto 
en  duda  la  autenticidad  de  esta  epístola:  la  Iglesia 
celebra  á  S.  Judas  en  28  de  octubre,  con  S.  Simón. 

JUDEA:  región  de  la  Siria,  al  S.  O.:  este  nom- 
bre se  aplica  unas  veces  á  toda  la  Palestina  y  otras 

solamente  á  aquella  de  las  cuatro  divisiones  de  la 
Palestin»,  que  está  mas  al  S.  O.  y  que  comprende 
las  cuatro  tribus  de  Dan,  Simeón,  Judá  y  Benja- 
min:  en  tiempo  de  Jesucristo,  tomada  la  Judea  en 
toda  sn  estension,  se  dividía  en  seis  partes.  Galilea, 
Samaría,  Judea  propiamente  dicha,  Trachonita, 
Iturea  ó  Perea,  é  Idumea:  la  Judea  debió  su  nom- 

bre á  la  tribu  de  Judá,  que  representó  allí  siempre 
el  principal  papel.   (Véase  Palestina  y  Jumos.) 
JUDEMBURGO,  IDUNUM:  ciudad  de  Esti- 

ria,  al  X.  O.  de  Grajt,  capital  de  un  círculo  de  la 
Estiria;  tiene  1.500  hab.  y  un  castillo:  ha  sufrido 
dos  incendios,  uno  en  1807  y  otro  en  1818. 

JUDES  (M.«Eo),  en  alemán  "Bichter:"  teólo- 
go; nació  en  Misnia  el  año  1528,  murió  en  1564; 

es  uno  de  los  autores  de  la  "Gran  Iglesia  Eclesiás- 
tica de  Magdeburgo,"  1562,  13  vol.  en  folio;  se  le 

debe  también  un  tratado  sobre  la  "Invención  de  la 

tipografía,"'  así  como  muchas  otras  obras. 
JUDICAEL:  rey  de  la  Bretaña  Armórica;  ce- 

dió sus  derechos  á  su  hermano  Salomón  en  612,  y 
se  retiró  al  monasterio  de  San  Meen;  pero  aban- 

donó el  claustro  para  subir  al  trono  en  632:  seis 
años  después  volvió  á  su  monasterio,  donde  murió en  658, 

JUDICATURA:  los  pintores  y  escultores  re- 
presentan la  Judicatura  bajo  la  forma  de  un  hom- 

bre de  edad  provecta,  revestido  de  una  larga  toga 
de  púrpura,  y  cubierta  la  cabeza  con  una  especie  de 
bonete:  tiene  en  la  mano  un  bastón  de  mando,  en  el 
cual  se  ve  una  serpiente  enroscada:  delante  de  esta 
figura  se  ve  el  libro  de  las  leyes  abierto,  y  á  sus  la- 

dos un  reloj,  una  águila  y  una  piedra  de  toque;  atri- 
butos que  espresan  la  exactitud  y  la  penetración  del 

juez,  así  como  la  distinción  que  debe  establecer  en- 
tre lo  verdadero,  lo  falso  v  lo  dudoso. 

JUDIO  ERRANTE  (el):  este  personaje  mis- 
terioso ha  dado  asunto  á  diferentes  escritores  para 

la  composición  de  leyendas  y  novelas  mas  ó  meno*; 
prudentes,  mas  ó  menos  populares:  sn  nombre  pro- 

pio es  Ahasvero:  nació  7  ü  8  años  antes  que  Jesu- 
cristo; era  hijo  de  un  artesano  de  la  tribu  de  Nef- 

talí, y  se  dedicó  al  oficio  de  zapatero;  dícese  que 
Ahasvero  fué  el  que  denunció  á  Heredes  el  naci- 

miento de  Jesucristo;  y  que  cuando  el  Salvador, 
subiendo  al  monte  Calvario  con  la  cruz  á  cuestas,  se 
detuvo  á  la  puerta  de  su  tiendecilla  para  descansar, 
le  rechazó  con  la  mayor  dureza:  entonces  le  dijo 

Jesús:  "Yo  descansaré  aquí,  y  tú  no  cesarás  de 
andar  basta  que  yo  vuelva:'"  desde  aquel  tiempo, 
Ahasvero  anda  sin  cesar  errante  por  el  mundo,  sin 
que  le  sea  posible  poner  término  á  su  viaje  ni  á  su 
vida. — El  Judío  errante  es  el  título  de  una  lamen- 

tación popular,  en  la  cual  se  cuenta  en  verso  la  tris- 
te historia  de  Ahasvero:  en  esta  composición  se  su- 

poue  que  el  Judío  errante  se  apareció  en  1  777  á  dos 
habitantes  de  Gante,  y  que  les  refirió  la  bárbara 
dureza  que  habia  mostrado  cou  el  Salvador,  así  co- 

mo el  terrible  castigo  que  desde  entonces  snfria.— 
También  sirve  de  título  el  Judío  errante  á  una  no- 

vela publicada  últimamente  por  el  célebre  escritor 
francés  Eugenio  Sué:  el  objeto  principal  de  esta 

obra,  que  ha  hecho  mucho  ruido  en  el  mundo  lite- 
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rario  y  que  habrá  pocos  entre  nuestros  lectores  que 
la  desconozcan,  fué,  como  se  sabe,  querer  censurar  á 
los  jesuítas,  poniendo  de  mauiQesto  sus  intrigas  y  sus 
doctrinas:  el  autor  principió  su  obra  de  un  modo 
tan  acertado,  que  causó  la  mayor  impresión  á  sus 
lectores,  que  acaso  podrían  contarse  por  millones; 
pero  después  fué  tal  la  exageración  que  empleó,  y 
torció  de  tal  manera  el  bello  carácter  de  muchos 

personajes  introducidos  en  la  novela;  por  último, 
dio  á  ésta  un  final  tan  obsceno  y  disparatado,  que 
esta  producción,  considerada  al  principio  por  todos 
como  sublime,  ha  merecido  la  censura  justa  de  los 

críticos,  y  se  la  menciona  hoy  con  la  mayor  frial- 
dad. 

JUDÍOS:  pueblo  célebre,  que  se  designa  tam- 
bién con  el  nombre  de  hebreos  ó  de  israelitas:  el 

nombre  de  hebreo  (derivado  de  Heber,  uno  de  los 
antepasados  de  Abraham)  es  el  mas  antiguo,  y  fué 
reemplazado  desde  Jacob  por  el  de  israelitas  de  la 
palabra  Israel,  sobrenombre  de  Jacob:  el  nombre 
de  judio  (judceus)  data  solo  desde  el  cautiverio  de 
Babilonia  (606),  y  prevaleció  porque  los  habitan- 

tes del  reino  de  Judá  fueron  los  últimos  que  se  so- 
metieron. 

I.  Historia:  el  pueblo  judío  reconoce  por  padre 
á  Abraham,  y  tuvo  por  jefe  á  su  hijo  Isaac,  después 
Jacob  (ó  Israel),  hijo  de  Isaac:  éste  tuvo  doce  hi- 

jos, entre  los  cuales  se  cuenta  á  Judá,  ascendiente 
de  David  y  del  Cristo:  habiéndose  multiplicado  con- 

siderablemente la  familia  de  Jacob,  se  dividió  en 
doce  tribus,  cada  una  de  las  cuales  reconoció  por 
fundador  á  uno  de  los  hijos  de  Jacob:  éste  al  fin  de 
su  vida  habla  fijado  su  residencia  en  Egipto,  pais 
de  Gcssen  (20T6):  su  posteridad,  tan  poderosa  en 
un  principio,  fué  después  sometida  y  perseguida  por 
los  Faraones:  en  1645  la  libertó  Moisés  del  yugo 

de  los  egipcios,  y  se  puso  á  la  cabeza  de  los  israe- 
litas para  llevarlos  al  pais  de  Canaam,  y  bajo  su 

dirección  pasaron  el  mar  Rojo  y  anduvieron  erran- 
tes por  el  desierto  cuarenta  años  antes  de  llegar  á 

la  Tierra  de  promisión:  habiendo  muerto  Moisés, 
le  succedió  Josué  en  1605;  estableció  á  sus  compa- 

triotas en  la  Tierra  prometida  y  dividió  el  pais  en 
doce  partes,  que  distriiniyó  en  doce  tribus:  después 
de  Josué  se  confió  el  gobierno  á  un  consejo  de  an- 

cianos (durante  quince  años),  después  á  jueces  des- 
de 155i  hasta  1080  i^véase  Jueces),  haciéndose  en 

seguida  monárquico:  los  judíos  tuvieron  por  primer 
rey  á  Saúl  (1080),  y  después  á  David  (1040)  y  Sa- 

lomón (1001-962):  estos  tres  príncipes  establecie- 
ron la  dominación  de  los  hebreos  en  todo  el  antiguo 

pais  de  Canaan;  por  algún  tiempo  su  reino  tuvo  por 
límites  el  Eufrates  y  el  mar  Rojo,  poseyendo  Salo- 

món el  puerto  de  Lath;  pero  en  962,  á  la  muerte 
de  Salomón,  se  dividieron  las  tribus  y  de  este  cisma 
nacieron  dos  estados;  el  reino  de  Judá,  que  perma- 

neció fiel  á  la  raza  de  sus  reyes  y  reconoció  la  au- 
toridad de  Roboam,  hijo  de  Salomón;  y  el  reino  de 

Israel,  que  erigió  rey  á  Jeroboam.  (Véase  Jüd.4 
k  Israel.) — Debilitados  los  dos  reinos  por  perpe- 

tuas discordias,  acabaren  por  sor  esclavizados:  el 
reino  de  Israel  fué  destruido  por  Salmanazar,  rey 
de  Asiría  en  718  antes  de  Jesucristo,  y  el  reino  de 

Tomo  VI. 

Judá  por  Nabucodonosor,  que  en  606  llevó  cau- 
tivos á  Babilonia  parte  de  los  habitantes,  y  en  581 

tomó  á  Jerusalem  por  asalto,  destruyó  el  templo 

y  redujo  á  esclavitud  á  la  mayor  parte  de  los  ju- 
díos: después  de  un  cautiverio  de  10  años  (606- 

536),  obtuvieron  los  judíos  de  Ciro  el  permiso  para 
volver  á  Jerusalem;  desde  esta  época  fueron  go- 

bernados por  grandes  sacerdotes  ó  grandes  saeri- 
ficadores:  después  de  la  conquista  de  Persia  pasó 
la  Judea  sucesivamente  bajo  el  dominio  de  Alejan- 

dro (632),  de  Tolomeo,  rey  de  Egipto  (320),  de 
Seleuco  Nicator,  rey  de  Siria  (300-279);  después 
fué  restituida  a  los  reyes  de  Egipto  (279-203)  y 
volvió,  por  último,  á  someterse  bajo  el  yugo  de 
los  Seleucidas  (203-179):  abrumados  con  toda 
clase  de  vejaciones  por  los  reyes  de  Sirio,  perse- 

guidos en  su  culto  los  judíos  se  subleban  bajo  el 
mando  de  los  Macabeos  (169),  y  se  hacen  indepen- 

dientes: los  Macabeos  vencedores  reciben  la  sobe- 
ranía hereditaria,  primero  bajo  el  título  de  gran- 

des pontífices,  desde  166  á  107  y  después  bajo  el 
de  reyes  desde  107  á  40  (véase  Macabeos):  divi- 

siones sobrevenidas  en  la  familia  real,  producen  el 
año  165  antes  de  Jesucristo  la  intervención  de  los 

romanos  cjue  no  tardan  en  tomar  la  mayor  influen- 
cia: protegido  por  ellos  Ilerodes,  ocupa  el  trono  de 

los  Macabeos  (40  años  de  Jesucristo),  y  durante 
su  reinado  nació  el  Salvador  del  mundo,  y  después 
de  su  muerte  la  Palestina  fué  dividida  en  cuatro 
tetrarquías  (Judea,  Galilea,  Batanea  é  Iturea),y 
distribuida  entro  sus  hijos;  pero  al  cabo  de  pocos 
años  los  romanos  envían  al  pais  un  procurador  que 
gobierna  en  su  nombre,  y  se  hacen  pronto  sobera- 

nos absolutos:  soportando  los  judíos  con  impacien- 
cia el  yugo,  se  sublevaron  muchas  veces;  el  año  70 

de  Jesucristo  se  apoderó  Tito  de  Jerusalem  des- 
pués de  una  guerra  de  muchos  años  y  un  sitio  mor- 

tífero de  siete  meses;  en  fin,  á  causa  de  otra  rebe- 
lión, fué  de  nuevo  tomada  la  ciudad  en  tiempo  de 

Adriano,  año  135:  la  mayor  parte  de  losjudíos  fue- 
ron estermiuados,  y  los  que  quedaron  fueron  espul- 

sados para  siempre  de  Jerusalem:  desde  aquella 
época  los  judíos  no  formaron  ya  uu  cuerpo  de  na- 

ción y  se  esparcieron  por  toda  la  tierra,  empeoran- 
do mas  su  suerte  cuando  el  cristianismo  llegó  á  ser 

la  religión  del  imperio;  puesto  que  en  418  les  fué 
prohibido  el  servicio  militar,  y  quisieron  obligarlos 
á  recibir  el  agua  del  bautismo:  en  610  el  empera- 

dor Heraclio  fulminó  contra  ellos  nuevos  y  terri- 
bles decretos:  en  tiempo  del  islamismo  fueron  me- 
nos maltratados,  y  bajo  el  reinado  de  los  califas,  los 

judíos  de  Asia,  África  y  España,  pudieron  entre- 
garse mas  tranquilos  al  comercio  y  al  cultivo  de  las 

letras  y  de  las  ciencias:  por  el  contrario,  on  la  Eu- 
ropa cristiana,  y  especialmente  en  tiempo  de  las 

cruzadas,  tuvieron  que  sufrir  toda  clase  de  perse- 
cuciones, viéronse  obligados  en  diferentes  épocas 

á  comprar  á  precio  de  oro  el  derecho  de  vivir  y  co- 
merciar; les  hicieron  llevar  marcas  distintivas  en 

el  traje  (después  del  siglo  XIII),  y  fueron  delega- 
dos á  barrios  separados  (siglo  XIV):  al  mismo 

tiempo  eran  gravados  con  enormes  contribuciones: 
espulsados  en  Inglaterra  en  1290,  del  Mediodía  de 
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la  Francia  en  1395,  y  de  la  España  y  Sicilia  en 
1492  (véase  mas  abajo,  judíos,  su  espulsion  de  Es- 

paña), lograron  siempre  que  les  levantaran  el  des- 
tiero,  pagando  sumas  inmensas:  en  Alemania  eran 
propiedad  de  los  emperadores  ó  señores,  que  los 
vendían  y  los  empeñaljan  á  su  antojo:  el  astableci- 
miento  de  la  inquisición  reanimó  coutra  ellos  la  per- 

secución, principalmente  en  los  estados  sometidos 
á  la  dominación  española:  sin  embargo,  los  judíos 

disfrutaron  algún  reposo  desde  el  siglo  XVI,  sien- 
do admitidos  en  Bayona  y  Burdeos  desde  1550,  y 

esceptuados  en  1784  de  la  capitación  á  que  esta- 
ban sometidos:  en  1791,  la  asamblea  constituyen- 

te les  concedió  la  igualdad  de  derechos,  y  desde 
1830  los  ministros  de  su  culto  son  como  los  de  las 
demás  religiones,  pagados  por  el  tesoro  público: 
la  mayor  parte  de  los  estados  de  Europa,  siguiendo 
el  ejemplo  de  la  Francia,  han  dulcificado  la  suerte 
de  los  judíos;  sin  embargo,  están  todavía  escluidos 
de  España,  del  Portugal  y  de  la  mayor  parte  de  la 
Rusia. — Los  judíos  se  han  esparcido  por  las  cuatro 
partes  del  mundo,  y  son  sobre  todo  muy  numerosos 
en  Alemania,  en  Polonia,  en  el  Norte  del  África, 

y  particularmente  en  la  Argelia;  pero  aunque  con- 
fundidos después  de  18  siglos  con  tantas  naciones 

diversas,  han  conservado,  no  solamente  su  religión 

y  sus  usos,  sino  también  cierto  tipo  nacional,  cu- 
yos rasgos  mas  característicos  son  cabellos  rojos  y 

nariz  aguileña. 
II.  Costumbres,  litebatuka  y  religión:  los  judíos 

pertenecían  á  la  raza  semítica,  como  lo  prueba  su 

propio  idioma  que  es  compañero  del  árabe,  del  si- riaco y  del  caldeo:  su  vida  primitiva  fué  patriarcal, 

pastoral,  nómada  tal  vez  (a  lo  menos  en  el  desier- 
to, entre  la  salida  de  Egipto  y  la  entrada  en  la  Tier- 

ra de  Promisión):  según  la  Biblia,  tenían  muchos 

vicios,  eran  supersticiosos,  idólatras  y  revoluciona- 
rios: cuando  fijaron  su  residencia  en  Palestina,  lle- 

gó á  ser  la  agricultura  su  principal  ocupación,  y 
tenían  poco  gusto  por  las  ciencias  y  la  industria; 

pero  en  cambio,  parece  que  han  nacido  para  el  co- 
mercio, y  en  todos  tiempos  se  han  hecho  célebres 

como  usureros:  ademas  de  los  libros  santos,  los  ju- 

díos poseían  una  literatura  que  consistía  princi- 

palmente en  leyendas,  cautos,  sentencias  y  genealo- 
gías: después  de  la  vuelta  del  cautiverio  (536),  la 

filosofía,  la  teología  y  la  erudición,  tuvieron  su  orí- 

gen  entre  los  judíos,  y  se  formó  un  gran  número 
de  sectas  (fariseos,  saduceos  y  essenios):  el  gnoti- 
cismo  y  la  cabala  tuvieron  en  Judea  muchos  parti- 

darios; en  la  edad  media,  los  judíos  dividieron  con 
los  árabes  la  gloria  de  conservar  la  tradición  de  los 
conocimieutos  de  la  antigüedad  ;  en  nuestros  días 
han  salido  de  ellos  escritores  muy  distinguidos  en 

todo  género  de  literatura,  y  sobre  todo,  la  Alema- 
nia ha  admirado  a  Mendelsohn  y  su  escuela. — La 

religión  de  los  judíos,  el  judaismo  ó  mosaismo  está 
fundada  toda  ella  en  el  Antiguo  Testamento:  no 
reconocen  mas  que  un  solo  dios  (Jebovah),  niegan 
la  divinidad  de  Jesucristo,  y  sin  embargo,  esperan 
la  venida  de  un  Mesías  que  levantará  á  su  nación 
del  estado  de  postración  en  que  se  halla,  y  fundará 
un  vasto  imperio:  no  admiten  mas  revelaciones  que 
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las  de  Moisés  y  la  de  los  profetas;  observan  en  el 
dia  las  mismas  prácticas  que  seguían  los  antiguos 
hebreos;  con  especialidad  la  celebración  del  dia  del 
sábado,  de  la  Pascua  y  la  abstinencia  de  viandas 

impuras:  entre  los  antiguos  judíos,  los  sacerdotes  so- 
lo debían  salir  de  la  tribu  de  Leví,  y  de  aquí  nace  el 

nomljre  de  levitas  que  se  les  daba:  mas  hoy  los  cono- 
cemos con  el  nombre  de  rabinos  ó  doctores:  has- 

ta el  cautiverio  de  Babilonia,  la  reügiou  judía  con- 
tinuó siendo  una  y  sin  alteración;  pero  á  la  vuelta 

del  destierro,  los  samaritanos  se  separaron  de  loa 

judíos  propiamente  llamados  así:  se  adhirieron  so- 
bre todo  á  la  letra  de  la  ley,  y  desecharon  la  tra- 

dición de  los  profetas;  esta  división  llegó  á  consu- 
marse con  la  fundación  de  un  templo  diferente  del 

de  Jerusalem,  que  los  samaritanos  edificaron  en 
Garizim  (435  años  antes  de  Jesucristo):  después 

de  la  dispersión  de  los  judíos,  en  tiempo  de  Adria- 
no (135),  los  principales  doctores  se  reunieron  en 

Tiberiada,  donde  formaron  un  gran  consejo  llama- 
do sanhedrin,  y  establecieron  allí  una  escuela  que 

llegó  á  ser  el  plantel  ó  seminario  de  los  rabinos:  es- 
tos compusieron  bajo  el  nombre  de  Talmud,  una 

obra  destinada  á  conservar  la  ley  oral  y  las  tradi- 
ciones de  los  judíos:  terminóse  esta  obra  el  año  de 

nuestra  era,  y  fué  para  la  mayor  parte  de  los  judíos 
la  base  de  la  fe,  á  pesar  de  que  no  todos  consintie- 

ron en  aceptarla:  de  aquí  sin  duda  procede  la  di- 
visión de  los  judías  en  dos  sectas  rivales,  los  talmu- 
distas ó  rabinistas,  que  siguen  el  Talmud,  y  los  ca- 

raitas,  que  se  atienen  á  la  letra  de  la  ley:  otras 
sectas  menos  importantes  han  dividido  también  á 
los  judíos  modernos,  siendo  una  de  las  principales 

la  que  se  conoce  con  el  nombre  de  rechabitas  (véa- 
se esta  palabra.) 
judíos  (su  espulsion  de  España)  :  el  dia  30  de 

marzo  de  1492,  los  reyes  Católicos  espidieron  un 
decreto  en  Granada  mandando  que  saliesen  de  sus 

dominios  los  judíos  que  no  se  bautizasen  en  el  tér- 
mino de  cuatro  meses,  dándoseles  permiso  para  ven- 

der sus  bienes,  bajo  la  condición  que  no  sacasen  el 
importe  en  moneda  de  oro  ó  plata,  sino  en  la  de 
vellón  y  dándoseles  embarcaciones  para  el  traspor- 

te: con  este  motivo  los  judíos  ofrecieron  sin  éxito 
á  los  reyes,  grandes  sumas  porque  les  permitiesen 
fijar  su  residencia  en  España:  como  unos  3.000  pa- 

saron a  Portugal,  donde  los  admitieron,  pagando 

un  cruzado  por  persona:  dícese  que  salieron  de  to- 
da España  hasta  800.000  de  todas  edades  y  sexos, 

habiéndose  bautizado  algunos  por  no  dejar  la  pa- 
tria.— ^Esia  medida,  adoptada  por  los  reyes  Cató- 

licos, ha  merecido  la  censura  de  un  gran  número 
de  escritores:  en  efecto,  con  la  espulsion  de  los  ju- 

díos se  disminuyeron  en  España  la  población,  la  ri- 
queza y  la  industria;  pero  si  se  consideran  impar- 

cialmente  las  causas  que  motivaron  aquellas  medi- 
das y  las  circunstancias  que  determinaron  á  tan 

sabios  gobernadores  á  su  adopción,  tal  vez  merez- 
ca disculpa,  sin  negar  nosotros  por  esto  los  malos 

resultados  que  produjo. 

judíos  en  ESPAÑA:  los  judíos,  pueblo  sin- 
gular y  tan  empeñado  en  mantener  su  unidad  de 

carácter  contra  la  dispersión  con  que  la  Providen- 
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cia  le  castiga,  obtuvieron  en  España  mucha  consi- 
deración hasta  que  la  inquisición  se  propuso  acabar 

con  ellos:  introdujéronse  en  España  en  tiempo  de 
los  reyes  godos,  sectarios  del  arrianismo,  y  solo  es- 
perimentaron  persecución  en  el  reinado  de  los  últi- 

mos reyes  que  abrazaron  el  catolicismo,  hasta  que 
con  la  invasión  de  los  árabes  se  les  proporcionó  a 
los  judíos  vivir  en  paz,  tolerados  por  los  nuevos  do- 

minadores de  la  España:  acumularon  entonces  gran- 
des riquezas,  cultivaron  las  ciencias  y  se  hicieron 

célebres  en  la  astronomía  y  en  la  medicina:  en  con- 
cepto de  médicos  eran  admitidos  y  festejados  has- 

ta en  las  cortes  de  los  príncipes  cristianos,  pasando 

después  á  manejar  caudales  de  los  monarcas  y  á  te- 
ner influencia  en  los  negocios  públicos:  D.  Alonso 

el  Sabio  dispensó  mucha  protección  á  los  judíos  en 
calidad  de  astrónomos:  las  riquezas  que  los  judíos 
acumulaban,  su  insaciable  avaricia  y  prácticas  su- 

persticiosas, concitaron  primeramente  contra  ellos 

el  odio  popular,  y  los  gobiernos  tuvieron  que  ir  pro- 
mulgando leyes  contra  los  judíos,  sin  que  esto  es- 

torbase el  que  el  pueblo  cometiese  algunas  veces 
atropellos  y  violencias  en  las  propiedades  de  la  ra- 

za de  Israel:  en  fin,  era  tan  general  el  clamor  con- 
tra los  judíos,  que  al  advenimiento  al  trono  de  los 

reyes  Católicos  D.  Fernando  y  D.°  Isaljel,  hubieron 
de  decretar  el  establecimiento  de  la  inquisición,  co- 

mo un  medio  de  acabar  con  los  judíos,  tan  eficaz, 
como  se  ha  visto  por  los  resultados. 

JUDIT:  heroína  judía,  viuda  de  Manases,  rico 
ciudadano  judío,  vivia  en  Betulia,  cuando  Holofer- 
nes,  general  de  Nabucodonosor,  rey  de  Asirla,  si- 

tió á  aquella  ciudad:  Judit,  para  libertar  á  su  pais, 
salió  al  encuentro  del  general  enemigo,  logró  ins- 

pirarle una  viva  pasión,  y  habiendo  entrado  en  su 
tienda  con  él,  le  cortó  la  cabeza  durante  su  sueño: 
esta  aventura  sucedió  hacia  659  antes  de  Jesucris- 

to, y  habla  de  ella  un  libro  de  la  Biblia  que  lleva 
el  nombre  de  Judit,  y  cuya  autenticidad  se  ha  pues- 

to en  duda. 

JUDIT:  segunda  mujer  de  Luis  el  Pió  é  hija  de 
Welf,  conde  de  Revensberg  ó  Altdorf  (en  Bavie- 
ra);  contrajo  matrimonio  con  Luis  en  819,  y  fué 
madre  de  Carlos  el  Calvo:  logró  de  su  esposo  que 
hiciera  una  nueva  división  de  sus  estados  entre  sus 

hijos,  á  fin  de  dotar  al  joven  Carlos;  pero  los  de- 
mas  hijos  de  Luis  el  Pió,  al  verse  despojados  de  par- 

te de  su  herencia,  se  sublevaron  contra  Judit,  y  és- 
ta tuvo  que  refugiarse  en  un  monasterio  cerca  de 

Noyon:  cuando  Luis  volvió  á  subir  al  trono,  salió 
del  monasterio;  pero  su  presencia  al  lado  de  Luis 
promovió  nuevos  disturbios:  murió  por  los  años 
843:  los  historiadores  culpan  á  esta  mujer  de  ha- 

ber labrado  la  desgracia  de  su  esposo  con  su  carác- 
ter frivolo  y  novelero,  y  con  su  ambición  desme- 

dida. 

JUECES:  magistrados  que  tienen  á  su  cargo  la 
administración  de  justicia:  se  distinguen  dos  clases 
principales:  los  jueces  criminales  para  juzgar  cor- 
reccionalmente  los  delitos  graves  en  los  tribunales, 
desde  la  primera  á  la  última  instancia,  y  los  jueces 
de  paz  para  mantenerla  entre  los  ciudadanos  y  pa- 

ra concillarlos,  decidiendo  sumariamente  las  con- 
tiendas, sin  gastos  y  sin  aparato  judicial. 

JUECES  (el  libro  he  los):  el  sétimo  libro  del 
Antiguo  Testamento,  se  conoce  con  este  título:  con- 

tiene la  historia  de  los  judíos  durante  el  tiempo  que 
fueron  gobernados  por  los  jueces;  es  decir,  desde 
Otoniel  hasta  Samuel;  ó  lo  que  es  lo  mismo,  desde 
el  año  1554  hasta  el  de  1080  antes  de  Jesucristo. 

JUECES  DE  CASTILLA:  irritados  los  pue- 
blos de  Castilla  con  el  rey  D.  Ordoño,  primero  de 

León,  que  habia  prendido  alevosamente  á  sus  con- 
des y  los  habia  mandado  matar  en  el  año  de  896, 

resolvieron  apartarse  de  la  amistad  y  protección 
de  los  reyes  de  León  y  gobernarse  á  sí  mismos  con 
entera  independencia,  dando  á  dos  caballeros  prin- 

cipales con  el  nombre  de  jueces  toda  la  autoridad 

y  jurisdicción  que  eran  necesarias,  así  en  la  paz  co- 
mo en  la  guerra:  los  primeros  caballeros  en  quie- 
nes se  hallaron  las  cualidades  de  prudencia  y  valor 

que  eran  necesarias,  fueron  Ñuño  Rasura  y  Lain 

Calvo,  siendo  elegidos  con  el  nombre  de  "Jueces 
de  Castilla,"  el  primero  para  las  cosas  de  paz  y  el 
segundo  para  las  de  guerra:  los  jueces  de  Castilla 
solo  duraron  mientras  la  vida  de  estos  dos  primeros. 

JUEGOS  PÚBLICOS:  los  juegos  en  la  anti- 
güedad eran  fiestas  ptiblicas  destinadas  á  robuste- 

cer el  cuerpo:  la  época  de  su  creación  es  incierta; 
pero  como  todos  tenian  relación  con  el  culto,  esto 
induce  á  creer  que  en  su  origen  hau  tenido  por  ob- 

jeto el  sistema  religioso  ó  alguna  grande  acción,  cu- 
yo recuerdo  se  quería  perpetuar:  los  juegos  pasaron 

de  Egipto  á  Grecia,  y  de  este  pais  los  importaron 
los  romanos,  aunque  con  grandes  modificaciones, 

es  decir,  que  les  quitaron  la  uniformidad  y  no  hu- 
bo ley  que  fijase  su  duración,  siendo  esta  á  volun- 
tad del  que  los  daba:  así  los  juegos  escénicos  que 

se  dieron  después  de  la  batalla  de  Cannas,  bajo  el 
consulado  de  Q.  Fabio  y  M.  Claudio,  en  el  año 
216  antes  de  Jesucristo,  solo  duraron  cuatro  días: 

los  que  dio  Agrippa  mientras  fué  edil  año  35  an- 
tes de  Jesucristo,  según  Plinio,  duraron  cuarenta 

dias;  mientras  que  los  que  dio  Trajano  vencedor 
de  Decébalo,  rey  de  los  dacios,  año  115  de  la  era 
vulgar,  duraron  ciento  veintitrés  dias:  en  su  origen 
el  derecho  de  celebrar  los  juegos  pertenecía  á  los 
ediles  cumies  y  a  los  pretores,  quienes  los  daban  á 
sus  espeusas;  en  lo  sucesivo  este  derecho  pasó  á  los 
cónsules  y  á  los  emperadores;  haremos  relación  por 
orden  alfabético  de  los  principales  juegos,  á  pesar 
de  tratarse  con  mas  estension  en  sus  artículos  res- 

pectivos. JUEGOS  ACCIOS  ó  ACCIANOS:  fueron  ins- 
tituidos por  Octavio  después  de  la  batalla  de  Acio, 

en  el  año  31  antes  de  Jesucristo,  en  memoria  de  la 
señalada  victoria  que  alcanzó  contra  el  triunviro 
Marco  Antonio:  al  principio  se  celebraron  en  Ni- 
cópolis  y  después  en  Roma,  cometiendo  este  encar- 

go á  los  augures,  á  los  septenviros  y  á  los  qninde- 
ceuviros:  se  representaban  cada  cinco  años. 
JUEGOS  APOLINARIOS:  estos  juegos  se  ce- 

lebraban por  los  romanos  en  honor  de  Apolo,  y  se- 
gún Tito  Livio,  deben  su  institución  á  un  adivino 

llamado  Marte,  quien  les  aseguró  que  el  dios  los 
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sacaría  victoriosos  de  sus  empi'esas  si  lo  verifica- 
ban: esto  sucedió  el  año  541  de  Roma,  219  antes 

de  Jesucristo:  al  principio  no  tenían  día  señalado; 
pero  en  el  año  545  una  ley  fijó  el  día  6  de  julio  con 
este  objeto:  se  representaban  en  el  circo  y  .se  ha- 

cia un  sacrificio  de  un  buey  y  dos  cabras  con  los 
cuernos  dorados:  los  quindecenviros  eran  los  en- 

cargados de  estos  juegos. 
JUEGOS  AÜGUSTALES:  fueron  instituidos 

eu  honor  de  Augusto  en  el  año  315  de  Roma,  dos 
años  antes  de  Jesucristo,  al  regreso  de  Augusto  de 
Grecia:  el  senado,  ocho  años  después  bajo  el  con- 

sulado de  Elio  Tuberou  y  P.  Fabio,  mandó  que  se 
celebrasen  el  día  4.°  antes  de  los  idus  de  octubre, 
es  decir  el  día  12  de  dicho  mes. 
JUEGOS  CAPITOLINOS:  se  instituyeron  en 

honor  de  Júpiter  eu  el  año  364  de  Roma,  390  an- 
tes de  Jesucristo,  porque  á  su  protección  atribuían 

la  conservación  del  Capitolio  sitiado  por  los  galos 
senoneses  y  á  propuesta  de  M.  Furio  Camilo. 
JUEGOS  ó  COMBATES  CAPITOLINOS: 

los  instituyó  el  emperador  Domiciano  en  el  año  de 
Roma  839  y  86  de  nuestra  era,  en  honor  de  Júpi- 

ter Capitolíno;  consistían  en  corridas  de  caballos 
y  ejercicios  de  lucha,  y  los  vencedores  eran  pre- 

miados con  palmas  y  coronas,   engalanadas  con 

JUEGOS  CEREALES  ó  de  CERES:  los  ce- 
lebraban los  romanos  en  el  gran  circo  el  día  12  de 

abril  eu  honor  de  Ceres:  duraban  ocho  días,  y  en 
ellos  las  damas  romanas  vestidas  de  blanco  repre- 

sentaban á  Ceres  buscando  á  su  hija  Proserpina: 
los  romanos  se  vestían  asimismo  de  blanco  para 
asistir  á  esta  ceremonia,  y  á  los  combates  á  caba- 

llo sustituyeron  los  ediles  con  el  tiempo  los  de  gla- 

JUEGOS  CIRCENSES  ó  del  CIRCO:  se  lla- 
maban otras  veces  juegos  romanos  por  haber  sido 

instituidos  por  Rómulo,  primer  rey  de  Roma,  en  el 
año  T53  antes  do  Jesucristo:  se  conocían  también 
con  el  nombre  de  grandes  juegos  por  celebrarse  á 
costa  de  grandes  gastos  y  con  pompa  magnífica  eu 
el  gran  circo  de  Roma:  el  primer  ejercicio  era  el 
del  cesto,  con  manoplas  guarnecidas  de  hierro,  ó 
bien  con  espada,  bastones,  lanzas  y  javelinas:  en  lo 
sucesivo  se  añadieron  los  combates  de  los  gladia- 

dores y  de  las  fieras;  pero  en  estos  solo  tomaban 
parte  los  esclavos:  el  segundo  consistía  en  la  corri- 

da de  los  carros  que  partían  al  mismo  tiempo  do  la 
estremidad  del  circo  y  se  llevaba  el  premio  el  que 
llegaba  el  primero  después  de  haber  dado  tres  vuel- 

tas alrededor:  el  tercero  el  del  salto,  ya  fuese  en  un 

terreno  llano,  ya  de  uno  mas  bajo  á  otro  mas  ele- 
vado ó  viceversa:  el  cuarto  el  juego  del  tejo,  de  las 

flechas,  dardos  y  domas  armas  arrojadizas:  el  quin- 
to corridas  de  caballos:  el  sesto  el  combate  sobre 

los  carros:  el  sétimo  la  naumaquia  ó  combate  na- 
val: en  la  pompa  que  se  celebraba  antes  de  estos 

juegos  se  llevaban  las  imágenes  de  los  dioses  y  las 
estatuas  de  los  hombres  ilustres,  y  las  damas  roma- 

nas daban  vuelta  alrededor  sobre  carros  tirados  al- 

gunas veces  por  elefantes:  los  reyes  instituyeron  es- 
tos juegos,  los  cónsules  los  continuaron  para  diver- 

sión del  pueblo  y  acostumbrarlo  a  la  guerra,  y  en 
fin,  los  emperadores  en  el  año  de  496  de  Roma  y 
31  años  antes  de  Jesucristo,  ordenaron  las  solem- 

nidades que  se  habían  de  guardar  y  se  encargaron 
de  los  gastos. 
JUEGOS  CONSUALES:  los  estableció  Ró- 

mulo en  honor  de  Neptuno,  y  se  sirvió  del  protes- 
to de  estos  juegos  para  el  rapto  de  las  sabinas  en 

el  año  752  antes  de  Jesucristo. 
JUEGOS  DE  CASTOR  Y  POLUX:  en  el  año 

257  de  Roma  y  496  antes  de  Jesucristo,  el  dicta- 
dor A.  Postumio,  con  motivo  do  la  guerra  contra 

los  latinos,  hizo  voto  de  celebrar  juegos  en  honor 

de  Castor  y  Polux  sí  quedaba  victorioso:  habien- 
do tenido  un  éxito  favorable,  el  senado  dio  un  de- 

creto instituyendo  juegos  anuales  en  honor  de  Cas- 
tor y  Polux:  su  duración  era  la  de  ocho  dias. 
JUEGOS  FLORALES:  se  celebraban  en  Ro- 

ma el  día  28  de  abril,  y  los  dieron  la  primera  vez 
en  el  año  513  de  Roma  y  241  antes  de  Jesucristo 
los  cónsules  A.  Manilo  Torcuato  y  Q.  Luctacio  y 
Catulo  Coreo,  con  el  producto  de  las  multas  que 

impusieron  a  los  que  se  hal)ían  apropiado  las  tier- 
ras de  la  república,  y  hasta  el  año  580  de  Roma 

no  se  celebraron  anualmente:  con  el  tiempo  se  in- 
trodujeron en  estos  juegos  muchas  indecencias. 

JUEGOS  FLORALES:  se  celebraban  en  To- 
losa  de  Francia  y  deben  su  institución  á  siete  ciu- 

dadanos de  la  misma  en  el  año  1334:  estos  en  el  de 

1327  se  reunieron  en  un  jardín  y  acordaron  dar  el 
premio  de  una  violeta  de  oro  al  poeta  que  recíta- 

se los  mejores  versos;  y  habiéndolo  puesto  en  eje- 
cución gustó  tanto  la  idea,  que  los  capitulares  de 

Tolosa  determinaron  que  so  celebrasen  todos  los 

años  y  que  los  gastos  se  hiciesen  de  los  fondos  pú- 
blicos: con  el  tiempo  se  añadieron  á  la  violeta  otras 

dos  flores,  la  rosa  silvestre  ó  zarza  rosa  y  la  calén- 
dula para  servir  de  segundo  y  tercer  premio.  Por 

último,  hacía  el  año  1490,  una  señora  de  distinción 
llamada  Clemencia  Isaura  renovó  esta  institución, 
dejándola  cuantiosos  bienes. 
JUEGOS  FÚNEBRES:  estos  juegos  se  cele- 

braban en  honor  y  para  aplacar  los  manes  de  los 
difuntos:  se  tiene  por  autor  de  ellos  al  cónsul  Ju- 

nio Bruto,  quien  los  instituyó  en  el  año  244  de  Ro- 
ma, 509  antes  de  Jesucristo:  al  principio  solo  con- 

sistían eu  el  sacrificio  de  prisioneros  de  guerra, 

luego  sustituyeron  estos  con  los  combates  de  gla- 
diadores: Teodorico,  rey  de  los  ostrogodos,  abolió 

enteramente  estos  juegos  hacia  el  año  500  de  nues- tra era. 

JUEGOS  ÍSTMICOS:  estos  juegos,  que  eran 
una  de  las  cuatro  grandes  asambleas  de  la  Grecia, 
se  verificaban  cada  tres  años,  y  tomaron  su  nom- 

bre del  istmo  de  Corinto  donde  se  celebraban;  se- 

gún Plutarco,  fueron  instituidos  por  Teseo  en  ho- 
nor de  Neptuno  en  el  año  1259  antes  de  Jesucris- 

to: el  premio  del  vencedor  era  una  corona  de  pino 

ó  de  mirto;  pero  en  el  de  494  una  ley  de  Solón  sus- 
tituyó á  esta  la  cantidad  de  100  dracmas  de  plata. 

JUEGOS  MARCIALES  ó  DE  MARTE:  jue- 

gos que  los  romanos  celebraban  en  honor  de  Mar- 

te, al  principio,  el  dia  13  de  mayo  y  después  el  1.° 
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de  agosto:  los  historiadores  cuentan  que  en  el  año 
20  de  nuestra  era  Germánico  mató  200  leones  en 
estos  juegos. 
JUEGOS  MEGALESIOS:  se  celebraban  en 

honor  de  Cibeles  que  llamaban  la  gran  madre  de 
los  dioses:  fueron  instituidos  en  el  año  550  de  Ro- 

ma, 203  antes  de  Jesucristo;  se  celebraban  el  dia 
12  de  abril. 
JUEGOS  ÑEMEOS:  se  instituyeron  en  Argos 

en  honor  de  Hércules,  vencedor  del  león  de  la  sel- 
va de  Nemea,  hacia  el  año  576  antes  de  Jesucristo. 
JUEGOS  NERONIANOS :  los  instituyó  el 

emperador  Nerón  el  año  813  de  la  fundación  de 

Roma,  GO  de  nuestra  era;  se  celebraban  cada  cin- 
co años, 

JUEGOS  OLÍMPICOS:  juegos  célebres  de  la 
Grecia:  los  historiadores  antiguos  varian  notable- 

mente al  señalar  la  época  de  su  institución:  se  ce- 
lebraban cada  cuatro  años  hacia  el  solsticio  del  ve- 

rano, durante  cinco  dias,  a  orillas  del  rio  Alfeo, 
cerca  de  la  ciudad  de  Olimpia,  llamada  hoy  Lon- 
ganica,  donde  estaba  el  templo  de  Júpiter  Olímpi- 

co: los  historiadores  cuentan  por  primera  olimpiada 
la  en  que  fué  coronado  Corébo,  110  años  después 
del  restablecimiento  de  estos  juegos  por  Ifito,  año 
716  antes  de  Jesucristo. 
JUEGOS  PLEBEYOS:  fueron  instituidos  por 

el  pueblo  romano  en  el  año  261  de  la  fundación  de 
Roma,  492  antes  de  Jesucristo:  se  celebraban  en 
el  circo,  por  espacio  de  3  dias,  el  15  de  noviembre. 
JUEGOS  PIRRICOS:  ejercicio  militar  inven- 

tado por  Pirro,  hijo  de  Aquiles,  hacia  el  año  1190 
antes  de  Jesucristo:  se  llamaban  también  castren- 

ses por  verificarse  regularmente  en  el  campo  para 
diversión  de  los  soldados. 

JUEGOS  PITIOS:  los  antiguos  tenian  por  au- 
tor de  estos  juegos  á  Apolo,  quien  los  instituyó  en 

memoria  de  la  victoria  conseguida  contra  la  ser- 
piente Python:  se  celebraban  cada  ocho  años  en 

Delfos:  los  vencedores  eran  coronados  de  laurel,  y, 
según  Ovidio,  con  ramas  de  encina,  á  lo  que  según 
Píndaro,  sustituyó  una  corona  de  oro. 
JUEGOS  ROMANOS:  los  romanos  celebra- 

ban estos  juegos  en  honor  de  Júpiter,  de  Juno,  y 
de  Minerva;  al  principio  se  celebraban  en  el  circo, 
después  en  el  teatro,  por  lo  que  tan  pronto  se  les 
llama  circenses  como  escénicos;  regularmente  du- 

raban tres  dias  y  á  veces  mas. 
JUEGOS  ESCÉNICOS:  se  llamaban  así  por 

representarse  en  el  teatro:  habla  cuatro  clases,  la 
tragedia,  la  comedia,  la  sátira  y  la  farsa,  y  su  orí- 
gen  remonta  al  año  389  de  Roma,  364  antes  de  Je- 
sucristo. 

JUEGOS  SECULARES:  en  Roma;  los  insti- 
tuyó el  cónsul  Valerio  Publicóla  el  año  245  de  la 

fundación  de  Roma,  es  decir,  508  antes  de  Jesu- 
cristo; aunque  son  llamados  seculares,  sn  celebra- 

ción se  verificaba  cada  103  años;  estaban  consa- 
grados particularmente  á  Apolo  y  á  Diana,  y  se 

hacían  en  el  teatro  donde  se  representaban  come- 
dias, y  en  el  circo:  se  celebraban  en  el  verano  y  ca- 

si al  mismo  tiempo  que  los  olímpicos  en  Grecia 
JUEGOS  TAURILIANOS:  según  Festo  fue- 

ron instituidos  por  Tarquino  el  Soberbio,  en  el  año 
530  antes  de  Jesucristo  en  honor  de  los  dioses  in- 

fernales: se  celebraban  Tuera  de  la  ciudad  en  el  cir- 
co Flaminiano. 

JUEGOS  TERENTINOS:  se  celebraban  cada 

100  ó  cada  110  años,  y  se  diferencian  de  los  secu- 
lares en  que  éstos  se  celebraban  solo  de  noche  y 

los  terentinos  lo  mismo  de  dia  que  de  noche:  sacri- 
ficábanse en  ellos  bueyes  negros  en  honor  de  Plu- 

tony  Proserpina,  sobre  un  altar  encontrado  20  pies 
bajo  de  tierra  en  cierto  lugar  del  campo  de  Marte 
llamado  Terento. 

JUEGOS  TRÓVANOS:  corridas  de  caballos 

en  que  la  juventud  romana  se  adiestraba  en  el  cir- 
co, bajo  la  dirección  de  un  jefe,  llamado  príncipe 

de  la  juventud:  solo  se  usaron  después  de  Julio  Cé- 
sar, año  48  antes  de  Jesucristo. 

JUEVES  (del  latin  "Jovis,"  porque  estaba  con- 
sagrado á  Júpiter) :  es  el  dia  quinto  de  la  semana, 

y  en  él  se  celebran  fiestas  y  misterios  importantí- 
simos de  la  religión  católica,  por  ejemplo,  la  As- 

censión del  Señor,  la  fiesta  del  Santísimo  Corpus 

Christi,  &c.:  en  el  jueves  de  la  semana  santa  se  ce- 
leljra  la  institución  de  la  sagrada  Eucaristía;  y  en 
otro  tiempo  se  celebraban  dos  misas  en  este  dia, 
una  por  la  mañana  y  otra  después  de  las  cinco  de la  tarde. 

JUGLARES.  (Véase  Trovadores.) 
JUICIO  DE  DIOS:  género  de  pruebas  á  las 

cuales  recurrían  entre  los  antiguos,  y  en  la  edad 
media  para  asegurar  la  inocencia  ó  la  culpabilidad 
de  un  acusado:  estas  pruebas,  cuya  naturaleza  ha 
variado,  consistían  en  sumergir  el  brazo  en  un  va- 

so grande  de  agua  hirviendo,  ó  en  tomar  con  la  ma- 
no desnuda  una  barra  de  hierro  hecho  ascua;  esto 

era  lo  que  constituía  el  juicio  por  el  fuego:  el  juicio 
por  la  cruz  consistía  en  tener  por  un  tiempo  dado 
los  brazos  puestos  en  cruz:  colocábase  también  en 
el  número  de  los  juicios  de  Dios  los  combates  sin- 

gulares; pero  San  Luis,  que  no  admitía  mas  prue- 
bas que  la  de  testigos,  puso  término  á  esta  clase 

de  juicios,  en  que  la  razón  y  la  justicia  tenian  que 
ceder  el  campo  á  los  caprichos  de  la  casualidad  ó 
al  fraude. — Se  llaman  también  "Ordalías." 
JUILLAC:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Correce,  á  4J  leguas  N.  O.  de  Brides,  ya  6^  O. 
N.  O.  de  Tulle:  celebra  dos  ferias  mensuales  para 
la  venta  de  ganado,  granos,  vino,  &c. :  su  población 
consta  de  unos  2.500  hab. ;  en  sus  alrededores  se 
hallan  algunas  minas  de  plomo. 

JüILÍjY:  lugar  de  Francia,  departamento  de 
Sena  y  Marne,  á  2¿  leguas  O.  N.  O.  de  Meaux,  y 
á  1  S.  de  Dammartín;  está  situado  en  un  pequeño 
valle;  en  la  antigüedad  tenia  uu  célebre  colegio, 

dirigido  por  los  padres  del  Oratorio,  que  fué  erigí- 
do  en  academia  real  bajo  el  reinado  de  Luis  XIII, 

y  en  la  actualidad  se  conserva  en  él  uu  famoso  ins- 
tituto: su  población  consta  de  unos  600  habitantes. 

JL^JUY:  ciudad  de  la  América  del  Sur,  a  unas 
240  leguas  N.  N.  E.  de  Buenos  Aires,  y  a  20  N. 
de  Salta;  está  situada  en  un  alto  valle,  y  en  la  mar- 

gen derecha  del  Jujuy:  fué  fundada  el  año  de  1580 
y  era  antiguamente  capital  de  la  provincia  de  su 
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nombre:  a  pesar  de  que  esta  ciudad  es  aseada  y 
está  bien  construida,  ha  decaído  en  su  prosperidad, 
desde  que  no  se  hace  por  ella  cl  comercio  entre 
Buenos-Aires  y  el  Perú:  los  habitantes  se  dedican 
á  la  cria  de  vicuñas,  corderos  y  caballos,  con  cuyo 
ganado  hace  mucho  comercio  con  el  Alto  Perú: 
los  elevados  montes  de  sus  cercanías  contienen  pre- 

ciosos metales. 

JUJUY:  rio  de  la  Amerita  del  Sur;  tiene  su  orí- 
gen  en  los  Andes,  sigue  su  curso  del  O.  al  E. ;  ba- 

ña la  ciudad  de  Jujuy  y  desagua  en  el  Bermejo, 
después  de  un  curso  de  unas  128  leg.:  la  parte  su- 

perior del  curso  de  este  rio  lleva  ordinariamente  el 
nombre  de  San  Salvador,  y  la  parte  inferior  el  de 
Rio  Grande. 

*  JULCINGO:  pueb.  de  la  municip.  de  Jico- 
tlan,  part.  de  Chiautla,  depart.  de  Matamoros,  est. 
de  Puebla. 

JULIA  (Sta.):  virgen  y  mártir  española;  fué 
compañera  de  Sta.  Eulalia,  y  ambas  padecieron  el 
martirio  por  la  fe  de  Jesucristo  u  ela  ciudad  de  Ma- 

rida, en  tiempo  del  emperador  Maximiaco:  á  pe- 
sar de  que  Sta.  Julia  no  llegaba  á  la  pubertad,  el 

bárbaro  gobernador  Daciano  mandó  que  la  ator- 
mentasen cruelísimamente;  fué  descoyuntada  en  el 

potro,  la  arrancaron  las  uñas,  quemaron  sus  costa- 
dos con  hachas  encendidas,  y  en  fin,  la  dieron  muer- 

te echándola  fuego  por  la  boca:  su  fiesta  se  cele- 
bra el  dia  10  do  diciembre. 

JULIA  (Sta.):  virgen  y  mártir;  nació  en  Car- 
tago,  fué  conducida  cautiva  á  Siria,  y  desde  allí  á 
Córcega,  donde  murió  por  la  fe  en  439. 
JULIA:  nombre  de  muchas  ciudades,  fundadas 

ó  restablecidas  por  Julio  César,  de  las  cuales  in- 
dicaremos las  mas  notables. 

JULIA:  en  la  Transilvania  actual,  hoy  Gyula. 
JULIA  CESÁREA,  ciudad  de  Mauritania,  hoy 

Cherchen. 

JULIA  CHRYCOPOLIS:  ciudad  de  Italia, 

hoy  Borgo-San-Donino. 
JULIA  CONCORDIA:  ciudad  antigua  de  Es- 

paña en  la  Bética. 
JULIA  FÉLIX:  ciudad  de  la  antigua  Bretaña, 

hoy  Berwiek. 
JULIA  LIBYEA  ó  LIBIA:  ciudad  de  Hispa- 

nia  Tarraconense,  hoy  Puicerdá. 
JULIA  PAX,  y  después  PAX  AUGUSTA: 

ciudad  de  Hispauia  (Lusitania),  al  S.  del  Tajo  y  al 
O.  del  Avas,  hoy  Beja. 

JULIA  TRADUCTA  ó  JOZA:  ciudad  de  His- 

pa4iia  (Bética),  hoy  Tarifa:  relativamente  á  aque- 
llas ciudades  que  no  aparezcan  aquí,  búsquense  con 

la  palabra  que  sigue  á  Julia. 
JULIA:  hija  de  Julio  César  y  de  Cornelia;  era 

considerada  en  Roma  como  la  mas  hermosa  y  vir- 
tuosa mujer:  después  de  haberla  casado  su  padre 

con  Cornelio  Cepion,  la  indujo  á  que  se  divorciara 
para  unirse  á  Pompeyo,  (|ue  César  queria  atraerse 
por  este  medio:  Julia  fué  la  que  con  la  dulzura  de 
su  carácter  logró  evitar  por  mucho  tiempo  que  es- 

tallase la  discordia  entre  estos  dos  hombres  céle- 

bres, pero  muerta  en  53  antes  de  Jesucristo,  nacie- 

ron bien  pronto  aquellas  funestas  disensiones,  que 
solamente  acabaron  con  la  ruina  de  la  república. 
JULIA:  hija  de  Augusto  y  de  Estribonia,  su 

tercera  esposa;  casó  Julia  con  Marcelo,  y  por  muer- 
te de  éste  con  Agripa,  el  que  murió  también  á  po- 
co tiempo,  casándola  entonces  Augusto  con  Tibe- 

rio, el  cual  dejó  la  corte  no  queriendo  ser  testigo 
ni  delator  de  la  disolución  de  su  esposa,  que  cada 
dia  escandalizaba  mas  con  sus  desórdenes:  su  padre 
avergonzado  de  tales  escesos,  la  desterró  á  la  isla 
Paudataria,  no  quiso  perdonarla  en  su  testamento, 
y  por  esto  siendo  Tiberio  emperador  la  quitó  su 
pensión,  y  la  dejó  morir  de  hambre,  el  aña  14  antes 
de  Jesucristo. 

JULIA  DOMNA:  hija  de  un  sacerdote  del  sol, 
nació  en  Emeso;  casó  con  el  emperador  Septimio 

Severo,  y  llevada  del  cariño  que  su  esposo  la  profe- 
saba, se  abandonó  á  todo  género  de  escesos:  muer- 

to Severo  huyeron  de  ella  los  placeres;  sus  hijos  se- 
dientos de  sangre  procuraban  matarse  uno  á  otro, 

hasta  que  Caracalla  mató  á  su  hermano  Geta  en 
los  brazos  de  su  madre  común:  según  Esparciano, 
se  prostituyó  á  su  hijo  Caracalla,  y  muerto  éste  no 
quiso  sobrevivirle,  para  lo  cual  dejó  tomar  incre- 

mento un  cáncer  que  tenia  en  el  pecho  y  murió  en 
218,  á  los  41  años  de  edad. 

JULIA  MAMMEA,  MESA,  S(EMIS.  (Véa- se Mammea,  &c.) 

JULIA  DE  ANGENNES.  (Véase  Montau- 

SIER.) 

JULIACUM:  villa  de  Gcrmauia,  hoy  Juliers. 

JULIÁN  (Sniox),  llamado  JULIÁN  DE  PAR- 
MA:  pintor,  nació  en  1136  en  Tolón,  murió  en  1800: 
estudió  mucho  tiempo  en  Roma,  y  puso  particular 
cuidado  en  huir  del  mal  gusto  que  reinaba  en  aque- 

lla época  en  Francia:  fué  protegido  por  el  duque 

de  Parma,  cuyo  nombre  añadió  al  suyo  por  agra- 
decimiento: se  conservan  de  él  varios  cuadros,  en- 

tre ellos:  "Jiípiter  en  el  monte  Ida;  la  Aurora  sa- 
liendo de  los  brazos  de  Titon." 

JULIÁN  (S.) :  arzobispo  y  mártir;  nació  en  To- 
ledo y  ocupó  la  silla  episcopal  de  aquella  ciudad: 

se  ignora  la  clase  de  martirio  que  padeció:  su  me- 
moria fué  ya  célebre  en  tiempo  de  los  romanos  y 

godos,  pues  el  rey  Wamba  dedicó  á  su  nombre  una 
de  las  puertas  de  la  ciudad  de  Toledo,  llamada  ac- 

tualmente de  San  Julián:  su  festividad  se  celebra 
el  dia  1  de  enero. 

JULIÁN  (S.J:  español;  nació  en  Orduñayfué 
educado  en  la  religión  cristiana :  tenia  1 8  años  cuan- 

do fué  preso  por  Marciano,  y  como  no  quisiera  ofre- 
cer incienso  á  los  dioses,  le  metieron  en  un  saco  lle- 

no de  serpientes  y  arrojaron  al  mar:  de  esta  mane- 
ra terminó  sus  dias  San  Julián  el  28  de  junio  del año  270. 

JULIÁN  (S.):  mártir;  nació  en  Anazarbo  (Si- 
cilia), y  ha  sido  uno  de  los  sacerdotes  mas  virtuo- 

sos: sufrió  ser  azotado,  despedazado  con  uñas  de 
acero,  y  quemadas  después  sus  heridas:  finalmente, 
le  hicieron  entrar  en  un  saco  lleno  de  animales  pon- 

zoñosos, y  cerrándolo  fué  arrojado  al  mar,  con  lo 
cual  se  consumó  sn  sacrificio:  las  olas  llevaron  su 
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cuerpo  á  Alejandría,  desde  donde  fué  trasladado 
á  Antioquía:  se  le  celebra  el  dia  16  de  marzo, 

JULIÁN  (S. ) :  obispo  de  Cueuca;  nació  en  Bur- 
gos el  año  1128,  habiendo  dejado  eu  esta  ciudad 

la  caridad  como  herencia,  y  la  misericordia  como 
fruto  del  terreno:  murió  el  año  1208:  su  cuerpo  se 
venera  incorrupto  en  la  catedral  de  Cuenca:  el  rey 
Felipe  II,  acompañado  de  los  príncipes  de  Parma 
y  Bohemia,  le  visitó  en  el  año  1564;  Felipe  III  en 
1604,  y  Felipe  IV  en  1624:  su  fiesta  se  celebra  el 
dia  28  de  enero. 

JULIÁN  (S.):  apóstol  y  primer  obispo  del 
Mans;  dicen  que  era  el  primogénito  de  una  familia 
noble  de  Roma:  murió  hacia  el  año  de  286:  la  Igle- 

sia le  venera  el  27  de  enero. — Otro  S.  Julián  már- 

tir, contemporáneo  del  precedente,  pereció  en  Bri- 
Tas  (Brioude),  de  resultas  de  la  persecución  de  Dio- 
cleciauo:  se  le  celebra  el  dia  28  de  agosto. 

JULIÁN  (el  conde):  gobernador  de  Andalu- 
cía en  tiempo  de  los  godos;  se  defendió  gloriosa- 

mente contra  los  moros  desde  708  hasta  810;  pero 
después  les  proporcionó  él  mismo  la  entrada  en  Es- 

paña, y  peleó  con  ellos  en  la  batalla  de  Jerez,  co- 
nocida con  el  nombre  de  Guadalete:  según  la  opi- 

nión vulgar,  cometió  esta  traición  por  vengarse  del 
rey  Rodrigo  que  habia  violado  á  su  hija :  hasta  aho- 

ra se  ignora  cómo,  cuándo  y  dónde  murió;  y  la  mis- 
mo oscuridad  existe  en  la  historia  con  respecto  al 

monarca  godo,  aun  cuando  la  opinión  mas  admitida 
es  que  pereció  eu  el  mismo  campo  de  batalla. 

JULIÁN  (S.):  D.  Suero  y  D.  Gómez  Fernan- 
dez Barrientos,  hermanos  y  naturales  de  Salaman- 
ca, fundaron  en  1156  la  orden  militar  de  S.  Julián 

del  Peneyro;  pero  pasando  después  su  residencia 
á  la  villa  de  Alcántara,  se  distinguió  la  orden  con 
este  nombre:  su  primer  divisa  fué  un  peral  de  sino- 
pie  acompañado  de  las  dos  trabas  de  Calatrava, 
por  la  unión  que  en  sus  principios  tuvo  con  dicha 
orden;  pero  Benedicto  XIII  en  1410,  la  permutó 
en  una  cruz  de  sinople  como  la  de  Calatrava. 
JULIÁN  (Pedro)  :  estatuario  francés;  nació  en 

1731  en  San  Paulino,  cerca  de  Puy,  y  falleció  en 
1804;  fué  discípulo  de  Coustou,  y  miembro  de  la 

Academia  de  pintura:  hizo  entre  otras  obras,  "el 
guerrero  moribundo,"  y  la  estatua  del  célebre  fabu- lista La  Fontaiue. 
JULIÁN  DE  CAPADOCIA  (S.):  nació  en 

Capadocia  y  desde  niño  se  inclinó  a  toda  clase  de 
virtudes:  hallábase  en  Cesárea  de  Palestina  ins- 

truyéndose en  las  verdades  de  la  religión  cristiana, 
con  objeto  de  recibir  el  sagrado  bautismo,  cuando 
hizo  pública  confesión  de  su  creencia,  y  por  cuya 
causa  el  gobernador  de  aqnella  ciudad  le  condenó 
á  ser  quemado  vivo,  logrando  de  esta  manera  la 
corona  del  martirio  el  dia  17  de  febrero. 

JULIÁN  DE  PEREIRO  (S.).  (Véase  Alcán- 
tara. ) 

JULIANA  V  SEMPRONIANA  (Stas.):  na- 
cieron en  Barcelona,  fueron  discípulas  de  S.  Cucu- 

fate,  cuyos  pasos  siguieron  en  vida  y  en  muerte: 
cuando  este  glorioso  santo  se  hallaba  preso  y  heri- 

do, iban  á  su  prisión,  le  consolaban  y  curaban  sus 
llagas:  hallábanse  enterrando  el  cadáver  de  este 

santo  cuando  los  perseguidores  del  cristianismo  las 
prendieron  y  atormentaron,  quitándolas  por  últi- 

mo la  vida  por  no  querer  hacer  sacrificios  á  los  ído- 
los: murieron  estas  santas  el  dia  27  de  juho  del 

año  303. 
JULIANA  (Sta.)  :  virgen  y  mártir;  murió  por 

la  fe  eu  Nicomedias  en  308;  se  le  celebra  el  16  de 
febrero. 
JULIANESHAAB:  distrito  de  las  posesiones 

danesas,  á  la  estremidad  del  S.  del  Groenlandia;  se 
estiende  desde  el  N.  O.  hasta  el  cabo  de  la  Desola- 

ción; y  desde  elN.  E.  hasta  la  isla  de  las  Ballenas: 
el  cabo  Favewell  la  termina  al  S.:  es  colonia  funda- 

da eu  1775,  que  cuenta  en  el  dia  cerca  de  2.000 
habitantes. 

JULIANO  (elcaedenal),  JULIANO  CESA- 
RINI:  nació  en  1398;  presidió  el  concilio  de  Ba- 
silea,  donde  fué  condenado  Juan  IIuss,  é  bizo  la 

oposición  al  papa  Eugenio  I V^,  que  quiso  disolver 
el  concilio:  fué  diputado  poi'  el  Papa,  cerca  del  rey 
de  Hungría  Ladislao,  para  que  le  hiciese  romper  la 
paz  establecida  con  Amurat  II ;  fué  causa  por  sus 
instigaciones  de  una  guerra  desastrosa,  en  la  cual 
el  ejército  cristiano  fué  derrotado  en  Varna  (1444). 
JULIANO  DE  LA  ROVERE.  (Véase  Julio 

II  (Papa.) 

JULIANO  (calendario):  se  llama  así  al  calen- 
dario establecido  por  Julio  César  el  año  de  Roma 

708  (46  antes  de  Jesucristo),  según  los  consejos 
del  matemático  Sosígenes:  el  año  que  hasta  enton- 

ces habia  sido  lunar,  se  arregló  por  el  año  solar,  y 
tuvo  365  dias  y  6  horas;  añadiendo  un  dia  cada 
cuatro  años:  este  dia  intercalar  se  colocaba  entre 
el  23  y  el  24  de  febrero,  y  como  este  último  dia  era 
el  6.°  antes  de  las  calendas,  el  dia  intercalar  toma- 

ba el  nombre  de  dos  veces  6.°  (bisiesto) ;  de  donde 
resultó  que  el  año  á  que  se  le  agregaba  era  llama- 

do bísiestil  ó  bisiesto:  este  calendario  estuvo  en 
uso  en  todo  el  mundo  cristiano  hasta  el  siglo  XVI, 
en  que  Gregorio  XIII  hizo  otra  reforma  y  estable- 

ció el  calendario  llamado  Gregoriano  ( 1582 ) .  (Véa- 
se Gregoriano.) 
JULIANO,  FLAVIUS  CLAUDIUS  JULIA- 

NUS:  emperador  romano,  hijo  de  Julio  Constancio, 
y  sobrino  de  Constantino:  nació  cu  Constantinopla 
en  331,  fué  nombrado  eu  355  gobernador  de  las 
Gallas  con  el  título  de  César,  por  Constancio  II, 
y  fijó  su  residencia  en  Lutecia  (Paris):  se  distin- 

guió en  muchas  espediciones  contra  los  germanos, 
y  los  derrotó  completamente  en  Argentoratum  (Es- 

trasburgo), en  357:  cuatro  años  después,  habién- 
dole mandado  Constancio  que  enviara  de  Galia  al 

Oriente  parte  de  sus  tropas,  estas  se  resistieron  á 

ir,  y  proclamaron  emperadora  Juliano  (361) :  Cons- 
tancio marchó  inmediatamente  á  su  encuentro;  pe- 

ro murió  en  el  camino,  de  modo  que  Juliano  cjue- 
dó  dueño  absoluto  del  imperio:  entonces  renunció 
abiertamente  al  cristianismo  en  que  lo  hablan  edu- 

cado, por  lo  cual  le  llamaron  el  "Apóstata:"  luego 
que  llegó  á  Roma  dio  leyes  sabias  y  reformó  mu- 

chos abusos:  marchó  en  seguida  contra  los  persas, 
sometió  la  Armenia  y  la  Mesopotamia,  pasó  el  Ti- 

gris, tomó  á  Ctesifonte,  y  avanzó  hasta  la  Asirla; 
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mas  habiendo  sido  devastado  este  país  por  el  ene- 
migo, se  rió  obligado  á  retirarse;  fué  herido  mor- 

talmente  en  un  combate  dado  durante  esta  retira- 
da, y  espiró  á  la  noche  siguiente,  después  de  haber 

reinado  apenas  dos  años:  Juliano  era  sencillo  en 
sus  costumbres,  frugal,  casto,  generoso  y  modera- 

do-: se  le  acusa  de  haber  odiado  el  cristianismo;  pe- 
ro debe  decirse  que  jamas  este  odio  le  arrastró  á 

cometer  ningún  atentado  contra  los  cristianos:  fué 
ademas  muy  instruido:  desdeñado  en  la  corte  en  su 
juventud,  se  consoló  con  el  estudio:  poseía  á  fondo 
la  elocuencia  y  la  filosofía:  llevaba  la  capa  de  los 

estoicos,  y  la  barba,  y  se  hizo  notable  por  la  aus- 
teridad de  su  vida:  ineurrió  en  los  errores  del  neo- 

platonismo y  de  la  theurgia :  quedan  de  él  muchas 
obras  notables,  publicadas  por  Spanheim,  Leipsick, 

1696,  entre  otras:  la  "Sátira  de  los  emperadores 
romanos;  y  El  Misopogon  ó  enemigo  de  la  barba:" 
sus  obras  han  sido  traducidas  al  francés  por  Mr. 

Tomiet,  Paris,  1821,  3  vol.  en  8.°:  M.  A.  F.  Di- 
dot  ha  publicado  otra  edición  greco-latina,  Paris, 
1841. 

JULIANOS  (Alpes;:  moutes  de  Iliria.  (Véa- 
se Alpes.) 

JTJLIANUS  (DiDius):  emperador.  (Véase  Di- 
DIÜS. ) 

JTJLIANUS  (Plav.  Claudiüs)  :  emperador.  (V. 
Juliano.  ) 

JULIERS,  JULIACUM:  ciudad  de  los  Esta- 
dos prusianos,  provincia  del  Bajo  Rhin,  regencia  á 

i\  leguas  N.  E.  de  Aix-la-Chapelle,  cabeza  de  cír- 
culo, situada  á  orillas  del  Roer:  tiene  una  gran  cin- 

dadela, construida  sobro  estacas,  tres  iglesias  para 
los  cultos  católico,  luterano  y  calvinista,  y  es  no- 

table la  casa  consistorial,  adornada  con  estatuas 
colosales,  que  son  monumentos  de  la  edad  media: 
su  industria  consiste  en  hilanderías  de  algodón,  te- 

nerías, jabonerías,  fabricación  de  vinagre,  una  al- 
mazara, y  fábrica  de  muy  buenos  cuchillos:  en  sus 

cercanías  hay  una  hermosa  cartuja,  y  una  mina  de 
nlla  que  se  beneficia. — Algunos  autores  pretenden 
que  esta  ciudad  debe  su  fundación  á  Julio  César  á 
causa  de  la  semejanza  de  ambos  nombres;  mas  co- 

mo quiera  que  sea,  esta  ciudad  es  muy  antigua,  y 
en  el  itinerario  de  Antonino  se  encuentra  bajo  el 

nombre  de  "Juliacum":  después  de  los  romanos  fué 
gobernada  por  condes  imperiales:  Gerardo  I,  con- 

de de  Juliers  y  de  Berg,  acompañó  al  emperador 
Enrique  el  Pajarero,  en  la  guerra  que  hizo  contra 
los  hunos  en  933:  en  1356  el  emperador  Carlos  IV 
erigió  el  condado  de  Juliers  en  ducado  á  favor  de 
uno  de  los  descendientes  de  Gerardo;  pero  habién- 

dose estiuguido  esta  familia  en  1609,  varios  prín- 
cipes disputaron  la  succesion,  y  en  1610  el  prínci- 

pe Mauricio  de  Nassau  se  apoderó  de  esta  ciudad 
en  nombre  de  los  pretendientes:  se  la  quitaron  los 
españoles,  mandados  por  Enrique  en  1622,  y  la 
conservaron  hasta  la  paz  de  los  Pirineos,  en  cuya 
época  la  dejaron  á  favor  de  la  casa  palatina  de 
Neuburgo,  que  la  poseyó  hasta  el  3  de  octubre  de 
1194,  en  que  los  franceses  tomaron  posesión  de 
filia,  ó  incorporada  á  la  Francia,  fué  cabeza  de  un 

territorio  del  departamento  del  Roer:  fué  cedida 
á  la  Prnsia  en  1814. 

JULIERS  (ducado  de),  JULIACENSISDU- 
CATUS:  principado  del  imperio  de  Alemania,  en- 

tre el  Mosa  y  el  Rhin;  confinaba  al  N.  con  el  Güel- 
dres  y  el  pais  de  Cléveris,  al  O.  con  este  último, 
y  al  S.  O.  con  el  ducado  de  Limburgo,  y  al  E.  con 
el  electorado  de  Colonia:  estaba  atravesado  por  el 
Roer,  y  formó  en  tiempo  del  imperio  francés  parte 
del  departamento  del  Roer;  hoy  está  comprendido 
todo  este  ducado  en  la  provincia  del  Rhin,  perte- 

neciente á  la  Prusia:  tenia  por  ciudades  principa- 
les: Aix-la-Chapelle,  Duren,  Aldenhoveu,  Zulpich, 

Dalen,  &c. — Este  pais  perteneció  en  tiempo  de  los 
últimos  Carlovingios  á  los  condes  imperiales,  que 
no  lo  poseían  al  principio  sino  con  título  vitalicio: 
el  condado  llegó  á  ser  hereditario  á  principios  del 
siglo  Xll,  en  la  persona  de  Guillermo  I:  después 
de  la  muerte  de  Gerardo  II,  cuarto  conde  (1247), 
la  casa  de  Juliers  se  dividió  en  dos  ramas,  conser- 

vando la  primogénita  el  título  de  condes  de  Juliers, 
y  tomando  la  segundogénita  el  de  condes  de  Berg: 
en  1337  el  conde  de  Juliers  fué  nombrado  mar- 
grave,  y  en  1536  creado  duque  de  Juliers  por  el 
emperador  Carlos  IV:  su  hijo  Guillermo  V,  duque 
de  Juliers,  llegó  á  ser  ademas  duque  de  Güeldres 
por  su  madre  María,  heredera  de  este  ducado:  en 
1402  le  succedió  Reinaldo,  su  hermano  segundo, 
y  después  de  la  muerte  de  éste,  que  no  dejó  hijos 
(1423),  fueron  separados  los  dos  ducados;  el  de 
Güeldres,  feudo  femenino,  pasó  por  el  casamiento 
de  una  de  las  hermanas  de  Reinaldo,  á  la  casa  de 
Egmont,  y  en  cuanto  al  ducado  de  Juliers,  feudo 
masculino,  volvió  á  Adolfo,  duque  de  Berg,  de  la 
rama  segundogénita,  la  cual  se  estinguió  (en  los 
varones)  en  1510  con  la  muerte  de  Guillermo,  nie- 

to de  Adolfo,  que  solo  dejó  una  hija,  María,  la  cual 
habia  casado  en  1505  con  Juan  II  de  Cléveris  de  la 
dinastía  de  Cléreris  y  La  Mark,  que  llegó  á  poseer 
por  t  í  tulos  diversos  los  ducados  de  Juliers,  Cléveris  y 
Berg,  los  condados  de  La  Marck  y  de  Ravensberg, 
y  los  señores  de  Ravenstein,  Winnenthal  y  Bres- 
kesand:  su  hijo,  Juan  Guillermo,  reinó  desde  1592 
hasta  1609  y  murió  sin  hijos,  abriéndose  entonces 
lo  que  se  llamó  la  succesion  de  Juliers:  Juan  Gui- 

llermo habia  tenido  cinco  hermanas:  todas  estas 

princesas  ó  sus  esposos  é  hijos  pretendieron  su  suc- 
cesion, y  por  otro  lado  la  casa  de  Sajonia  reclama- 

l)a  la  herencia,  fundándose  en  una  espectativa 
concedida  en  1483  al  duque  Alberto  por  el  empe- 

rador Federico  IV  á  falta  de  herederos  varones: 

provisionalmente  los  dos  príncipes  cuyos  derechos 
eran  mas  plausibles  (siendo  los  feudos  femeninos) 
el  elector  de  Brandeburgo,  yerno  de  María  Leo- 

nor, hermana  mayor  de  Juan  Guillermo,  y  el  con- 
de de  Neuburgo,  esposo  de  Ana  de  Juliers,  segun- 
da hermana  de  este  príncipe,  entraron  eu  posesión 

de  los  países  disputados  y  por  el  tratado  de  Port- 
munt  convinieron  en  administrarlos  en  común ;  pero 

el  emperador  Rodulfo  II  llamó  el  conocimiento  de 
este  pleito  á  su  tribunal  é  hizo  desde  luego  secues- 

trar los  dominios;  entonces  los  dos  príncipes  ape- 
laron á  la  unión  protestante  de  CEhringen,  y  for- 
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marón  alianza  coa  el  rey  de  Francia  Enrique  IV, 
el  cual  se  preparaba  á  entrar  en  Alemania  con 
40,000  hombres  cuando  fué  asesinado  (1610);  acon- 

tecimiento que  prolongó  la  guerra  manteniéndose 
los  dos  príncipes  en  los  países  que  hablan  ocupado: 
en  1612  se  malquistaron  y  se  hicieron  por  algún 
tiempo  la  guerra,  hasta  que  por  un  nuevo  tratado 
concluido  en  Santen,  por  mediación  de  la  Francia, 
de  la  Inglaterra  y  de  algunos  Estados  de  Alema- 

nia, se  hizo  de  la  herencia  dos  lotes  echándolos  á 
la  suerte,  tocando  al  elector  de  Braudeburgo  el 
ducado  de  Cléveris  y  los  condados  de  La  Marck  y 
de  Ravensberg,  y  el  resto  pasó  al  conde  palatino 
de  Neuburgo. 
JULIERS-BERG  (Provincia  de  Cléveris): 

provincia  del  antiguo  ducado  prusiano  del  Bajo 

Rhin.  (Véase  Cléveris  y  Berg. ") 
JÜLII  FORUM,  hoy  FRE.ÍÚS.  (Véase  Fo- 

BDM  JULII.) 

*  JULIMES:  cabec.  de  la  municip.  de  su  nom- 
bre, part.  de  Aldama,  est.  de  Chihuahua:  649  ha- 

bitantes. 

JULIO  (mes  de)  :  este  mes  en  el  calendario  de 
Rómulo  sellamaba  "Quintilio,"  pues  habiendo  cora- 
puesto  el  año  diez  meses,  este  era  el  quinto:  des-^ 
pues  Marco  Antonio  le  dio  el  nombre  de  "Julius' 
en  honor  de  Julio  César,  que  reformó  el  antiguo 
calendario  de  Rómulo  y  habla  nacido  el  dia  12  de 

este  mes:  las  nonas  del  mismo  se  llamaban  "capro- 
tinas;"  esta  era  la  fiesta  de  las  esclavas,  en  memo- 

ria de  que  después  de  la  toma  de  Roma  por  los 
galos,  en  el  año  260,  los  pueblos  de  Italia  decla- 

raron la  guerra  á  los  romanos  por  haberles  negado 
sus  hijas,  y  una  esclava  llamada  Flotis  propuso  al 
senado  ir  á  reemplazar  con  sus  compañeras  á  las 
de  condición  libre:  reunidas  todas  en  el  campo  de 
los  latinos,  los  embriagaron,  y  así  que  Flotis  los 
vio  dormidos,  se  subió  en  una  higuera  silvestre  lla- 

mada en  latin  "caprificus",  desde  allí  hizo  a  los  ro- 
manos la  señal  convenida,  y  echándose  sobre  los 

latinos  los  derrotaron:  entre  las  demás  fiestas  de 

este  mes,  las  mas  notables  eran  la  del  "populifu- 
gium"  en  memoria  de  la  retirada  del  pueblo  sobre 
el  monte  Aventino;  y  la  déla  "fortuna  femenina," 
establecida  por  la  muger  y  la  madre  de  Coriolano, 
cuando  éste  les  otorgó  la  paz  que  salvó  á  Roma. 
El  mes  de  julio  estaba  bajo  la  protección  especial 
de  Júpiter,  y  en  los  últimos  dias,  los  romanos  in- 

molaban á  la  Canícula  algunos  perros  rojos  para 
que  les  preservase  de  los  grandes  calores  que  sue- 

len reinar  en  esta  época:  entre  los  atenienses  este 
mes  era  el  primero  del  año,  en  él  se  celebraban 
cada  cuatro  años  los  juegos  olímpicos,  la  fiesta  mas 
solemne  de  toda  la  Grecia:  los  egipcios  celebraban 
también  en  el  mes  de  julio  la  fiesta  de  la  iimnda- 
cion  del  Nilo,  por  verificarse  ésta  hacia  el  15  ó  20 
de  este  mes:  en  el  mismo  dia  han  sucedido  las  dos 

revoluciones  mas  señaladas  del  siglo  pasado,  que 
han  cambiado  la  faz,  tanto  del  antiguo  como  del 
nuevo  mundo,  á  saber,  la  revolución  de  los  Esta- 

dos-Unidos de  América,  ocurrida  el  dia  4  de  este 
mes  y  la  revolución  francesa  el  dia  14:  la  funda- 

ción de  la  república  de  las  Provincias  Unidas  da- 
ToMo  IV. 

ta  también  del  mes  de  julio  de  1581;  la  unión  de 
Calmar  que  reunió  tres  coronas  sobre  la  cabeza  de 
Margarita  de  Waldemar,  llamada  la  Semíramis 
del  Norte  tiene  asimismo  la  fecha  del  8  de  julio  de 
1397,  y  en  9  del  mismo  mes  del  año  1762  la  otra 
Semíramis  del  Norte,  Catalina  II  de  Rusia,  der- 

ribó á  su  marido  del  trono  haciendo  olvidar  esta 

usurpación  con  la  pompa  de  un  reinado  célebre:  fi- 
nalmente, la  revolución  de  los  tres  dias  ocurrida 

en  Francia  en  el  año  de  1830  ha  ocasionado  en 

aquel  pais  el  cambio  de  la  dinastía.— En  el  mes  de 
julio  han  muerto  hombres  muy  célebres,  por  ejem- 

plo, Godofredo  de  Bouillou;  Felipe  V  de  España; 
el  sabio  Regio  Montano;  el  Petrarca;  el  ilustre 
canciller  de  Inglaterra  Tomas  Moro;  el  corsario 
Barbaroja;los  famosos  revolucionarios  Masaniello, 
Artanbelle,  Marat  y  Robespierre. — Ha  sido  muy 
fecundo  este  mes  en  acontecimientos  históricos  de 

la  mayor  importancia:  durante  él  se  han  dado  mu- 
chas y  muy  célebres  batallas,  entre  las  cuales  de- 

bemos citar  la  Allia,  que  estuvo  á  punto  de  arrui- 
nar el  poder  de  Roma:  la  toma  de  Jerusalem  por 

los  primeros  cruzados,  y  la  reconquista  por  los  tur- 
cos: la  de  Onrique  ganada  en  1139,  contra  cinco 

reyes  moros  por  Alfonso  Enrlquez  que  se  hizo  pro- 
clamar rey  de  Portugal:  la  de  Pultawa,  en  lacual 

el  vencedor  Pedro  el  Grande  de  Rusia  consiguió 
la  supremacía  en  el  Norte:  la  toma  de  Morón  por 
el  rey  San  Fernando  en  1240;  en  fin,  la  toma  de 
Alejandría,  y  las  batallas  de  las  Pirámides,  de 
Aboukir  y  de  Wagram,  ganadas  por  el  emperador 
Napoleón:  en  julio  tuvieron  lugar  el  nacimiento  de 
S.  Ignacio  de  Loyola,  fundador  de  la  Compañía 
de  Jesús,  las  sublevaciones  de  los  Países  Bajos  en 
1581  y  do  Ñapóles  en  1647;  la  abjuración  del  cal- 

vinismo en  1593,  por  el  rey  de  Francia  Enrique 
IV:  el  incendio  del  templo  de  Diana  en  Efeso,  por 
Erostrato,  356  años  antes  de  Jesucristo;  y  el  tem- 

blor de  tierra  que  destruyó  varías  ciudades  del 
Asia  (eutre  ellas  la  indicada  de  Efeso)  el  año  19 
de  nuestra  era:  por  último,  durante  estemes  (año 
de  1400)  se  colocó  en  la  torre  principal  de  la  ciu- 

dad de  Sevilla  el  primer  reloj  de  campana  que  se 
conoció  en  España. 
JULIO  1789  (14  de)  :  primera  insurrección  del 

pueblo  de  París  y  toma  de  la  Bastilla:  el  aniver- 
sario de  este  acontecimiento  fué  celebrado  en  1790 

y  1792  por  las  fiestas  conocidas  con  el  nombre  de 
Federación.  (Véase  esta  palabra). 
JULIO  1830  (jornadas  DE  27,  28  y  29  de):  jor- 

nadas durante  las  cuales  el  pueblo  de  París  se  in- 
surreccionó contra  Carlos  X  a  consecuencia  de  las 

disposiciones  antí-constítuciouales  que  suprimían 
la  libertad  de  imprenta  y  cambiaban  el  sistema 
electoral:  estos  tres  dias  bastaron  para  derribar  la 
disnastía  reinante,  y  para  efectuar  una  revolución 
que  tuvo  por  resultado  el  restablecimiento  de  las 
libertades  públicas  y  el  advenimiento  al  trono  de 

la  casa  de  Oi'leans. 
JULIO  (S):  soldado  romano,  sufrió  el  marti- 

rio en  el  año  302  y  se  le  celebra  el  día  27  de  mayo. 
JULIO  I  (S):  papa  desde  337  hasta  352,  na- 

ció en  Roma,  sostuvo  con  celo  a  S.  Atanasío  con- 
64 
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tra  los  partidarios  de  Arrio  y  envió  sas  legados 
al  concilio  de  Sardica  en  347;  la  iglesia  le  celebra 
el  12  de  abril. 

JULIO  II:  papa  desde  1503  hasta  1513,  cono- 
cido primeramente  bajo  el  nombrede  Juliano  de  la 

Rovere,  sobrino  del  papa  Sixto  IV,  nació  en  Abizal 
cerca  de  Savona,  fué  elegido  después  de  Pío  IJI, 

que  contr¡bu_yó  á  su  elección:  reconquistó  la  Ro- 
manía del  poder  del  duque  de  Borgia  que  se  había 

apoderado  de  ella,  é  hizo  la  guerra  a  los  veneciano.- 
que  habian  quitado  al  Santo  Pudre  muchos  pue- 

blos del  Norte  de  Italia;  formó  con  Luis  XII,  rey 

de  Francia,  Fernando,  riy  de  España,  y  el  empe- 
rador Maximiliano,  contra  los  mismos  venecianc- 

la  liga  llamada  de  Cnmbrai  (1608)  y  obligó  a  Yi - 
necia  a  aceptar  las  comiiciones  mas  desventajosas: 
enamlo  no  necesitó  de  los  socoitos  de  Luis  XII. 

pensó  solo  en,  su-ícitarle  enemigo-i;  pero  el  rey  il 
Francia  hizo  marchar  al  punto  contra  él  un  ejérciti 

y  reunió  al  mismo  tiempo  en  Pisa  un  con<-ilio  parí 
examinar  su  conducta;  el  ejército  derrotó  al  pajii 
en  Bolonia  y  en  Rivena  (  151 1  y  151  2)  y  el  con 
cilio  le  suspendió  de  sus  funciones:  Julio  II  porsu 
parte  reunió  otro  concilio  eu  Roma  en  la  iglesia  ili 
S.  Juan  de  Lftran,  anuló  los  actos  del  concilio  il' 
Pisa,  puso  al  reino  ile  Francia  en  entredicho,  ex: 
mió  a  los  siibiiitos  de!  rey  del  juramento  defidel.- 
dad  y  eseitó  la  enemi.-¿ta(i  de  Enrique  VIII  con- 

tra la  Francia:  murió  poco  después  succediéudoli 
León  X. 

JULIO  III,  JUAX  MARÍA  GIOCCHI:  Pa- 
pa desde  1550  hasta  1555;  restableció  el  Concilio 

de  Trento,  interrumpido  por  la  muerte  de  Pablo 
III,  é  hizo  la  guerra  a  Octavio  Farnesio  que  que- 

ría usurpar  el  ducado  de  Plasencia. 
JULIO  ROMANO,  GIULIO  PIPI:  pintor 

célebre;  nació  en  Roma  en  1492,  murió  en  1546, 
fué  discípulo  de  Rafael,  que  no  tardó  en  profesar- 

le la  mas  tierna  amistad  y  lo  asoció  a  muchos  de 

sus  trabajos:  las  obras  mas  notables  de  Julio  Ro- 
mano son  la  "Derrota  de  Maxencio,  la  Alocución 

de  Constantino  á  la  vista  del  Lábaro,  el  martirio 
de  S.  Esteban,  la  caida  de  Icaro,  y  la  caida  de  los 

Titanes,  el  triunfo  de  Vespasiauo  y  de  Tito:"  en 
sus  composiciones  brillan  sobre  todo  la  energía  y 
el  vigor;  pero  se  le  acusa  de  haber  faltado  alguna 
vez  á  la  exactitud  histórica  del  asunto;  Julio  Ro- 

mano fué  no  solamente  un  buen  pintor,  sino  tam- 
bién un  escelente  arquitecto,  como  lo  prueban  los 

muchos  monumentos  levantados  por  él  en  Roma  y 
Mantua:  este  artista  prostituyó  su  talento  eligien- 

do para  muchos  de  sus  cuadros  asuntos  licenciosos: 
obligado  por  las  desgracias  que  le  atrajo  esta  con- 

ducta á  salir  de  Roma,  fijó  su  domicilio  en  Man- 
tua. 

JULIO  CESAR,  (Véase  CftsAR.) 
JULIO  NEPOTE:  emperador  de  Occidente. 

(Véase  Nepote.) 
JULIOBONA,  hoy  LILLEBONNE:  ciudad 

de  Galia,  en  el  Leonesado  primero,  entre  los  cale- 
tes,  en  la  embocadura  del  Sena, — Ciudad  de  la  Pa- 
uonia  superior,  la  misma  que  Flaviana  Castra  ó 
Vindebona,  hoy  Viena  (Austria.) 

JUN 

JULIODUNUM:  ciudad  de  Galia,  hoy  Lu- 
dum. 
JULIOMAGUS:  ciudad  de  Francia.  (Véase Angers.) 

JULIOPOLIS :  nombre  de  muchas  ciudades  del 

Asia  menor  ó  del  Egipto.  (Véase  Gobdiu.m,  Tar- 
sus,  Nicopoi.is.) 
JULIUM  CARNICUM,  hoy  ZUGLIO:  ciu- 

dad de  la  Galia  Cisalpina,  entre  los  carnos,  al  N. 
O.  de  Aquilea,  entre  los  Alpes  y  el  Tilavemptus. 
JULIUS  VICUS:  ciudad  de  Germania,  hoy 

Germersheim. 

JULO:  hijo  de  Ascanio  y  nieto  de  Eneas;  na- 
.-■ió  en  Lavinio,  y  pasaba  por  ser  el  tronco  de  la  fa- 

milia romana  de  los  Julios,  a  la  cual  César  perte- 
lecia:  Virgilio  da  el  nombre  de  Julo  al  mismo  As- 
anio. 

*  JULUAPAN:  pueb.  del  territ.  de  Colima, 
;.art.  de  Alnioloyan:  282  hab. 
JUMET:  ciudad  de  Bélgica  (Henao),  alN.de 

,'harleroy:  tiene  5.420  habitantes:  hay  minas  de lilla. 

JUMIEGES:  lugar  de  Francia,  departamento 
leí  Sena  Inferior,  a  5^  leguas  O.  de  Rúan,  territo- 

rio, y  a  1  S.  S.  O.  de  Duelair:  esta  situado  cerca 
1(1  bosque  del  Trait,  y  de  la  margen  derecha  del 
Sena,  en  una  península  formada  por  este  rio:  te- 

na en  tiempos  antiguos  una  célebre  abadía,  enco- 
nienda  de  benedictinos,  fundada  en  654  por  S. 
Fililierto,  en  la  cual  florecieron  muchos  varones 
nsignes,  entre  otros  S.  Hugo,  S.  Eucher  y  Guiller- 

mo de  Jumieges:  en  los  siglos  IX  y  X  esta  abadía 
fué  seminario  de  obispos,  del  cual  se  hace  frecuente 
mención  en  la  historia  de  la  Iglesia  galicana;  y 
Carlos  VII  rí>s;dió  en  ella  durante  alguu  tiempo: 
la  hermosa  iglesia  que  contenía,  encerraba  un  se- 

pulcro de  marmol,  en  donde  estaban  depositados  el 
corazón  y  las  entrañas  de  Inés  Sorel,  y  á  pesar  de 
que  esta  arruinada,  se  conservan  aun  las  dos  torres 
de  la  portada,  de  181  pies  de  alto,  que  sirven  de 
punto  de  reconocimiento  á  los  navegantes:  su  po- 

blación consta  de  unos  4.700  hab.,  y  en  sus  alrede- 
dores se  esplotan  minas  de  ulla. — Vauban  formó 

el  proyecto  de  cortar  la  península  de  Jumieges,  en 
la  parte  septentrional,  por  un  canal  que  hubiera 
abreviado  cuatro  leguas  la  navegación  del  Sena,  y 

aunque  se  principiaron  los  trabajos,  fueron  suspen- 
didos al  momento. 

JUMILLAC  ^el  Gran):  villa  de  Francia,  de- 
partamento del  Dordoña,  á  5§  leguas  E.  de  Non- 

tron,  y  á  8  E.  N.  E.  de  Perigueux,  cabeza  de  dis- 
trito, situado  en  la  margen  izquierda  del  Isle:  es 

pais  industrioso;  tiene  herrerías  é  ingen¡o.s  con  al- 
tos hornos  de  fundición:  celebra  siete  ferias  anua- 
les, siendo  la  mas  concurrida  la  del  7  de  mayo  para 

la  venta  de  ganado  mayor  y  menor,  &c.:  su  pobla- 
ción consta  de  unos  3.170  hab.:  en  sus  cercanías 

hay  indicios  de  una  mina  de  antimonio  sulfúrico. 
*  JUMILTEPEC:  pueblo  de  la  municip.  de 

Ocuituoo,  part.  de  Morelos,  distr.  de  Cuernavaca, 
est.  de  México. 
JUNG  STILLING:  místico.  (Véase  Stilling.) 
JUNG-BUNZLAU,  BOLESLAI  FANUM 
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NOVUM:  ciudad  real  de  Bohemia,  al  iS'.  E .  de  Pra- 
ga, sobre  el  Iser:  tiene  4.000  hab. :  iiay  buen  case- 
río, un  castillo,  6  iglesias,  un  gimnasio,  fábricas  de 

paños  y  tenerías. 
JUNG-FRAU:  montaña  alta  de  los  Alpes  Ber- 

neses  (Suiza),  en  los  límites  de  los  cantones  de  Ber- 
na y  del  Vaiés,  á  los  46°  32'  14"  lat.  N.,  y  los  5' 

37'  44"  long.  E. 
JUKGIÜS  (Joaquín  Junge):  matemático,  filó- 

sofo y  médico  alemán;  nació  en  Lubeck  en  1657, 
y  falleció  en  1710;  fué  rector  de  la  escuela  de  San 
Juan  en  Hamburgo,  y  tuvo  la  gloria  de  sustituir 
laesperienciaá  las  antiguas  doctrinas  universitarias 
en  la  enseñanza  de  las  ciencias  filosóficas,  Leibnitz 
le  supone  inferior  á  Descartes,  pero  le  coloca  al  par 
de  los  Copérnicos,  Galileas  y  Keplers:  sus  obras 

son:  "Geometría  empírica,  lógica  hamburgensis, 
1681,  en  8.°;  DoxoscophÍ£e  physicse  minores,  seu 
isagoge  physica  doxoscopica,"  Hamburgo,  1662, 
en  4.°;  "Harmónica  tlieoretica,  1678  y  1679,  en 
4.°;  Isagoge  phytoscopica,  1678,  en  4.°;  Gemianía 
superior,  1685,  en  4.°;  Mineralia,  1689;  Historia 
vermium,  1691;  Opuscula  pliysico-botanica,"  Co- 
burgo,  1647. 

JTJNING  (antes  los  ReyesI:  pueblo  de  la  re- 
pública del  Perú,  á  los  13°  30'  lat.  S.,-70°  long. 

O.:  tiene  300  liab.:  Bolívar  derrotó  en  sus  inme- 
diaciones a  los  españoles  el  6  de  agosto  de  1824, 

y  de  sus  resultas  ganó  la  victoria  de  Ayacucbo. — 
Juning  ha  dado  su  noralire  a  uno  de  los  siete  de- 

partamentos que  forman  la  repúl)lica  del  Perú  :  es 
te  departamento  tiene  por  capital  á  Hiianuco. 

JUNIO  (ei,  mes  de),  en  latin  "juiíius:"  los  au- 
tores no  se  han  puesto  todavía  de  acuerdo  res- 
pecto de  la  etimología  de  esta  palabra:  como  lo.s 

antiguos  indican  tres  diferentes,  porque  según  unos, 

"junius"  procede  de  "jumoiie,"  según  otros,  de  "ju- 
nioribus,"  y  segnu  otros  de  "jungemlo ;"  O  vidio  tras- 
formó  esta  esplicacion  etimológica  en  una  escena 
dramática:  en  efecto,  hizo  intervenir  a  tres  diosas, 

Juno,  Hebe  y  la  Concordia,  las  cuales,  en  un  cer- 
tamen animadísimo,  esponen  ante  el  potta  sus  de- 

rechos, ó  mas  bien  sus  pretensiones,  a  dar  nombre 
al  mes  de  junio:  escusado  es  añadir  que  el  autor  de 
los  Fastos  se  muestra  indeciso;  y  que  mas  pruden- 

te que  Paris  no  se  atreve  a  pronunciar  su  fallo,  |ior- 
que  juzgando  entre  tres  diosas,  tiene  que  ofender  a 
dos,  y  la  muerte  de  Troya  le  asusta:  esta  prudente 
decisión,  traducida  á  la  lengua  vulgar,  significa  que 
Ovidio  no  sabia  cuál  de  las  tres  etimologías  de  ju- 

nio era  la  verdadera :  después  de  los  tiempos  de  Au- 
gusto, algunos  sabios,  desechando  las  etimologías 

de  Ovidio,  pretenden  que  este  mes  recibió  el  nom- 
bre de  "junio,"  en  honor  de  Junio  Bruto,  fundador 

déla  república  romana  y  de  sn  libertad. —  Como 
quiera  que  sea,  junio  es  el  mes  sestode  nuestro  año 
civil:  los  atenienses  le  solemnizaban  con  tre.s  gran- 

des fiestas;  la  délas  "panateneas,"  la  de  las  "isite- 
rias"  y  el  célebre  sacrificio  llamado  "hecatombe." 
— Las  principales  fiestas  de  los  romanos  en  este 
mes,  eran  las  de  Belona,  de  Hércules,  de  las  Mu- 

sas y  de  la  diosa  Mens,  ó  del  Buen  sentido:  esta 
última  fué  instituida  por  Otacilio,  después  de  la 
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batalla  de  Trasimeno. — Durante  este  mes  han  su- 
cedido acontecimientos  históricos  de  la  mayor  im- 

portancia; citaremos  algunos  de  los  mas  notables: 
la  coronación  de  D.  Alonso  el  Sabio,  en  Sevilla,  en 

el  año  1252;  la  entrada  en  Madrid  del  rey  de  Fran- 
cia Francisco  I,  á  consecuencia  de  su  prisión  en  la 

batalla  de  Pavía;  la  condenación  de  Galileo  por 
la  inquisición  de  Roma  en  1633;  la  abdicación  de 
la  reina  Cristina  de  Suecia,  1654;  el  bombardeo 

de  Argel  por  los  franceses  en  1683;  y  el  descubri- 
miento de  la  isla  de  Taiti  por  el  comodoro  Byrn, 

1765. — El  mes  de  junio  ha  sido  muy  fatal  para  los 
personajes  célebres,  porque  durante  él  han  muerto 
Alejandro  el  Graude;  el  emperador  Nerón,  año  68 
de  nuestra  era;  el  emperador  Vespasiano,  año  79; 

Juliano  el  Apóstata,  363;  Mahoma,  632;  el  empe- 
rador Ludovico  Pío,  hijo  y  succesor  de  Carlo-Mag- 

no,  840;  el  emperador  de  Oriente,  León  el  Filóso- 
fo, 911;  el  papa  Anastasio  III,  913;  D.  Sancho 

García  V  de  Navarra,  1076;  D.  Enrique  I  de  Cas- 
tilla, 1217;  la  reina  D.*  María  de  Molina,   1322; 

Juan  Huss;  Juana  de  Albret,  reina  de  Navarra, 
1572:  Sobieski,  rey  de  Polonia,  1696;  el  duque  de 
Vendoma,  1712;  Addison,  poeta  y  filósofo  inglés, 
1719;  el  duque  de  Marlborough,  general  inglés, 
1722;  el  mariscal  de  Berwick,  1734;  el  mariscal  de 

Francia,  duque  de  Villars,  1734. — No  es  menos  cé- 
lebre este  mes  en  los  fastos  militares,  pues  durante 

él  ha  habido  las  acciones  de  guerra  siguientes:  la 

toma  y  saqueo  de  Roma  por  el  rey  vándalo  Geuse- 
r;i-o,  año  455  de  imestra  era;  toma  y  saqueo  de 
Corapostelii  por  los  moros,  993;  toma  de  Damitta 
por  el  rey  San  Luis,   1249:  batalla  de  Courtray, 
(lerdida  por  los  franceses,   1302;  liatalla  naval  en 
las  aguiís  de  Blangueberga,  ganada  por  los  ingle- 

ses a  los  franceses,  1340:  toma  de  N'']  oles  por  el 
rey  D,  Aloiif-o  V  de  Aragón,  1442;  toma  de  Pisa 
por  los  florentinos,  1509;  batalla  de  Novara,  per- 

dida por  losfrancBíes,  y  con  ella  todo  el  Milanesa- 
do,  1513;  sorpresa  y  saqueo  de  Cádiz  por  los  iu- 
gleses,  1599;  batalla  de  Niewport,  perdida  por  los 
iiustriacüS,   1600;  toma  de  Breda  por  los  españo- 

les, 1625;  batalla  de  las  Dunas,  perdida  por  los  es- 
pañoles, 1658;  paso  del  Rhin  por  Luis  XIV  con  su 

ejército,.!  672;  toma  de  Namur  por  Luis  XIV,  1692, 
combate  naval  en  las  aguas  delTexel,  ganado  por 
Juan  Bart  á  los  holandeses,  1 694 ;  batalla  de  Fried- 
berga  ganada  por  Federico  II  de  Prusia,  1745,  bata- 

lla naval  de  Finisterre,  ganada  por  los  ingleses  1 747, 
batalla  de  Marengo,  ganada  por  Napoleón,  1800. 
JUNIO:  nombre  de  una  familia  célebre  de  Ro- 

ma que  pretendía  descender  de  uno  de  los  compa- 
ñeros de  Eneas:  un  individuo  de  esta  familia,  Mar- 

co Junio,  se  alió  con  la  familia  real,  casándose  con 
una  hija  de  Tarquino  el  Anciano,  y  fué  padre  de 
Junio  Bruto.   (Véase  Bruto.) 

JUNIO  (Adriano),  en  holandés  "der  Jonghe" 
(el  joven);  sabio  del  siglo  XVI;  nació  en  Horn  en 
1512;  fué  muy  erudito  en  el  conocimiento  de  las 
lenguas,  de  las  letras  y  de  la  medicina:  después  de 
haber  ejercido  largo  tiempo  esta  facultud  en  Har- 
lem,  fué  llamado  á  Copenhague  como  primer  médi- 

co del  rey;  pero  no  pudiendo  habituarse  al  clima. 
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se  volvió  á  Harlem,  donde  fué  nombrado  rector  de 
las  escuelas,  y  murió  en  1575,  cerca  de  Mirldelbur- 

go:  se  couserran  de  él,  "Lexicón  príEco-latinnm," 
Basilea,  1548,  en  folio;  "De  anno  et  mensibus,"Ba- 
silea,  1753,  en  8.°;  "nomenclátor  omnium  rerum," 
Ausgburgo,  1555,  en  8.°,  muchas  veces  reimpreso; 
"Traducciones  del  griego,  ¡lOcraas  latinos,  &c." 
JUNIO:  seudónimo  bajo  el  cual  se  ocultó  en 

Inglaterra  el  autor  de  las  "Cartas  políticas,"  céle- 
bre por  su  estilo  virulento,  y  que  se  publicaron  en 

Londres  desde  1769  hasta  1772  en  el  "Public  ad- 

vertiser,"  diario  político,  y  las  cuales  estaban  diri- 
gidas coutra  el  ministerio  de  lord  North:  todavía 

no  se  conoce  al  verdadero  autor  de  estas  cartas,  y  se 
han  atribuido  á  Burke,  lord  Sackville,  Hamilton, 
Carlos  Yoyd,  Felipe  Francis,  Hugh  Boyd,  Glover, 
lord  Temple,  lord  Grenville,  y  el  librero  Almou:  las 
mejores  ediciones  de  estas  cartas  son  las  de  Lon- 

dres, 1796,  2  vol.  en  8.°,  1812,  3  vol.  en  8.°,  y  las 
de  Edimburgo,  1822,  en  8.°:  han  sido  traducidas  al 
francés  en  1791,  2  vol.  en  8.°,  y  1823,  2  vol.  en  18.°, 
por  J.  T.  Parisot. — Se  cree  hoy  que  el  autor  es  sir 
Felipe  Francis,  miembro  del  parlamento,  que  mu- 

rió en  1818. 

JUNKSEYLOJí.  (Véase  Djoxkseylon.) 
JUNO:  reina  de  los  dioses,  hija  de  Saturno,  her- 

mana y  mujer  de  Júpiter:  tuvo  de  este  tres  hijos, 
Vulcano,  Hebe  y  Lucina:  fué  también  madre  de 
Marte;  pero  le  concibió  sola,  ofendida  porque  Jú- 

piter habia  producido  por  sí  solo  á  Minerva:  atri- 
loúyese  á  esta  diosa  un  carácter  altivo  y  celoso,  y 
dotada  de  un  odio  implacable:  irritada  porque  el 
pastor  troyano  Páris  habia  preferido  á  Yénus  ad- 

judicando á  ésta  la  manzana  de  oro,  promovió  la 
guerra  de  Troya,  y  dedicó  todos  sus  esfuerzos  á  la 
pérdida  de  esta  desgraciada  ciudad:  persiguió  con- 

tinuamente á  las  muchas  queridas  de  su  esposo,  así 
como  á  los  hijos  que  tuvo  éste  de  sus  concubinas: 
indignado  Júpiter  por  sus  reconvenciones  conti- 

nuas, la  colgó  un  dia  con  una  corona  de  oro  entre 
el  cielo  y  la  tierra:  Juno  era  particularmente  vene- 

rada en  Samos,  en  Argos,  en  Olimpia,  en  Cartago 
y  Roma:  se  la  consideraba  como  protectora  de  los 
matrimonios  y  los  partos:  el  pavo  real,  tipo  de  la 
hermosura  y  del  orgullo,  le  estaba  consagrado:  se 
la  representa  sentada  en  un  trono,  ceñida  la  cabeza 
con  una  diadema  y  el  cetro  en  la  mano;  un  pavo 
real  á  su  lado  y  detras  de  ella  á  Iris,  su  mensajera: 

sus  sobrenombres  mas  comunes  son  el  de  "Lucina  y 
Prónuba." 
JUNONIA:  una  de  las  islas  Afortunadas  (Ca- 

narias, hoy  isla  de  Palma). 
JÜNOXIS  PROMONTORIUM:  en  Bética, 

hoy  el  cabo  Trafalgar. — Cabo  del  Peloponeso,  al 
S.  O. 

JUNOT  (Andoche):  duque  de  Abrantes,  gene- 
ral francés;  nació  en  1771  en  Bussy-le-Grand,  cerca 

de  Semur,  de  padres  labradores;  se  alistó  en  1791 
como  simple  soldado  en  el  primer  batallón  de  la 
Costa  de  Oro,  y  aun  no  era  mas  que  sargento  cuan- 

do Bonaparte,  notando  su  serenidad  de  espíritu  en 
el  sitio  de  Tolón,  le  nombró  secretario  suyo:  este 

mismo  general  le  admitió  al  poco  tiempo  en  su  es- 

tado mayor,  proporcionándole  una  rápida  carrera 
en  las  campañas  de  1796  y  1797,  y  últimamente  le 
llevó  á  Egipto  con  el  titulo  de  su  primer  edecán: 
entonces  Junot,  general  de  brigada,  ilejándose  lle- 

var de  su  intrepidez,  se  atrevió  á  hacer  frente  á 
3.000  turcos  con  un  cuerpo  solo  de  300  hombres, 

y  hubiera  perecido  con  los  suyos,  si  no  hubiese  lle- 
gado Kléber  oportunamente  en  su  socorro:  á  su  re- 

greso á  Francia  le  dieron  el  nombramiento  de  te- 
niente general,  el  de  gobernador  de  París  en  1806 

y  coronel  general  de  húsares:  al  año  siguiente  pasó 
a  Lisboa  en  clase  de  embajador,  y  luego  fué  pues- 

to al  frente  de  un  ejército  destinado  a  ocupar  el 
Portugal:  se  mantuvo  dueño  del  pais  por  mas  de 
un  año  haciendo  exacciones,  ó  mas  bien  robos  inau- 

ditos; pero  arrollado  en  Yimeiro  por  las  fuerzas 
inglesas,  al  mando  del 'duque  de  Wellesley,  duque 
de  Wellington,  ajustó  una  capitulación  honrosa  pa- 

ra él  y  para  su  ejército:  Napoleón  le  hizo  un  reci- 
bimiento amistoso  á  su  regreso  á  Francia;  le  dio 

sucesivamente  el  mando  de  dos  ejércitos  en  España 

y  Rusia,  y  luego  le  confió  el  gobierno  de  las  provin- 
cias Ilirias:  en  este  último  puesto  se  sintió  acometi- 

do de  una  dolencia  mental  que  le  obligó  á  volver 
á  Francia,  donde  falleció  el  año  de  1813:  era  Ju- 

not afecto  á  las  letras,  á  pesar  de  que  su  educación 
no  habia  sido  la  mas  esmerada,  y  tenia  gusto  par- 

ticular de  hacerse  con  los  manuscritos  mas  raros  y 
las  mas  hermosas  ediciones. 

JUNQUERA  (batalla  de)  :  en  el  valle  llamado 
de  Junquera,  situado  entre  Estella  y  Pamplona,  se 
dio  en  el  año  921  una  reñida  batalla  en  que  fueron 

completamente  derrotadas  por  los  árabes  las  hues- 
tes confederadas  de  Navarra  y  de  León,  que  acau- 

dillaban D.  Ordoño,  rey  de  León,  y  D.  García, 

hijo  de  D.  Sancho,  rey  de  Navarra:  quedaron  pri- 
sioneros en  esta  refriega,  y  fueron  conducidos  á  Cór- 

doba, Hermogio,  obispo  de  Tuy,  y  Dulcidlo  de  Sa- 
lamanca. 

JUNQUIERES  (J.  B.  D.):  autor  de  varios 
poemas  burlescos;  nació  en  París  en  1713,  y  murió 
en  1786:  dejó  escritos,  "El  discípulo  de  Minerva, 
ó  el  Telémaco  disfrazado,  poema,  1751;  Epístola 

de  Grisbourdon  á  Yoltaire,"  1756,  en  8.°,  &c. 
JUNTA:  se  da  este  nombre  en  España  á  una 

asamblea  de  cierto  número  de  personas  que  se  reú- 
nen para  consultar  negocios  importantes,  para  di- 
rigir algún  establecimiento  ó  corporación,  ó  para 

encargarse  de  algún  ramo  de  administración  públi- 
ca: los  comuneros  de  Castilla  llamaron  "Santa  jun- 
ta" al  centro  directivo  de  su  insurrección:  también 

se  llama  "Junta  de  gobierno"  la  que  para  el  del 
reino  deja  establecida  un  rey  al  tiempo  de  su  falle- cimiento. 

JUNTA  DE  SALVACIÓN  PÚBLICA:  esta 

junta,  la  mas  célebre  de  cuantas  hubo  en  Francia 
dorante  la  época  del  terror,  se  abrió  el  6  de  abril 

de  1793,  por  un  decreto  de  la  Convención  nacional, 

que  propuso  el  partido  de  la  montaña,  y  reasumió 

por  espacio  de  mas  de  un  año  toda  la  autoridad  en 

Francia:  tenia  bajo  sus  órdenes  al  tribunal  revolu- 
cionario, á  las  juutas  revolucionarias  establecidas 

eu  todos  los  pueblos  de  Francia  para  recibir  las  de- 
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nuncias,  y  la  junta  de  seguridad  general,  encarga- 
da de  la  policía:  se  compuso  al  principio  de  nueve 

individuos,  sacados  del  seno  de  la  Convención,  sien- 
do los  principales  Dauton,  Barreré  y  Cambon:  el 

10  de  junio  de  1793,  se  les  agregaron  otros  tres 
individuos,  Saint-Just,  Juan-Bon-Saint-André,  y 
Coutbon,  entrando  después  Robespierre  y  Carnot, 
Collot  du  Herljois  y  Billaut-Várennes:  esta  junta 
llenó  la  Francia  de  cadalsos,  y  después  de  haberse 
deshecho  del  gobierno  revolucionario,  atacó  á  sus 
propios  individuos  y  se  vio  sucesivamente  caer  las 
cabezas  de  Hebert,  de  Chauraette,  de  Danton,  de 
Camilo  Desujoulius,  &c. :  en  fin,  la  escisión  que  esta- 

lló entre  Robespierre,  Saint-Just,  Couthon  y  los 
demás  miembros,  la  prisión  y  suplicio  de  los  tres 
primeros  el  21  de  julio  de  1794  (9  de  termidor, 
año  II),  pusieron  término  a  la  formidable  influen- 

cia de  la  junta;  pues  aun  cuando  no  quedó  abolida, 
tuvo  cuidado  la  Convención  de  desorganizarla  poco 
á  poco,  de  suerte  que  privada  de  sus  enemigos  mas 
terribles,  perdió  todo  su  poder  y  desapareció  com- 

pletamente al  establecerse  el  Directorio  (1795). 
JUNTA  PATRIÓTICA.  (Véase  Se.ñoras.) 

JUNTA  (los):  en  italiano  "Giunta  y  Zunta," 
familia  célebre  de  impresores,  que  se  establecieron 
en  Florencia  y  en  Yenecia  á  mediados  del  siglo 
XV:  Felipe  Junta  nació  en  Florencia  en  1450  y 
ejerció  allí  su  arte  desde  1497  hasta  1517:  fué  el 
primero  que  obtuvo  del  papa  León  X  un  privilegio 
de  diez  años  para  la  impresión  de  los  autores  grie- 

gos y  latinos  que  publicase:  después  de  su  muerte, 
sus  herederos  formaron  una  compañía  porque  des- 

de 1518  hasta  1530  los  libros  de  esta  imprenta  lle- 
varon esta  fórmula:  "Apud  Juntas:"  desde  1531 

no  llevaban  ya  mas  que  el  nombre  de  Bernardo, 
uno  de  los  hijos  de  Felipe. — A  principios  del  siglo 
XVII  se  establecieron  dos  ramas  de  la  familia  de 
los  Junta,  la  una  en  Venecia  y  la  otra  en  León  de 
Francia. 

*  JUNTAS;  pueb.  del  distr.  de  Allende,  est. 
de  Sinaloa. 

*  JUPEPANGO:  pueb.  de  la  mnnicip.  de  Amix- 
tlan,  part.  y  depart.  de  Zacatlan,  est.  de  Puebla. 
JUPILLE:  "Jobii  villa"  en  latin  en  la  edad  me- 

dia, ciudad  de  Bélgica  (Lieja),  al  E.  de  Lieja:  tie- 
ne 1.500  habitantes:  en  las  cercanías  hay  minas  de 

hulla:  era  la  residencia  favorita  de  la  familia  de 

Heristall:  Pepino  de  Heristall  murió  en  dicha  ciu- 
dad. 

JUPIN:  nombre  dado  algunas  veces  por  los  poe- 
tas antiguos  franceses  á  Júpiter. 

JÚPITER,  en  griego  "Zeus:"  el  dios  supremo, 
el  padre  y  soberano  de  los  dioses  y  de  los  hombres 
en  la  religión  de  los  griegos  y  de  los  romanos,  era 
hijo  de  Saturno  y  de  Rhea:  habiendo  obtenido  Sa- 

turno el  trono  de  su  hermano  Titán  con  lá  condi- 
ción de  no  criar  hijos  varones,  Júpiter  debia  ser 

devorado  al  nacer  por  su  propio  padre;  pero  según 
la  fábula  se  salvó  por  la  astucia  de  Rhea  que  susti- 

tuyó al  hijo  divino  una  piedra  que  Saturno  devoró, 
y  fué  criado  secretamente  en  la  isla  de  Creta  don- 

de mamó  la  leche  de  la  cabra  Amaltea,  y  donde  los 
Garetes  y  Coribantes  cuidaron  de  su  infancia:  infor- 

JUR m 
mados  Titán  y  sus  hijos  del  fraude  de  Rhea  destro- 

naron á  Saturno  y  lo  encerraron  cu  una  prisión:  pe- 
ro Júpiter,  a  pesar  de  no  tener  todavía  mas  que 

un  año,  libertó  á  su  padre  y  lo  restableció  en  el 
trono:  temiendo  mas  tarde  Saturno  la  ambición  de 

hijo  tan  poderoso,  le  armó  emboscadas;  pero  Jú- 
piter, conociendo  sus  designios,  lo  espulsó  del  Olim- 

po y  quedó  hecho  soberano  absoluto  de  sus  estados: 
entonces  compartió  el  imperio  del  mundo  con  sus 
hermanos,  Neptuno  y  Pluton:  dio  al  primero  los 
mares,  al  segundo  los  infiernos  y  reservó  para  sí  el 

cielo  .y  la  tierra:  Júpiter  tuvo  que  sostener  una  lu- 
cha terrible  contra  los  gigantes,  que  quisieron  esca- 
lar el  cielo  para  vengar  a  los  Titanes  y  destronarle, 

y  se  desembarazó  de  ellos  abrasándolos  con  sus  ra- 
yos: casó  con  su  hermana  Juno  en  quien  hubo  á 

Vulcano,  Hebe  y  Lucina,  y  cuyo  car:icter  altivo 
é  iracundo  le  causó  muchos  disgustos:  tuvo  ademas 

muchas  queridas:  lo,  Semelé,  madre  de  Baco;  Ce- 
res,  madre  de  Proserpiua;  Mnemosina,  madre  de 
las  Musas;  Latona,  madre  de  Apolo  y  de  Diana; 
Maia,  madre  de  Mercurio ;  Alcmena,  madre  de  Hér- 

cules, &c.:  dio  á  luz  sin  concurso  de  hembra  algu- 
na á  Minerva  ó  á  la  Sabiduría,  que  salió  entera- 

mente armada  de  su  cabeza:  trasformábase  de  mil 

maneras  para  satisfacer  sus  pasiones;  sedujo  á  Da- 
nae  bajo  la  forma  de  una  lluvia  de  oro,  y  á  Leda 
bajo  la  de  un  cisne,  y  robó  á  Europa  bajo  la  forma 
de  un  toro:  los  mitólogos  representan  á  Júpiter 
sobre  un  trono  de  oro  ó  de  marfil,  con  un  cetro  en 
la  mano  izquierda  y  con  la  otra  lanzando  el  rayo; 
á  sus  pies  hay  una  águila  con  las  alas  abiertas,  y  á 
su  lado  Ganímedes,  su  escanciador:  le  estaba  con- 

sagrada la  encina:  era  adorado  en  toda  la  tierra, 
siendo  sus  templos  mas  célebres  los  de  Dodona  en 
Grecia,  de  Olimpia  en  Elida,  de  Ammon  en  Libia 

y  el  Capitolio  en  Roma. — En  las  leyendas  trasmi- 
tidas por  los  antiguos  se  halla  á  la  vez  la  idea  de  un 

Dios  supremo  que  preside  .al  universo  y  que  se  en- 
cuentra bajo  mil  formas  diversas,  y  el  recuerdo  de 

un  príncipe  poderoso,  pero  disoluto,  que  reinó  bien 
en  Creta,  bien  en  cualquiera  de  los  países  donde  se 
encuentra  un  monte  Olimpo. 

*  JUQUILA:  pueb.  del  distr.  de  Iluajuapan, 
est.  de  Oajaca. 
JURA,  JURATUS  ó  JURASSUS  MONS: 

cadena  de  montañas  que  se  destaca  de  los  Alpes, 
se  estiende  por  la  Suiza  y  la  Francia,  se  dirige  del 
S.  O.  al  N.  E.,  atravesando  parte  del  cantón  suizo 
de  Basilea,  y  cubre  los  departamentos  franceses  del 
Doubs,  del  Jura  y  del  Ain:  forma  con  sus  ramifica- 

ciones gran  número  de  valles;  los  principales  son 
los  de  Joux,  de  Moutiers-Travers,  de  Valangin, 
del  Doubs,  del  Ain,  del  Ródano,  &c.:  sus  cumbres 
mas  altas  son:  el  Reculet,  el  Mont-Tendre  y  el Dole. 

JURA  (departamento  del):  uno  de  los  depar- 
tamentos fronterizos  de  la  Francia,  linda  al  N.  con 

el  del  Alto  Saona,  al  O.  con  los  de  Saona  y  Loira 
y  de  la  Costa  de  Oro;  al  S.  con  el  del  Ain,  y  al  B. 
con  la  Suiza:  tiene  315.355  habitantes:  su  capital 
es  Lons-el-Saulnier:  está  formado  de  parte  del  an- 

tiguo Franco  Condado:  hay  montañas  muy  ele  Ya- 
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das,  principalmeute  al  E.  y  al  N. :  lo  atraviesan  mu- 
chos rios ;  tiene  grandes  pantanos,  salinas,  minas  de 

nlla,  canteras  de  marmol,  alabastro,  &c.:  en  sus 
montes  se  crian  muchas  plantas  medicinales,  es  fér- 

til en  cáñamo,  avena,  maiz,  buenos  viñedos,  y  tie- 
ne escelentes  pastos,  donde  se  cria  mucho  ganado 

lanar,  caballar  y  de  cerda:  su  industria  consiste  en 
relojerías,  utensilios  de  hierro,  efectos  de  madera, 
y  se  hacen  muy  buenos  quesos. — Este  departamen- 

to tiene  cuatro  distritos  (Dole,  Poliguy,  San  Clau- 
dio y  Lons-el-Saulnier),  32  cantones  y  599  pueblos: 

pertenece  á  la  fi.*  división  militar  y  al  tribunal  real 
de  Besanzon;  forma  la  diócesis  de  San  Claudio. 
JURA  (Bailias  de)  LEBERBEG-VOGTE- 

YEN:  comarca  de  Suiza  que  forma  la  parte  N.  O. 
del  cantón  de  Berna,  comprende  los  antiguos  domi- 

nios del  príncipe-obispo  de  Basilea  y  se  divide  en 
5  bailias;  Conrtelary,  Delemont,  Montiers,  Poren- 
trny  y  Seignelegier. 
JURA:  una  de  las  Hébridas  al  N.  E.  de  la  isla 

de  Islay,  forma  parte  del  condado  escoces  de  Ar- 
gila;  tiene  1.300  habitantes:  su  principal  montaña 
es  el  Ben-an-Oir:  no  hay  en  toda  ella  mas  que  una 
sola  población,  llamada  también  Jura  en  la  cos- 

ta E. 

JURA:  así  se  llama  en  España  el  acto  solemne 
de  prestar  juramento:  pero  muy  principalmente  á 
la  asistencia  de  los  magnates,  prelados,  procurado- 

res y  diputados  de  la»  ciudades  de  voto  en  cortes 
para  jurar  y  reconocer  al  principe  ó  princesa  here- 

deros y  succesores  en  el  trono:  el  primer  monarca 
jarado  de  esta  manera  fué  D.  Jaime  I  de  Aragón: 
á  el  acto  de  la  Jura  acompañan  grandes  festejos, 
celebrándose  la  religiosa  ceremonia  en  algún  sun- 

tuoso y  antiguo  templo,  como  el  de  San  Gerónimo 
de  Madrid  donde  se  han  verificado  las  últimas  ju- 

ras reales. 
JURADO:  reunión  de  doce  ó  mas  ciudadanos, 

elegidos  a  la  suerte  entre  los  que  tienen  las  condi- 
ciones necesarias,  para  que  declaren,  según  su  con- 

ciencia, después  de  haber  escuchado  los  debates  ju- 
diciales, acusación  y  defensa,  si  es  ó  no  culpable  el 

acusado  ante  los  tribunales:  a  estos  ciudadanos  lla- 
mados también  jurados,  corresponde  solo  juzgar  el 

hecho  y  declarar  la  culpabilidad  ó  no  culpabilidad: 
después  los  jueces  aplican  la  pena:  en  España  solo 
se  ha  establecido  el  jurado  para  juzgar  los  delitos 
contra  la  libertad  de  imprenta. 

JÜRIEU  (P.):  teólogo  y  controversista  pro- 
testante; nació  en  1639  en  Mer  (Orleans),  hijo  del 

párroco  de  este  pueblo,  obtuvo  en  1674  una  cáte- 
dra en  la  universidad  protestante  de  Sedan ;  pero  en 

1681  al  suprimirse  este  instituto,  se  retiró  á  Rot- 
terdam, donde  le  dieron  una  cátedra  de  teología; 

pero  declarándose  contra  la  revocación  del  edicto 
de  Xantes,  y  causándole  celos  la  reputación  de 
Bayle,  su  colega  en  Sedan  y  Rotterdam,  acusó  á 
éste  de  heregía  y  de  adulterio  con  su  mujer,  é  hizo 
que  le  condenara  el  consistorio  de  Rotterdam  como 
reo  de  ambos  crímenes:  de  carácter  irascible  y  ar- 

rebatado, Jurieu  pasó  toda  su  vida  en  disputa,  es- 
cribió con  acrimonia  contra  Bossuet,  Fenelon  y 

Arnauld,  no  perdonando  á  sus  mismos  correligio- 

narios, entre  los  que  se  contaban,  ademas  de  Bay- 
le, Jaquelot,  Basnage  y  Saurin:  murió  en  Rotter- 

dam en  1718  á  los  75  de  edad:  sus  obras  principa- 
les son:  "Historia  del  calvinismo  y  del  papismo, 

puestos  en  paralelo,  Rotterdam,  1682,  2  vol.  en  4.°, 
la  cual  es  una  refutación  de  la  Historia  del  calvi- 

nismo del  P.  Maimbourg:  Política  del  clero  fran- 

cés, &c.,  Amstterdan,  en  12.°;  Espíritu  de  M.  Ar- 
nauld, Deventer  (Rotterdam),  1684,  2  vol.  en  12.'; 

Cuadro  del  sociniauismo,  1691,  en  12.°;  Historia 
crítica  de  los  dogmas  y  de  los  cultos,  Amsterdan, 

1704." 

JURISDICIONES  (liga  de  las  diez).  Véase 

Grison'es. 
JURJURA,  FERRATUS  MOXS:  cadena  del 

Atlas  en  el  África  septentrional,  en  las  provincias 
de  Argel  y  de  Constantina,  se  estiende  del  S.  O.  al 
N.  E.  á  lo  largo  de  la  orilla  izquierda  del  Saman,  y 

se  une  al  S.  con  el  Pequeño  Atlas:  es  preciso  atra- 
vesar esta  cadena  para  pasar  de  la  provincia  de  Ar- 

gel á  la  de  Constantina;  se  la  atraviesa  por  un  des- 
filadero llamado  Biban  ó  las  Puertas  de  Hierro. 

(Véase  Biban.) 
JURUA:  rio  de  la  América  del  Sur,  nace  en 

el  Peni  y  sale  probablemente  del  lago  Rogagua- 
lo;  después  viene  al  Brasil,  riega  la  parte  occiden- 

tal de  la  provincia  de  Para,  y  se  junta  con  el  Ama- 
zona á  los  68°  long.  O.,  2°  40'  lat.  S. :  da  su  nombre 

á  una  comarca  del  Brasil  en  la  provincia  de  Para. 

JURUENA:  rio  del  Brasil,  provincia  de  Mato- 
Grosso,  nace  en  la  misma,  hacia  el  punto  en  donde 

los  Camilos  Paresis  se  juntan  con  la  sierra  Uru- 
cumanacu;  separa  la  comarca  de  su  nombre  de  la 
de  Arinos,  y  confluye  con  el  Arinos  para  formar  el 

Topayos,  hacia  los  9°  10'  lat.  S.,  y  los  53°  48'  lon- 
gitud O.,  después  de  un  curso  de  unas  104  leguas 

del  S.  al  N.;  este  rio  es  muy  caudaloso  y  recibe 
muchos  afluentes. 

JURUEXA:  comarca  del  Brasil  en  la  parte  oc- 
cidental de  la  Provincia  de  Mato-Grosso:  linda  al 

N.  con  la  provincia  de  Para,  al  O.  con  el  Guapo- 
re  y  el  Madeira,  que  la  separan  del  Perú  y  del  Al- 

to Perú;  al  S.  E.  con  la  comarca  de  Mato-Grosso, 
y  al  E.  con  el  rio  de  su  nombre  que  la  separa  de  la 
comarca  de  Arinos:  tiene  mas  de  80  leguas  del  N. 
al  S.,  y  es  mas  esteusa  del  E.  al  O. :  en  esta  última 
dirección  la  corta  una  larga  cordillera  poco  eleva- 

da, á  la  cual  se  dan  los  nombres  de  cordillera  Ge- 
ral  y  de  sierra  Urucumanacu:  báñanla  multitud  de 
rios,  entre  los  cuales  los  mas  caudalosos,  después 

del  Juruena,  del  Madeira  y  de  Guapore  son  el  Ja- 
mary  y  el  Jeuparana;  sus  estensos  bosques  produ- 

cen buenas  maderas  para  la  construcción  naval  y 
para  la  carpintería,  corpulentos  cedros  y  palmeras, 
entre  otras  la  llamada  "ubusu,"  cuya  flor  es  un  ca- 

pullo elástico,  del  cual  se  sirven  los  indios  como  de 
un  gorro:  entre  los  pocos  establecimientos  que  han 
formado  los  portugueses  en  esta  comarca,  elprinci- 
pal  es  el  fuerte  del  príncipe  de  Beira,  construido 
en  1776  en  la  margen  derecha  del  Guapore. 
JUSSEY:  ciudad  de  Francia,  cabeza  de  terri- 

torio (Alto  Saona),  á  5J  leguas  X.  O.  de  Vesoul, 
y  á  3|  S.  de  Bourbonne-les-Bains,  situado  en  país 
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montañoso  y  cerca  de  la  márgeu  derecha  del  Aman- 
ce:  su  industria  consiste  en  relojería  fina;  celebra 
cuatro  ferias  al  año  para  la  venta  de  caballos,  te- 

jidos de  lana  y  sombreros  de  paja:  en  sus  cercanías 
hay  muchos  vestigios  de  antigüedades. 
JTJSSIEU  (Antonio  de):  nació  en  León  de 

Francia  en  1686,  murió  en  1758:  desde  sus  prime- 
ros años  sintió  una  inclinación  invencible  al  estu- 
dio de  la  botánica:  después  de  haber  estudiado  mu- 

chos años  en  Montpeller,  pasó  á  Paris  (n08j:pero 
no  tardó  en  hacer  un  viaje  á  Norraaudía  y  Bruta- 

ña, donde  hizo  descubrimientos  importantes  sobre 
las  plantas,  y  á  su  regreso  fué  nombrado  catedrá- 

tico de  botánica  en  el  jardin  real  en  reemplazo  de 
Tournefort:  algún  tiempo  después  entró  en  la  facul- 

tad de  medicina  y  fué  recibido  eu  la  Academia  de 
Ciencias:  hizo  también  varias  esuursiones  a  la  Fran- 

cia meridional,  España  y  Portugal,  cuyo  viaje  no 
fué  perdido  para  la  ciencia,  porque  hizo  descubri- 

mientos curiosos  y  reunió  una  colección  de  precio- 
sas plantas:  los  resultados  de  sus  trabiíjos  han  apa- 

recido casi  todos  en  las  "Memorias  de  la  Academia 
de  Ciencias:"  ha  publicado  también  aparte  algunos 
opúsculos,  entre  ellos,  un  "Discurso  sobre  los  pro- 

gresos de  la  boíTuica,"  Paris,  ni8:Stí  le  debe  una 
edición  de  las  "Iiistitutiones  rei  herbarise"  de  Tour- 

nefort, aumentadas  con  un  "Apéndice,"  León,  1719, 
y  la  publicación  de  las  laminas  liotanicas  de  Bar- 
relier,  acompañadas  de  testo  (R.  P.  "Barrelieri 
plantffi  per  Galliam,  Hispaniam  et  Italiam  obser- 
vatae,"  Paris,  1714,  en  folio):  en  1772  el  doctor  de 
Grendoger  de  Foigny  publicó  bajo  el  titulo  de 
"Tratado  de  las  virtudes  de  las  plantas,  obra  pos- 

tuma de  Mr.  Antonio  de  Jnssieu,"  un  curso  de  ma- 
teria médica  que  habia  enseñado  por  mucho  tiem- 

po en  la  facultad  de  medicina  de  Paris. 
JUSSIEU  (Bernardo):  hermano  del  anterior; 

nació  en  León  en  1699,  murió  en  Paris  en  1777, 

acompañó  a  su  hermano  Antonio  al  viaje  botáni- 
co que  hizo  por  España  y  Portugal,  donde  manifes- 
tó su  inclinación  decidida  á  la  historia  natural,  y 

á  su  regreso  á  Francia  fué  recibido  doctor  en  Mont- 
peller en  1720:  en  1722  succedió  á  VaiUant  en  la 

cátedra  de  botánica  del  Jardin  del  Rey:  publicó 
en  1725  en  2  volúmenes  una  edición  aumentada  de 

la  "Historia  de  las  plantas  de  las  cercanías  de  Pa 
ris,"  de  Tournefort:  este  libro  decidió  á  la  Acade- 

mia de  Ciencias  á  admitirle  en  su  seno  en  1725, 
cuando  solo  contaba  26  años  de  edad:  a  pesar  de 
su  vasta  erudición  publicó  poco,  limitándose  á  dar 
algunas  memorias  en  la  colección  de  la  Academia 
de  Ciencias;  pero  este  hombre  que  escribía  tan  po- 

co, meditaba  sin  cesar  sobre  las  leyes  que  rigen  á 
los  seres  organizados  y  sobre  las  relaciones  que  unen 
á  unos  con  otros:  fué  ademas  uno  de  los  que  mas 
contribuyeron  á  enriquecer  el  Museo  de  Historia 
Natural,  y  todavía  llama  la  atención  en  el  jardin 
de  las  plantas  un  cedro  del  Líbano  que  trajo  de 
Inglaterra  en  su  sombrero  en  1734,  y  que  hoy  es 
el  árbol  mas  alto  y  corpulento  qne  contiene  este 
jardin. 
JUSSIEU  (Josfe  de):  hermano  de  los  dos  que 

anteceden;  nació  en  León  eu  1704,  y  murió  en  1779: 

se  entregó  desde  su  juventud  al  estudio  délas  cien- 
cias: ingeniero,  naturalista  y  médico,  fué  nombrado 

para  acompañar,  en  calidad  de  botánico,  á  los  as- 
trónomos de  la  Academia  de  Ciencias  que  se  em- 
barcaron para  el  Perú  en  1735,  con  objeto  de  me- 

dir un  arco  del  meridiano:  luego  que  sus  colegas 

regresaron  a  Enropa,  continuó  recorriendo  la  Amé- 
rica meridional,  á  fin  de  proseguir  sus  investigacio- 

nes de  historia  natural,  y  no  volvió  a  Francia  has- 
ta el  año  1771,  después  de  30  de  ausencia;  pero 

quebrantada  notablemente  su  salud,  murió  sin  ha- 
ber podido  redactar  las  memorias  de  sus  viajes:  se 

le  debe  el  descubrimiento  del  "heliotropo  del  Pe- 
rú," hoy  tan  generalizado  en  imestros  jardines. 

JUSSIEU  (Antonio  Lorenzo  de);  sobrino  de 
los  anteriores;  nació  en  León  en  1748,  murió  en 
Paris  en  1836:  pasó  á  Paris  en  1765  para  terminar 
sus  estudios  bajo  la  dirección  de  sn  tio  Bernardo, 
y  en  1770  tomó  el  grado  de  doctor  en  medicina  en 
la  facultad  ¡le  Paris:  poco  tiempo  después  fué  elegi- 

do por  Lemonnier,  profesor  de  botánica  en  el  Jar- 
din  del  Rey,  para  suplirle,  y  nombrado  en  1777  de- 

mostrador de  botánica  en  el  mismo  establecimien- 
to en  reemplazo  de  su  tio:  en  1773  fué  admitido  en 

la  Academia  de  Ciencias,  y  en  1789  publicó  una 

obra,  fruto  de  largos  estudios,  titulada:  "Genera 
plantarum  secundum  ordines  naturales  deposita," 
la  cual  hace,  dice  Cuvier,  en  las  ciencias  de  obser- 

vaciones, una  época  acaso  tan  importante  como  la 
química  de  Lavoisier  en  las  ciencias  de  esperien- 
cia:  en  esta  obra  aplica  á  todo  el  reino  vegetal  un 
método  de  clasificación  natural:  en  1784,  Jnssieu 
formó  parte  de  la  comisión  nombrada  del  seno  de 
la  sociedad  real  de  medicina  para  el  examen  del 
magnetismo  animal;  pero  no  pudiendo  ponerse  de 
acuerdo  con  sus  colegas  sobre  la  manera  de  juzgar 
y  apreciar  los  hechos,  se  negó  á  firmar  su  informe 
y  publicó  otro  á  su  nombre  para  esplicar  y  motivar 
su  negativa,  y  en  él  reconoce  la  realidad  de  los  efec- 

tos singulares  producido  por  Mesmer,  y  los  atribu- 
ye á  la  acción  del  calor  animal:  en  1790  fué  nom- 

brado individuo  de  la  municipalidad  de  Paris,  y 
encargado  como  tal  de  la  administración  de  los 
hospitales  y  hospicios  de  aquella  ciudad,  cuyos  car- 

gos desempeñó  hasta  fines  de  1792:  en  1804  fué 
nombrado  uno  de  los  profesores  de  la  Academia 
de  Medicina  de  Paris;  pero  en  1822  fué  despojado 
arbitrariamente  de  su  cátedra,  así  como  muchos  do 
sus  colegas:  en  1826  se  vio  obligado  á  renunciar 
su  cátedra  de  botánica  en  el  Museo  á  cansa  de  ha- 

llarse muy  quebrantada  su  salud:  pero  á  pesar  de 
su  edad  avanzada,  conservó  hasta  su  muerto  su 

amor  á  la  ciencia  y  todas  sus  facultades  intelectua- 
les: ademas  de  los  escritos  que  ya  hemos  menciona- 

do, se  le  debe  una  colección  de  noticias  sobre  la  his- 
toria del  Museo  de  Historia  Xatural,  y  multitud 

de  artículos  de  importancia  en  el  "Diccionario  de 
ciencias  naturales,"  entre  los  cuales  es  notable  el 
que  trata  del  método  natural  de  los  vegetales. — 
Mr,  Adriano  de  Jnssieu,  hijo  de  Lorenzo,  nació  en 
Paris  en  1787;  reemplazó  á  su  padre  en  la  cátedra 
de  botánica  del  Museo,  1826,  y  en  1831  entró  en 
la  Academia  de  Ciencias. 
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JUSSrF.  (Véase  Yussur.) 

JUSSY-L'EVEQTJE:  lugar  de  Suiza  á  3^  le- 
guas E.  S.  E.  de  Ginebra  y  á  1  X.  de  Boue:  existe 

allí  el  palacio  de  Crest,  que  perteneció  durante 
mucho  tiempo  á  Agripa  de  Aubigné,  amigo  y  com- 

pañero de  Enrique  IV:  este  lugar  debe  su  nombre 
á  un  palacio  que  poseia  el  obispo  de  Ginebra;  su 
población  consta  de  1.100  hab.:  sus  alrededores 
son  muy  arbolados. 
JUSTA  (Sta.)  :  virgen  y  mártir  española:  celé- 

brase la  fiesta  de  esta  santa  el  mismo  dia  que  la  de 
Sta.  Rufina,  su  hermana:  eran  naturales  de  la  ciu- 

dad de  Sevilla,  y  se  mantenían  vendiendo  vasijas 
de  barro,  invirtiendo  en  limosnas  lo  que  les  sobra- 

ba de  su  escaso  sustento:  un  dia  que  las  principa- 
les señoras  de  la  ciudad  salieron,  llevando  en  an- 

das el  ídolo  Salambon,  solicitaron  limosna  para 
celebrar  su  fiesta ;  llegaron  al  puesto  de  nuestras 
santas,  y  como  ellas  respondiesen  que  no  querían 
contribuir  para  el  culto  de  las  falsas  deidades,  irri- 

tadas aquellas  damas,  dejaron  caer  las  andas  sobre 
las  vasijas  que  ellas  tenian  de  venta,  y  se  las  hicie- 

ron pedazos:  las  dos  hermanas  inmediatamente 
rompieron  aquel  ídolo,  cuya  acción  llegó  al  instan- 

te á  noticia  del  gobernador  Diogeniano:  mandó 
que  las  rasgasen  las  carnes  con  garfios  de  hierro, 
aplicando  después  hachas  encendidas,  y  viendo  que 
permanecían  constantes  en  la  fe,  las  mandó  encer- 

rar en  un  oscuro  calabozo:  al  poco  tiempo  las  sa- 
caron y  las  obligaron  á  andar  descalzas  por  lo  mas 

fragoso  de  los  montes  Marianos  (hoy  Sierra-Mo- 
rena), cuya  maleza  las  causó  un  dilatado  martirio: 

volviéronlas  á  la  cárcel,  y  en  ella  murió  Justa,  y 

pocos  dias  después  los  ministros  que  mandó  el  go- 
bernador, mataron  á  Rufina  á  fuerza  de  golpes  que 

la  dieron  en  la  cabeza:  su  fiesta  se  celebra  en  19 

de  julio. 
JUSTICIA:  para  representarla,  distinguen  los 

artistas  la  justicia  humana  de  la  justicia  divina:  los 
atributos  ordinarios  de  la  primera  son  la  balanza 
y  la  espada:  algunas  veces  ponen  una  venda  sobre 
los  ojos  de  la  figura  en  que  la  personifican  para  in- 

dicar la  rigurosa  imparcialidad  que  conviene  al  ca- 
rácter del  juez:  representan  la  justicia  divina  bajo 

la  figura  de  una  joven  de  rara  belleza,  sobre  cuya 
cabeza  se  ve  una  corona  de  oro,  y  encima  de  ésta 
una  paloma  de  estraordinaria  blancura:  lleva  los 
cabellos  esparcidos,  su  traje  es  tejido  de  oro,  tiene 
en  la  mano  derecha  una  espada  de  fuego,  y  en  la 
izquierda  una  balanza. 
JUSTICIA  MAYOR  DE  ARAGÓN  (el):  si 

alguna  vez  se  ha  interpuesto  entre  la  corona  y  el 
pueblo  un  poder  capaz  de  proteger  á  éste  contra  los 
desafueros  de  aquella,  ha  sido  al  instituir  en  Ara- 

gón el  oficio  del  justicia,  en  quien  haciendo  mas- 
culina á  esta  palabra,  se  quiso  ya  personificar  la 

autoridad  suprema  que  disfrutaba  y  sus  estraordi- 
uarias  funciones  judiciales,  cual  nunca  tuvo  otras 
ningún  magistrado  del  mundo:  no  solo  se  apelaba 
á  la  justicia  mayor  de  todas  las  sentencias  de  ios 
tribunales  inferiores,  sino  que  podia  avocar  á  sí  las 
causas  en  todos  tiempos  y  en  cualquier  estado  eu 
que  se  encontrasen,  y  aun  sacar  á  los  presos  de  la 

cárcel  en  que  hubiesen  sido  puestos  y  trasladarlos 
á  otra  destinada  para  cumplir  esta  clase  de  provi- 

dencias: en  casos  dudosos,  la  opinión  del  justicia 
era  igual  á  la  misma  ley,  y  su  jurisdicción  se  esten- 
dia  en  competencia  cou  las  cortes:  ninguna  cédula 
ni  real  orden  era  válida  sin  su  consentimiento,  y  al 
subir  al  trono  un  nuevo  soberano  tenia  que  prestar 
juramento  de  guardar  los  fueros  y  libertades  del 
reino,  puesto  de  rodillas  ante  el  justicia,  que  per- 

manecía sentado  y  con  la  cabeza  cubierta:  para  la 
elección  del  justicia  se  buscaban  en  el  candidato 
todas  las  garantías  de  que  no  había  de  abusar  de 
una  posición  tan  elevada,  pero  de  todos  modos  era 
responsable  ante  las  cortes,  que  nombraban  un  in- 

dividuo por  cada  brazo  ó  estamento  para  que  ins- 
peccionasen su  conducta:  solo  las  cortes  y  el  rey 

unidos  podían  remover  al  justicia,  habiendo  causa 
bastante,  pues  este  cargo  era  vitalicio  por  fuero  de 
Alfonso  V  en  1442:  el  justicia  tenia  el  carácter  de 
consejero  nato  del  soberano;  pero  como  á  despe- 

cho de  éste  podian  hacer  que  su  voluntad  prevale 
ciese  en  ciertos  casos  y  aun  proteger  á  individuos 
perseguidos  por  los  reyes,  trataron  éstos  de  depo- 

ner al  justicia  y  aun  de  anular  su  autoridad,  cosa 
que  al  fin  logró  el  incontrastable  despotismo  de 
Felipe  II. 
JUSTINA,  FLAVIA  JUSTINA  AUGUS- 

TA: emperatriz  romana,  hija  de  Justo,  gobernador 
de  Piceno:  casó  sucesivamente  con  el  tirano  Mag- 
nencio,  con  el  emperador  Valentiniauo  (368),  y 
después  de  la  muerte  de  este  último  hizo  proclamar 
emperador  á  Yalentiniano  II,  con  quien  Graciano 
quiso  compartir  el  imperio:  intentó  varias  veces 
establecer  el  arrianismo  en  sus  estados;  pero  San 
Ambrosio  impidió  la  ejecución  de  este  proyecto: 
habiendo  conquistado  el  tirano  Máximo  gran  par- 

te de  la  Italia  eu  381,  se  vio  obligado  á  retirarse 
á  Tesalónica,  donde  murió  en  398. 
JUSTINA  (Sta.):  virgen  y  mártir,  patrona  de 

Padua;  pereció  en  la  persecución  de  Diocleciano: 
se  la  celebra  el  T  de  octubre. — Hubo  otra  Sta.  Jus- 

tina, mártir,  en  Nicomedia  en  304,  y  se  la  celebra 
el  27  de  setiembre. 

JUSTINI  ANA :  nombre  de  dos  ciudades  del  im- 

perio de  Oriente  en  la  Tracia  y  la  Dacia  mediter- 
ránea, embellecidas  y  aumentadas  por  Justiniano, 

que  se  distinguían  por  los  epítetos  de  "prima  y  de 
secunda:"  se  llama  también  la  una  "Tauresium,"  y 
la  otra  "Ulpianum."  (Véanse  estos  nombres.) 
JUSTINI ANI:  familia  italiana.   (Véase  Giüs- 

TIXIANI, ) 

JUSTINIANO  I:  emperador  de  Oriente  (527- 
565),  sobrino  de  Justino  I;  nació  en  483  en  Tau- 

resium, en  Mesia:  el  reinado  de  este  príncipe  es 
célebre  por  las  querellas  de  las  facciones  del  circo 
llamado  los  Verdes  y  los  Azules,  por  hts  hazañas 
de  Belisario  y  del  eunuco  Narcés  contra  los  godos 
de  Italia  y  los  vándalos  de  África,  así  como  por  las 
victorias  de  los  primeros  ganadas  á  los  persas:  se 
hizo  sobre  todo  notable  por  la  reforma  de  las  insti- 

tuciones judiciarias:  Justiniano  mandó  revisar  por 
una  comisión  de  jurisconsultos,  á  cuya  cabeza  esta- 

ba Triboniano,  todas  las  constituciones  ú  órdenes 
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de  sus  predecesores,  y  formó  el  código  que  lleva  su 
nombre  (529):  al  código  siguió  el  Digesto  ó  Pan- 

dectas, los  Institutos  y  las  Novelas"  (todas  estas 
obras  se  Lan  reunido  bajo  el  título  de  Corpus  juris 
civilis  j :  Justiuiano  se  ocupó  también  de  asuntos  de 
religión,  si  bien  con  mas  celo  que  conocimiento: 
habia  casado  con  Teodora,  mujer  célebre  por  su 
hermosura,  pero  también  por  sus  desórdenes,  la 
cual  ejerció  sobre  él  un  absoluto  imperio  y  deshou- 
ró  parte  de  su  reinado. 
JUSTINIANO  II,  llamado  Rhinotmeto,  es  de- 

cir, Nariz  Cortada:  emperador  de  Oriente;  succe- 
dió  en  685  á  su  padre  Constantino  Pogonat:  liízose 
tau  odioso  por  su  tiranía  y  sus  crueldades,  que  sus 
subditos  se  sublevaron,  le  cortaron  la  nariz  y  lo  des- 

terraron al  Quersoneso  en  694:  permaneció  en  el 
destierro  diez  años,  durante  los  cuales  fué  gober- 

nado el  imperio  por  Leoncio  y  Tiberio  Absimare; 
pero  fué  reemplazado  en  el  trono  el  año  7Ü5  por 
Tiberio,  rey  de  los  biílgaros:  pereció  asesinado 
en  711. 
JUSTINIANO:  nombre  de  una  noble  familia 

de  Venecia.  (Véase  Gicstiniani.) 
JUSTINIANO  II,  llamado  el  joven:  sobrino 

de  Justiniauo;  le  succedió  en  575:  se  hizo  odioso 
por  sus  desórdenes  y  sus  crueldades,  cometiendo  la 
debilidad  de  entregar  el  poder  á  su  esposa  Sofía, 
que  causó  grandes  males  al  imperio:  á  unes  de  su 
vida  se  volvió  loca  y  murió  en  578  después  de  ha- 

ber adoptado  á  su  yerno  Tiberio  Constantino. 
JUSTINO:  historiador  latino  que  floreció  en 

tiempo  de  los  Antoninos  en  el  siglo  II;  redactó  un 

compendio  de  la  "Historia  universal"  de  Trogo 
Pompeyo,  en  H  libros;  obra  elemental  escrita  con 
sencillez  y  elegancia  y  que  llegó  á  hacerse  clásica: 

forma  parte  de  las  colecciones  "ad  usum  Delfini, 
variorum,"  &c.:  fué  publicada  porWetsel,  1808,  y 
traducida  al  francés  por  el  abate  Paul,  1174,  y  por 

MM.  Pierrot  y  Boitard,  1827,  2  vol.  en  8.° 
JUSTINO  (S.),  llamado  el  filósofo:  doctor  de 

la  Iglesia;  nació  por  los  años  103  en  Flavia  Neá- 
polia  (la  antigua  Siquem),  en  Palestina,  fué  prime- 

ro pagano  y  adoptó  la  secta  de  Platón:  recibió  el 
bautismo  á  la  edad  de  30  años,  y  pasó  á  Roma, 
donde  abrió  una  escuela  de  filosofía  cristiana:  ca- 

lumniado por  el  filósofo  cínico  Cresceucio,  fué  con- 
denado á  muerte  por  el  prefecto  de  Roma,  y  sufrió 

el  martirio  por  los  años  de  167:  se  le  celebra  el  13 
de  abril:  S.  Justino  ha  dejado  muchas  obras  escri- 

tas todas  en  griego,  entre  otras  dos  "Apologías  do 
la  religión  cristiana,  y  un  Tratado  de  la  monarquía 

de  Dios:"  sus  obras  han  sido  publicadas  en  griego- 
latin  por  Dom  Maran,  Paris,  1742,  en  folio,  y  por 
Oto,  Jena,  1842. — Hubo  otro  S.  Justino,  también 
mártir,  que  se  celebra  el  8  de  agosto. 
JUSTINO  I,  llamado  el  axciaxo:  emperador  de 

Oriente;  nació  en  450  en  Francia;  fué  primeramen- 
te pastor  y  después  soldado;  logró  las  primeras 

dignidades  en  tiempo  del  emperador  León,  y  subió 
al  trono  á  consecuencia  de  una  intriga  después  de 
la  muerte  de  Anastasio  (518):  reinó  sabiamente  y 
calmó  por  algún  tiempo  las  querellas  religiosas; 
sin  embargo,  agitaron  su  reinado  las  facciones  de 

Tomo  IV. 

los  Verdes  y  de  los  Azules:  murió  en  527  después 
de  haber  asociado  á  su  trono  á  su  sobrino  Justi- niauo. 

JUSTINOPOLIS,  hoy  Capo  de  Istria:  ciudad 
de  la  Dacia  mediterránea  cerca  de  Justiniana  Se- 

cunda, fundada  por  Justiuiano  I  en  honor  de  su 
tio  Justino  I. 

JUSTO  ó  JUSTINO  (San):  mártir,  natural 

de  Ausserre,  confesó  la  fe  y  murió  en  el  Beau- 
vaises:  la  iglesia  le  celebra  el  18  de  octubre. 
JLTSTO  (San):  arzobispo  de  León  de  Francia 

á  fines  del  siglo  IV,  asistió  á  los  concilios  de  Va- 
lencia (374),  de  Aquilea  (381),  y  combatió  en 

ellos  á  los  arríanos:  renunció  la  mitra  para  ir  á 
vivir  como  anacoreta  en  los  desiertos  de  Egipto: 
se  le  celebra  el  2  de  setiembre. 

JUSTO  (S.):  nació  cu  Baeza  (Andalucía),  y 
desde  niño  se  le  consideraba  como  maestro  en  los 

misterios  de  la  fe  católica:  siendo  Numeriano  em- 
perador de  Roma,  envió  á  España  al  presidente 

Oliverio  para  que  estinguiera  el  catolicismo,  y  co- 
mo viera  en  Justo  uno  de  sus  mejores  observantes, 

le  mandó  atormentar  varias  veces:  condolido  otro 
niño,  llamado  Abundio,  de  su  maestro,  so  atrevió 

á  reprender  al  tirano,  por  cuya  causa  fué  conduci- 
do adonde  se  hallaba  Justo:  ambos  fueron  puestos 

en  un  horno,  desde  donde  alababan  á  Dios,  y  de 

cuyas  llamas  quedaron  sus  cuerpos  y  vestidos  ile- 
sos el  dia  14  de  diciembre  de  306. 
JUSTO  Y  PASTOR  (Stos.):  eran  hermanos  y 

nacieron  cerca  de  Alcalá  de  Henares:  tenia  7  años 

el  uno  y  9  ol  otro  cuaudo  pasó  Daciauo  por  Alca- 
lá, donde  los  dos  niños  aprendían  á  leer:  en  el  mo- 

mento que  vieron  al  perseguidor  de  los  cristianos, 
arrojaron  las  cartillas  y  se  presentaron  al  tirano 
que  los  mandó  azotar  únicamente;  pero  temiendo 
que  estos  jóvenes  inocentes  podían  perjudicarle 
cuando  fuesen  mayores,  hizo  que  los  degollasen  el 
dia  6  de  agosto  del  año  307 :  sus  manos  y  rodillas 
quedaron  estampadas  en  la  piedra. 
JUSTO  LIPSIO,  JcsTus  Lirsiüs:  sabio  filó- 

logo holandés,  nació  en  1547  cerca  de  Lovaina: 
fué  primero  secretario  del  cardenal  de  Granvelle 
(1589)  que  lo  llevó  á  Roma;  enseñó  historia  en 
Jena  (1572-74),  en  Leída  (1579-91)  y  en  fin, 
en  Lovaina,  muriendo  en  1606:  aunque  nació  en 
la  religión  católica  se  hizo  después  protestante; 
pero  poco  antes  de  morir  volvió  á  abrazar  el  ca- 

tolicismo :  es  acusado  por  muchos  autores  de  ha- 
ber hecho  la  apología  de  la  intolerancia:  entre  sus 

muchos  escritos  son  notables:  "Manuductio  al  filo- 
sophiam  stoicam,  libri  III;  l'hysiologia;  Stoicaj, 
libri  III;  Politicorum  libri  IV:  Mónita  et  exem- 
pla  política,  y  sus  comentarios  sobre  Tácito,  Sé- 

neca etc."  La  colección  completa  de  sus  obras  ha 
sido  publicada  en  Amberes  1037,  6  vol  cu  folio, 

y  Wesel  1678,  4  vol.  en  8°:  uno  de  los  méritos 
principales  de  Justo  Lipsio,  es  haber  dado  á  co- 

nocer perfectamente  el  estoicismo. 
JUSTO  MEDIO:  en  su  sentido  recto  indica  el 

punto  equidistante  de  dos  estreñios  que  son  ó  pue- 
den ser  perjudiciales:  aplicado  este  término  á  la 

política  significa,  según  la  definición  de  Montes- 
65 
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qcien:  "el  método  de  administración  y  de  gobier- 
no que  consiste  en  mantenersje  por  la  moderación 

y  por  las  leyes  entre  las  pretensiones  de  los  par- 
tidos:"' algunos  escritores  han  dicho  que  el  go- 

bierno del  justo  medio  se  ha  creado  en  Francia 
por  el  rey  Luis  Felipe  I  para  sustituirle  al  de  la 
revolución  de  Julio;  pero  la  definición  preinserta 

de  aquel  célebre  publicista  prueba  todo  lo  contra- 
rio; lo  que  hay  de  cierto  es  que  se  le  ha  aplicado 

el  título  de  justo  medio  como  sinónimo  de  gobier- 
no conciliador. 

JUTERBOCK:  ciudad  de  los  estados  prusia- 
nos (Brandemburgo)  al  S.  de  Fosdan:  tiene  3.230 

habitantes  y  fortificaciones  mny  antiguas:  su  in- 
dustria consiste  en  fabricas  de  lienzo,  de  aguar- 

diente y  lanerías. — Es  célebre  por  la  victoria  que 
ganaron  los  sueco.s  mandados  por  Torstenson  al 
general  austríaco  Gallas  (1644). 

JUTES:  antiguo  pueblo  de  la  Germania  que 
pertenecía  á  la  familia  gótica,  ha  dado  su  nombre 
á  la  Jutlandia. 

JUTLANDIA:  "Jylland"  de  los  daneses  el 
Quersoneso  Címbrico  de  los  antiguos,  Jutia  ó 
"Jnetlandia"  en  latín;  península  de  Dinamarca  en- 

tre los  55°  24'  y  51°  36'  latitud  N.  y  entre  los  5°  18' 
y  9°  6'  long.  E.;  linda  al  S.  con  el  Sleswig,  al  N. 
con  el  Skag-ger-Rack,  y  al  N.  E.  con  el  Cattegat: 
esta  región  tiene  48  leguas  de  largo  del  N.  al  S., 
32  en  su  mayor  anchura  del  E.  al  O.  y  194  de  su- 

perficie: su  población  consta  de  44.000  habitantes: 
algunas  veces  se  estiende  el  nombre  de  Jutlandia 
hasta  Sleswig,  y  se  prolonga  la  península  hasta  el 
Eider:  la  Jutlandia  no  es  división  administrativa 
de  Dinamarca;  contiene  10  aldeas  y  1  ducados 

(comprendiendo  en  ellos  el  Sleswig) :  véase  Dina- 
marca.— El  clima  de  Jutlandia  es  húmedo  y  frió; 

el  sol  está  casi  siempre  por  todas  partes  cubierto 
de  nubes  tormentosas:  en  la  parte  septentrional 

se  estiende  un  vasto' golfo  llamado  Limfiord  (véa- 
se esta  palabra):  la  pesca  y  domar  caballos  es  la 

ocupación  principal  de  sus  habitantes:  la  Jutlan- 
dia habitada  en  otro  tiempo  por  los  cimbros,  que 

le  ha  dado  el  sobrenombre  de  Quersoneso  Címbri- 
co, lo  fué  después  por  los  jutos  ó  íots  (tribu  de  los 

godos)  de  donde  dimana  su  nombre  actual. 
JUTURNA:  diosa  de  los  latinos,  venerada  par- 

ticularmente por  las  matronas  y  las  jóvenes:  Ovi- 
dio la  finge  hija  de  Daño  y  hermana  da  Turno,  rey 

de  los  rútulos:  esta  divinidad  recibía  principalmen- 
te las  adoraciones  de  las  mujeres  del  Lacio  en  las 

orillas  de  las  fuentes. 
JUTTRXALES:  fiestas  anuales  en  honor  de 

la  diosa  Juturna:  las  jutnrnales  se  celebraban  par- 
ticularmente por  la  clase  de  artesanos  que  emplea- 

ban el  aana  en  su  trabajo. 
JUYATUX  ó  JUVAVIA:  hoy  Salzburgo, 

ciudad  de  la  díóc.  de  Iliria  occidental,  en  la  Xo- 
rica  segunda  ó  ribereña,  al  S.  O.  y  orillas  del 
Sal.sa. 

JUVEXAL.  DÉcnirs  Julius  Jcvenwlis:  famo- 
so poeta  satírico  latino;  nació  en  Arpinum  hacia 

el  año  42;  estudió  bajo  la  dirección  de  Frontón  y 
de  Quintiliano.  y  fué  por  algnn  tiempo  abogado: 

I  hasta  el  tiempo  de  Diomiciano  no  escribió  sus  prí- 
I  meras  sátiras  ni  las  publicó  hasta  los  reinados  de 
Trajano  y  Adriano,  obteniendo  todas  el  aplauso 

I  general;  á  escepcion  de  la  VII  (sobre  la  miseria 
\  de  los  literatos)  que  le  fué  muy  perjudicial,  pues 
í  creyendo  un  istrion  favorito  de  Adriano,  que  el 
poeta  había  querido  designarle  por  medio  de   una 

!  alusión,  logró  que  fuese  relegado  á  Syen  en  el  al- 
j  to  Egipto  con  el  título  de  prefecto  de  una  legión: 
I  Juvenal  murió,  según  se  cree,  en  esta  especie  de 
j  destierro  á  la  edad  de  mas  de  80  años:  según  otras 
;  tradiciones  murió  en  Roma:  se  conservan  de  este 
poeta  16  sátiras,  todas  notables  por  la  energía  y 
vehemencia  del  estilo  y  sobre  todo  por  el  acento 
de  convicción  con  que  el  poeta  exhala  su  indigna- 

ción contra  los  vicios  de  su  siglo:  las  mas  célebres 
son  las  que  tratan  de  la  nobleza,  délos  votos  y  de 
las  mujeres:  las  ediciones  mas  estimadas  de  Ju- 

venal son  las  llamadas  de  "Tariorum   1648;  ad 
usum  Delphini,  1684;  DeRuperti,''  Leipsick,  y  de 
Achaintre,  Faris  1810:  las  mejores   traducciones 
son  eu  prosa,  las  de  Dussaulxs,  París  1110:  las  de 
Baillot  1823;  de  M.  Courtaud-Diverneresse,  1831, 
2  vol.  en  32.°,  y  en  verso,  las  de  M.  Raoul  1812  y 
1826;  de  Mechin  1811,  y  de  Bonziqne  1843. 
JUVENAL,  ó  JOUVENELL  de  los  Ursinos 

(Jcan):  magistrado  francés;  nació  en  Troyes  ha- 
cía 1350,  murió  en  1431;  fué  nombrado  en  1388 

preboste  de  los  mercaderes;  obtuvo  la  confianza  de 
Carlos  VI,  se  ©ijuso  al  duque  de  Borgoña  que  le 
íicusó  de  sedición  é  intentó  aunque  inútilmente 
que  le  condenaran  (1393);  salvó  al  rey  de  las  ma- 

nos de  este  príncipe,  y  en  1400  fué  nombrado  abo- 
gado del  rey,  después  cansiller  y  por  último  pre- 

sidente del  parlamento  en  Poitiers:  la  ciudad  de 
París  le  dio  en  recompensa  de  sus  servicios  el  pa- 

lacio de  los  Ursinos,  cuyo  nombre  agregó  al  suyo 

propio. JUVEXAL  DE  LOS  URSIXOS  (Gcili.er- 
3io) :  canciller  de  Francia  en  el  reinado  de  Luis  XI, 
hijo  del  anterior;  nació  en  París  eu  1400:  igual- 

mente apto  para  la  toga  y  la  espada,  fué  sucesiva- 
meute  consejero  del  parlamento,  capitán  de  gen- 

darmes, teniente  general  del  Delfinado,  baile  de 
Sens,  y  por  último  canciller  de  Francia  en  1445: 
depuesto  y  preso  en  14G1  por  orden  del  suspicaz 
Luis  XI,  logró  probar  su  inocencia  y  fué  repuesto 
en  1465  de  una  manera  honrosa:  murió  en  1412. 
— Su  hermano  Juan  Juvenal  de  los  Ursinos  fué 
arzobispo  de  Reims  en  1449,  consagró  á  Luis  XI, 
fué  uno  de  los  obispos  que  revisarou  la  sentencia 

dada  por  los  ingleses  contra  la  Doncella  de  Or- 
leans,  y  murió  en  1413,  tan  apreciado  por  sus  vir- 

tudes episcopales  como  por  sus  conocimientos  lite- 
rarios: dejó  una  historia  del  reinado  de  Carlos  VI, 

desde  1380  hasta  1422,  impresa  en  1614  eu4.' 
JUVEX ALIAS:  dábase  este  nombre  á  las  fies- 

tas celebradas  por  los  romanos  en  honor  de  la  dio- 
sa Juventa:  durante  estas  fiestas  los  jóvenes  de 

Roma  ofrecieron  á  la  deidad  las  primicias  de  su 

barba,  que  arrojaban  mezclada  con  el  incienso  en 
un  gran  pebetero. 
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JUVBNCO  ó  JU  VENCIÓ  (Cayo  VErrio  Aqui- 
lino) :  el  mas  antiguo  poeta  cristiano;  floreció  en 

el  siglo  IV  bajo  el  imperio  de  Constantino  el  Gran- 
de, como  nos  informan  los  líltiraos  versos  de  su 

poema;  nació  en  España  de  una  familia  ilustre,  y 
abrazó  en  su  juventud  el  estado  eclesiástico:  esto 
es  cuanto  se  sabe  de  él:  su  primer  poema  está  titu- 

lado: "Historite  evangoHcse,"  libri  IV,  en  eL  cual 
ha  tenido  por  fundamento  de  su  trabajo  el  evan- 

gelio de  San  Mateo,  aunque  suple  el  silencio  de 
este  historiador  sagrado  con  las  narraciones  de  los 
demás  evangelistas:  también  escribió  varios  him- 

nos y  un  "compendio  del  Génesis;''  de  los  cua- 
les publicó  Arévalo  una  edición  en  Roma,  año  de 

1792,  en  4° 
Jü VENTA:  diosa  que  presidia  á  la  edad  de  la 

adolescencia:  los  romanos  la  invocabanjcuando  ha- 
cían quitar  á  sus  hijos  la  toga  pretexta. 

JüVIGNY:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can. 

j  ton  (Mancha),  al  N.  O.  de  Mortain;  tiene  700 hab.  ( Véase  Rigoley.  ) 
JUVISY:  aldea  del  departamento  del  Sena  y 

Oise,  al  N.  O.  de  Corbeil,  sobre  la  pendiente  de 
una  montaña  cerca  de  los  rios  Orge  y  Sena:  tiene 
500  hab.;  hay  un  castillo  y  un  parque  magnífico 
y  lo  atraviesa  un  camino  de  hierro. 

*  JUXTLAHUACA:  pueb.  del  distr.  de  Hua- 
juapan,  est.  de  Oajaca. 
JUZGHAT,  OxiAXA  ó  SoANüA  de  los  antiguos: 

ciudad  de  la  Turquía  asiática  (Sivas),  á  los  39° 
42'  lat.  N.,  y  los  32°  30'  long.  E.:  tiene  16,000 
hab.,  es  capital  del  sanjacato  de  Juzghat;  hay  un 
palacio  del  bajá:  sus  casas  son  pequeñas,  pero  bien 
construidas,  tiene  una  mezquita  por  el  estilo  de 
Santa  Sofia  en  Constantinopla:  el  sanjacato  de 
Juzghat  está  situado  al  S.  O.  del  bajalato  de  Si- 
vas,  eutre  los  sanjacatos  do  Tchurum,  de  Amaiseh, 
de  Sivas,  la  Caramania  y  el  Kizil-Irmack:  es  go- 

bernado por  un  bajá  independiente. 
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K:  la  Academia  española  no  admite  esta  letra 
en  el  número  de  las  que  componen  nuestro  abece- 

dario; en  efecto,  solo  se  usa  en  algunas  voces  toma- 
das de  otros  idiomas;  y  aun  en  estas  se  puede  suplir 

con  la  C  ó  con  la  Q. — K  es  "Kappa"  de  los  grie- 
gos, equivalente  á  la  C  latina:  esta  letra  fué  adop- 
tada por  los  romanos  desde  los  tiempos  de  Salustio; 

pero  solo  se  empleaba  en  algunas  dicciones,  tales 

como  "Kalend»,  Kartago,  Kaput,  Kajsones:"  tam- 
bién marcaban  los  romanos  con  la  letra  K,  inicial 

de  "Kalumnia"  la  frente  de  los  calumniadores,  á 
fin  de  que  no  pudiesen  en  lo  sucesivo  encargarse  del 
empleo  de  acusadores:  después  prevaleció  la  C  pa- 

ra esta  marca:  en  muchas  medallas  latinas,  la  K 
es  inicial  de  nombres  propios  de  ciudades,  empera- 

dores, familias  ilustres,  &c. :  así  vemos  indicados 
con  la  K  los  nombres  de  César,  Claudio,  Carlo- 
magno,  Campania,  Colonia,  &c.:  en  las  medallas  de 
Cartago  la  letra  K  se  ve  muy  frecuentemente  con 

la  siguiente  abreviación  K.  O.  "Carthaginis  offici- 
na:  C.  V.  I.  X.  K.,  significa  Colonia  Yictrix  Julia 
Nova  Cartílago:  la  K  griega  es  análoga  á  la  letra 

"Koplí"  de  los  fenicios:  la  Koph,  cuya  forma  era 
una  O  con  una  virgulilla,  se  empleaba  por  los  grie- 

gos antes  de  la  introducción  déla  K ;  por  eso  se  ve 
en  las  medallas  llamadas  de  Corinto  y  en  algunas 
antiquísimas  de  Siracusa. — La  K  se  encuentra  en 
el  alfabeto  de  los  celtíberos  con  la  misma  forma 

esencial;  pero  con  bastantes  variaciones. — Como 
letra  numeral,  la  K  valia  entre  los  griegos  veinte: 
entre  los  latinos,  doscientos  cincuenta,  y  con  una 
rayita  horizontal  encima,  doscientos  cincuenta  mil. 
— Como  era  la  inicial  de  Keráunos,  nombre  grie- 

go del  rayo,  los  antiguos  soliau  marcar  con  esta 
letra  los  vestidos  rozados  por  aquella  exhalación, 
para  indicar  que  eran  impuros  y  funestos. — Entre 
los  modernos  se  usa  principalmente  la  K  en  las  len- 

guas germánicas  y  eslavas:  los  rusos  y  los  servios 
no  conocen  la  C;  y  los  polacos  jamas  la  confunden 
con  la  K:  lo  que  sucede  en  castellano  con  esta  le- 

tra, viene  á  suceder  en  las  lenguas  germánicas  con 
la  C;  esto  es,  que  solo  se  emplea  en  ciertas  diccio- 

nes de  origen  estraño. — En  la  geografía  se  encuen- 
tra la  K  en  muchos  nombres  propios  de  lagares  per- 

tenecientes al  Norte  de  Europa,  al  Asia,  al  África 

y  América:  á  pesar  de  todo  se  sustituye  frecuente- 
mente con  la  C. — La  K  es  el  signo  característico 

de  la  moneda  francesa  que  se  acuña  cu  Burdeos, 

y  el  de  la  abreviación  del  Kilogramo. — Entre  los 
químicos  antiguos,  K  designaba  un  compuesto  de 
oro:  en  el  dia  esta  letra  representa  el  potasio,  co 

mo  inicial  de  la  palabra  "Kalcium,"  nombre  anti- 
guo de  aquella  sustancia. — En  fin,  como  signo  do 

orden,  la  K  indica  el  undécimo  objeto  de  una  serie, 
ó  la  undécima  parte  de  un  todo. 
KAAB:  poeta  árabe,  contemporáneo  de  Maho- 

ma,  y  que  empezó  á  escribir  contra  el  mismo  profe- 
ta: cuando  Mahoma  se  apoderó  de  la  Meca,  Kaab, 

temiendo  su  venganza,  hizo  su  elogio  en  un  magní- 
fico poema  que  está  en  el  número  de  los  siete  Moa- 

llakats;  este  poema  se  ha  publicado  en  Leida,  y  se 
ha  traducido  en  latin  por  Lette,  1748,  con  otras 

poesías  orientales. 
KAABA  (la):  véase  Meca  (la)  y  Kacaba. 
KA  ADEN:  ciudad  de  Bohemia,  al  N.  O.  de 

Saatz;  tiene  3.500  hab.,  fábricas  de  tejidos;  su  sue- 
lo es  productivo  en  granos;  ademas,  esta  ciudad 

posee  un  buen  gimnasio. 
KA  ARTA:  estado  de  la  Senegambia,  entre  el 

Ludamar  al  N.,  el  Fouladon  al  S.,  el  Bambara  al 
E.,  y  el  Kasson  al  O.:  en  otro  tiempo  la  capital  era 
Kemu,  hoy  Climene:  tiene  mucha  población. 
KABAN-MAADEN:  ciudad  de  la  Turquía 

asiática  (Diarbekir),  al  N.  O.  de  Diarbekir,  cerca 
del  Eufrates:  en  sus  cercanías  hay  minas  de  cobre, 
hierro,  plata,  &e. 
•  KABR-IBRAHIM:  ciudad  de  la  Turquía  asiá- 

tica en  Siria,  sanjacato  y  á  6J  leguas  S.  de  Jernsa- 
Icm,  y  á  corta  distancia  de  la  costa  occidental  del 
mar  Muerto;  está  situada  en  el  declive  de  una  mon- 

taña en  donde  se  levanta  un  castillo,  residencia  del 
gobernador:  su  población  asciende  á  5.000  árabes 
musulmanes  y  300  judíos. 

KABTJ:  pais  de  la  Senegambia  occidental,  en- 
tre el  Rio-Grande  y  la  corriente  superior  de  la 

Gambia:  lugar  principal,  Sumakonda;  está  regado 
al  N.  O.  por  el  Geba;  el  elima  es  húmedo  é  insa- 

lubre: su  suelo  produce  mucho  arroz:  tiene  fábricas 
de  tejidos  de  algodón,  y  en  algunos  sitios  hay  minas 
de  plata  y  oro. 



KAD KAF 
517 

KABYLAS:  pueblos  de  la  Berbería.  (Véase 
Cabilas.  ) 
KACHGAR:  rio  del  Turkestau  chino:  tiene  su 

nacimiento  en  la  parte  occidental  de  esta  región : 
corre  al  E.  pasando  un  poco  al  S.  de  la  ciudad  que 
le  da  su  nombre,  y  se  une  al  Yarkand  por  la  orilla 
izquierda  después  de  un  curso  de  160  leguas. 
KACHGAR  ó  KACHKAR:  ciudad  del  Tur- 

kestan  chino,  está  situada  cerca  de  la  orilla  izquier- 
da del  Kachgar,  á  19^  leguas  N.  O.  de  Yarkand, 

lat.  N.  89"  25';  long.  E.  11"  45';  está  defendida  por 
una  cindadela  y  cercada  de  un  muro  muy  alto:  los 
chinos  tienen  en  ella  una  guarnición  de  5  á  6.000 

hombres:  población  15.000  liab.  que  son  de  carác- 
ter jovial  y  activo,  y  sus  mujeres  son  coquetas,  pero 

honradas,  y  bastante  aficionadas  al  cauto  y  baile. 
KACHIN:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  21i 

leguas  N.  E.  de  Tver;  está  situada  á  orillas  del  Ka- 
chinka,  que  la  divide  en  dos  partes:. en  1237  y  en 
1321  fué  esta  ciudad  asolada  por  los  tártaros:  su 
población  es  de  7.000  almas. 

K ACHIRA:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  13^ 
leguas  N.  N.  E.  de  Tula;  está  situada  en  la  orilla 
derecha  del  Oka:  población  5.000  almas:  el  distri- 

to de  esta  ciudad  es  llano  y  está  bien  regado  y  cul- 
tivado: su  población  consiste  en  100.000  hab. 

KADER-BILLAH:  califa  abasida;  reinó  des- 
de el  año  991  hasta  el  de  1032  de  Jesucristo,  man- 

teniéndose siempre  en  paz  con  las  naciones  vecinas. 
KADEZAELITAS:  se  da  este  nombre  á  los 

individuos  de  una  secta  mahometana  que  observa 
ceremonias  particulares  en  la  exhumación  de  los 
muertos:  es  de  advertir,  sin  embargo,  que  algunos 
autores  niegan  la  existencia  de  esta  secta. 
KADI.  (Véase  Kadi.) 
KADICHAH:  primera  mujer  de  Mahoma;  na- 

ció el  año  564  de  Jesucristo:  era  rica  y  mujer  que 
traficaba  en  la  tribu  árabe  de  los  Koraichitas:  era 
ya  viuda  de  dos  maridos  y  tenia  40  años,  cuaudo 
tomó  á  su  servicio  á  Mahoma  que  entonces  conta- 

ba solo  25  años  do  edad,  y  cuyo  joven  supo  inspi- 
rarle los  mas  vivos  sentimientos  de  amor  y  de  admi- 

ración, por  lo  que  no  pasó  mucho  tiempo  sin  que 
obtuviese  su  mano:  Kadichah  dio  al  profeta  cuatro 
niños  y  cuatro  niñas,  entre  las  cuales  se  cuenta  á 
la  hermosa  Fátima:  falleció  el  año  de  628,  después 
de  una  dichosa  unión  de  24  años. 

KADJARS  (dinastía  de  los)  :  dinastía  turco- 
mana que  reina  actualmente  en  Fersia:  tiene  por 

jefe  á  Mohamed-Hazan-Khan,  que  era  hijo  del  go- 
bernador del  Mazanderan,  en  el  reinado  de  Chah- 

Thamasp  II  y  que  se  hizo  independiente  hacia  el 
año  de  1748,  á  favor  de  las  turbulencias  ocasiona- 

das por  la  muerte  de  Thamasp-Khnli-Khan:  des- 
pués de  haber  reinado  solamente  en  las  provincias 

del  Norte  (Mazanderan,  Ghilan,  Asterabad),  y  de 
haber  tenido  que  combatir  á  distintos  competido- 

res, y  especialmente  á  Kerim-Khan,  los  kadjars  ocu- 
paron definitivamente  el  trono  de  Persia  en  1794: 

los  príncipes  de  esta  dinastía  son:  Mohamed-Ha- 
zan-Khan (1748-1758),  Aga-Mohamed,  hijo  de 

Mohamed  (1794-1797),  Baba-Khan,  mas  conoci- 
do con  el  nombre  de  Feth-Ali-Chah,  sobrino  de 

Aga-Mohamed  (1797-1834),  Mohamed-Mirza, 
nieto  de  Feth-Ali  y  que  reina  en  la  actualidad:  el 
nombre  de  "kadjars,"  que  quiere  decir  en  turco 
"fugitivo,"  fué  primeramente  aplicado  á  los  deser- 

tores del  ejército  otomano,  á  los  cuales  Chah-Ab- 
bas  I  dio  un  asilo  á  afines  del  siglo  XVI,  estable- 

ciéndose en  gran  número  en  el  Mazanderan  para 
formar  allí  una  tribu  muy  importante. 

KADJARS  ó  GADJARS  (mo.n-tes):  cordillera 
que  termina  al  Norte  de  la  vasta  meseta  del  Kobi, 
y  que  debe  ser  considerada  como  la  continuación 
del  Thian-Chan  ó  Monte-Celeste,  aun  cuando  cu- 

tre estas  dos  cordilleras  se  estiende  una  vasta  lla- 
nura (el  Kobi):  los  montes  Kedjars  se  dirigen  al 

E.,  y  cerca  del  Barin,  en  Mongolia,  se  confunden 
cou  las  cimas  nevadas  del  Ta-Hang. 
KADLUBEK  ó  KADLUBKO  (Vicente): 

antiguo  historiador  polaco;  nació  en  Kariwovv;  fué 
obispo  de  Cracovia,  y  falleció  el  año  de  1223  6  1233: 
se  conserva  de  él  una  obra  titulada  "Chronicon  reg- 
ui  Poloniai,''  publicada  eu  1612. 
KADOCHE  (del  hebreo  "kadasz,  sagrado"): 

con  este  nombre  se  conoce  un  grado  trascendente 
entre  los  francmasones:  algunos  escriben  cadoche. 
KADOLE:  los  escritores  de  las  antigüedades 

del  gentilismo,  dan  este  nombre  á  los  niños  que  asis- 
tían á  los  sacerdotes  eu  los  misterios  cabíricos,  ó 

misterios  de  los  grandes  dioses. 
KyEMPFER  (Engelbekto):  viajero  y  médico 

alemán;  nació  en  Lemgo  (Lippe)  en  1051,  y  falle 
ció  en  1710;  recorrió  desde  su  primera  juventud 
los  estados  del  Norte;  acompañó  en  1683,  como 
secretario  de  embajada,  á  Luis  Fabricio,  embaja 
dor  de  Suecia  en  Moscou;  después  se  embarcó,  co 
mo  médico,  en  una  flota  holandesa;  visitó  la  ludia, 

las  islas  holandesas,  y  penetró  hasta  el  Japón,  don- 
de hizo  particulares  observaciones  del  pais,  y  sobre 

la  historia  natural  (1690-93) :  volvió  á  Europa  en 
1693,  y  fijó  su  residencia  eu  su  patria,  en  la  cual 
le  nombraron  médico  del  conde  de  Lippe:  publicó 

eu  1712,  en  Lemgo,  con  el  título  de  "Amoenitates 
exoticaj,"  un  lil)ro  en  4.°,  lleno  de  interesantes  por- 

menores acerca  de  los  países  que  habla  recorrido, 

y  especialmente  sobre  el  Japón. — También  ha  de- 
jado preciosos  manuscritos,  de  los  cuales  HansSloa- 

ne  sacó  una  "Historia  del  Japón,"  publicada  en 
inglés,  Londres,  1727,  y  traducida  al  frunces  por 
Desmaizeaux,  La-Haya,  1731;  estos  manuscritos 
no  aparecieron  impresos  en  alemán  hasta  el  año  de 
1777. 

K^STNER  (Abraham  Gottiielf):  profesor 
de  matemáticas  en  la  universidad  de  Gotinga;  na- 

ció en  Leipsick,  en  1719,  murió  en  1800;  se  distin- 
guió sobre  todo  por  su  método  de  enseñanza  y  por 

sus  libros  elementales:  fué  uno  de  ios  individuos  mas 

activos  de  la  sociedad  literaria  de  Gotinga,  y  pu- 
blicó muchos  volúmenes  de  las  "Memorias  de  esta 

sociedad:"  sus  principales  obras,  ademas  de  sus  tra- 
tados elementales,  son  una  "Historia  de  las  mate- 

máticas, 1796-1800,  4  vol.  eu  H.",  en  alemán,  in- 
comiileta;  Nueva  demostración  de  la  inmortalidad 

del  alma." K AFELIISTAN  (es  decir,  en  turco,  "pais  de  los 
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infieles"):  coarcraa  del  Asia  central,  al  N.  del  In- 
do-Kuch,  comprende  la  cuenca  del  Alto-Oxo,  y 
parte  de  la  corriente  del  Kachgar  ó  Kamech:  ade- 

mas del  Kaferistan  propiamente  dicho,  que  com- 
prende el  distrito  de  Tchitral,  en  el  valle  del  Ka- 

meh,  se  cuenta  allí  el  khanato  de  Kanduz  (con  los 
distritos  de  Kulum,  de  Heibuck,  de  Gori,  de  Inde- 
rab,  de  Taliglian  y  de  Huzirut-iman);  el  Badak- 
chan,  el  Kulab,  el  Chaghuan,  el  Wakhan  y  el  Der- 
waz:  los  habitantes  del  Kaferistan  son  idólatras,  lo 
cual  ha  hecho  darles  el  nombre  de  cafres  (es  decir, 
infieles). 

KAFER-NIHAM:  rio  de  hi  Tartaria  indepen- 
diente, en  el  estado  de  Hissar,  corre  al  S.  O.,  re- 

cibe por  su  derecha  el  Tassa,  pasa  cerca  de  Kafer- 
niham,  y  se  junta  al  Djihun  por  su  orilla  derecha, 
un  poco  mas  abajo  de  la  confluencia  del  Yakhen- 
ab  con  este  rio:  su  curso  es  de  unas  80  leguas. 
KAPFA:  ciudad  de  Rusia.  (Véase  Caffa.) 
KAFFER  ó  KAFRE:  rio  de  Persia,  en  el  Far- 

sistan;  nace  bajo  el  nombre  de  Karagatch,  en  la 
montaña  del  Kobil,  al  O.  de  Chirak;  corre  al  S.  E. 
y  va  á  perderse  en  el  valle  de  Kaffer,  ni  S.  de  la 
villa  de  su  nombre,  y  hacia  la  de  Tadnan;  su  curso 
es  de  32  leguas. 
KAFSA:  ciudad  de  África.  (Véase  Cafza. ) 
KAFUR:  soberano  de  Egipto;  fué  antes  escla- 

vo: al  morir  Moharaed-Ikchid  le  nombró  regente 
durante  la  minoría  de  su  hijo  Abul-Caeem,  el  afio 
946  de  Jesucristo ;  conservó  la  autoridad  bajo  Abul- 
Hazan,  kermano  de  Abul-Cacem,  y  subió  al  trono 
á  la  muerte  de  este  último  en  966:  no  reinó  mas 

que  dos  años  y  fué  universalmente  sentida  su  muer- 
te: en  seguida  invadieron  los  fatimitas  el  Egipto, 
KAHER-BILLAH:  califa  Abasida,  succedió 

en  932  á  su  hermano  Moktader,  á  quien  tres  años 
antes  habia  intentado  destronar:  sublevó  á  sus  sub- 

ditos por  sus  crueldades  y  avaricia,  y  sorprendién- 
dole una  noche,  en  que  la  embriaguez  le  habia  su- 

mei-gido  en  un  profundo  sueño  (934),  le  sacaron 
los  ojos  y  le  encerraron  en  una  mazmorra,  de  donde 
salió  para  mendigar  su  sustento  durante  el  resto  de 
su  vida:  bajo  su  reinado  formaron  los  buidas  un  im- 

perio en  la  Mesopotamia,  y  Mohamed-Ikchid  se 
hizo  independiente  en  Egipto. 
KAHIRAH  (el):  ciudad  de  Egipto.  (Véase 

Cairo,  el.) 
KAHLE  (L.  Martin):  profesor  de  derecho; 

nació  en  Magdeburgo  en  1712,  murió  en  1115;  en- 
señó el  derecho  en  Gotinga  y  en  Marburgo,  y  des- 

empeñó varios  destinos  en  Berlín:  se  le  debe  entre 
otras  obras  una  edición  aumentada  de  la  "Biblio- 

teca filosófica''  de  Struvius,  Gotinga,  1748;  un 
''Examen  del  libro  titulado  Metafísica  de  Newton 

y  de  Leibnitz,''  en  alemán,  1740,  traducido  al  fran- 
cés por  Gautier  de  Saint-Blanchard,  La-Haya, 

1744,  "Corpus  juris  publici,"  1744. 
KAHLENGEBIRGB,  CETIÜS  MONS:  ca- 

dena de  montañas  de  Austria,  sobre  la  margen  iz- 
quierda del  Danubio,  al  N.  O.  de  Viena:  parte  de 

esta  cadena  forma  el  bosque  de  Viena  (Wiener- 
wald) :  la  estremidad  oriental  de  la  cadena  llamada 

"Khalenberg  y  Josemberg"  es  muy  elevada. 

KAIAGA.  (Véase  Kadjaaga.) 
KAIANIOS  ó  KAI  ANIDAS:  nombre  dado 

por  los  persas  á  la  dinastía  qiie  succedió  a  la  de  los 
Pichdadios:  el  primero  de  los  Kaianidas  fué  Kai- 
Kobad,  cuyo  reinado  se  coloca  hacia  640  antes  de 

Jesucristo:  tuvo  por  succesores  á  Kai-Kaus  (^Ast- 
yage);  Kai-Kosru  (Ciro),  530;  Lohrasp  (Cambi- 
ses),  529;  Guchtasp  (Dario,  hijo  de  Hystaspe), 
522;  Jerges,  486;  Ardechir-Diraz-Dest  (Artager- 
ges  Largamano),  465;  Jerges  II,  Sogdian  y  Darab 
(Darius  Nothus),  424;  Artagerges-Mneraon,  405; 
Artagerges-Oco,  360;  Arsés,  338;  Darab  II  (Da- 

do Codoman),  336,  que  fué  destronado  por  Ale- 
jandro en  331,  y  con  el  cual  acabó  la  dinastía. 

KAIEM-BIAMRILLAH:  califa  abasida,  hijo 
de  Kader-Billah;  reinó  desde  1030  hasta  1075: 
vióse  obligado  á  abandonar  por  algún  tiempo  a 
Bagdad;  pero  fué  restablecido  en  el  poder  por  el 
sultán  del  Khorazan,  Thogrnl-Bey,  cuyo  apoyo  ha- 

bia implorado:  pagó  este  servicio  sometiéndose  ser- 
vilmente á  la  voluntad  de  Thogrul-Bey  y  de  sus 

succesores. 
KAIFFA.    (Véase  Cauf.v.) 

KAI-KAUS:  rey  persa  de  la  dinastía  de  los 
Kaianios,  es  acaso  el  mismo  que  Astyage.  (Véase 
AsTYAGE  Y  Kaianios.) — Nombre  de  dos  príncipes 
Seldjncidas  que  reinaron  en  Konieh :  son  llamados 
también  Azzeddin.  (Véase  Konieii.) 
KAI-KOBAD:  primer  príncipe  de  los  Kaianios, 

el  mismo  que  Dejoces.  Véase  Kaianios.)  Prínci- 
pe Seldjncida  de  Koniek.    (Véase  Konieh.) 
KAI-KOSRU  (Gaia  Theddin)  :  nombre  de  tres 

príncipes  Seldjncidas  de  Konieh.  (Véase  Konieh). 
KAIMES  ó  KAMES  (lord):  véase  Home. 

KAINARDJI  (Kütchuk):  ciudad  de  la  Tur- 
quía de  Europa:  es  célebre  por  el  tratado  que  fir- 

maron allí,  en  1774,  Abdul-Hamed  y  Catalina  IT, 
por  el  cual  se  daba  á  la  Rusia  el  pais  entre  el  Dniepr 

y  el  Bog,  y  aseguraba  la  independencia  á  los  tárta- 
ros de  la  Crimea  y  del  Kuban. 
KAINSK:  ciudad  de  la  Rusia  asiática,  á  76  le- 

guas O.  S.  O.  de  Tomsk;  está  situada  en  la  margen 
derecha  del  Om:  está  cercada  de  muros  y  tiene  3 

iglesias ;  su  comercio  consiste  en  pieles  y  cueros :  po- 
blación 3.400  hab. 

KAIOMARTS:  nombre  del  primer  hombre  en 
la  mitología  del  Zen-Avesta.  (Véase  Pichdadios.) 
KAIOR  ó  CAYOR:  estado  de  Nigricia;  se  es- 

tiende á  lo  largo  de  la  costa,  hasta  mas  allá  del 

Cabo  Verde:  su  capital  es  Ghighis:  es  el  mas  pode- 
roso de  los  estados  ghiolofs;  el  rey  del  Caior  toma 

el  título  de  Damel. 

KAIR-EDDYN.  (Véase  Barbaroja.) 
KAIRUAM,  VICUS  AUGUSTI:  ciudad  de 

Berbería,  reino,  y  á  23  J  leguas  S.  S.  E.  de  Túnez, 

1  y  á  7i  S.  O.  de  Susa:  es  la  mas  considerable  des- 
!  pues  de  Túnez:  tiene  varios  depósitos  de  agua  que 
j  se  llenan  con  las  de  las  lluvias;  pero  aveces  no  son 
I  suficientes  para  el  consumo:  en  ella  se  ve  una  grau 
i  mezquita  adornada  de  hermosas  columnas:  esta  ciu- 
!  dad  es  el  depósito  de  un  gran  comercio  interior, 
i  que  se  hace  principalmente  con  Sfakes  y  Susa:  su 
población  consta  de  50.000  hab. 
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KAISAKS:  nombre  que  se  dau  á  sí  mismos  los 
kirghiz.   (Véase  Kirchiz.) 
KAISARICH.  CGESAREA:  nombre  comuna 

muchas  ciudades  de  Oriente:  las  dos  mas  célebres 

son:  1.*,  una  ciudad  de  la  Turquía  asiática  (Cara- 
mauia),  al  N.  E.  de  Konieh:  tiene  25.000  hab.:  es 
capital  de  uu  livah:  está  amurallada  y  flanqueada 
de  torres;  hay  un  colegio  grande:  es  la  antigua  Ce-  ¡ 
sarea  de  Capadocia  ó  Mazaca:  fué  tomada  y  des- 

poblada por  Sapor,  rey  de  Persia,  en  el  reinado 
de  Valeriano:  entonces  tenia  400.000  hab. — 2.°, 
una  ciudad  de  Siria  (Acre),  al  N.  O.  de  Jerusa- 
lem  (hoy  casi  arruidada  y  desierta) :  es  la  antigua 
Cesárea  de  Straton  ó  de  Druso:  fué  sobre  todo  cé- 

lebre en  tiempo  délas  cruzadas.  (Véase  Cesárea.) 
KAISERSBERG:  ciudad  de  Francia,  departa- 

mento del  Alto  Rhin,  á  2  leguas N.  O.  de  Colmar; 
cabeza  de  distrito,  está  situada  en  el  valle  del  Or- 
bey,  en  la  margeu  del  Weiss;  tiene  una  hilandería 
de  algodón,  una  fabrica  de  percales  y  cotonías,  y 
talleres  para  construir  máquinas  para  hilar  el  al- 

godón: celebra  una  feria  el  primer  lunes  de  mayo, 
el  primer  lunes  de  julio,  y  los  lunes  después  de  S. 
Miguel  y  ante.5  de  S.  Nicolás:  es  patria  de  Matías 
Zell.yde  José  Lange:  su  población  consta  de  3.010 
hab. — Kaisersberg,  fundada  por  Federico  II  que 
le  hizo  cercar  de  muros,  fué  antiguamente  ciudad 
imperial,  protegida  por  un  castillo  construido  sobre 
una  roca:  Rodulfo  de  Habsburgo  se  apoderó  de 
ella  en  el  siglo  XIII:  los  suecos  la  tomaron  en  1(532: 
cedida  a  la  Francia  en  1648,  fué  saqueada  cuatro 
años  después  por  las  tropas  del  duque  de  Lorena: 
sufrió  mucho  duraute  las  guerras  entre  la  Francia 
y  la  Alemania  y  principalmente  en  lósanos  de  1674 
V  1675. 

K  AISERSL  AUTERX :  ciudad  de  Baviera,  cír- 
culo del  Rhin;  situado  á  9  leguas  O.  N.  O.  de  Spi- 

re,  y  á  12  S.  S.  O.  de  Maguncia,  á  orillas  del  Au- 
ter,  junto  á  su  uacimiento;  la  circuye  un  muro  y 
contiene  una  iglesia  católica,  un  templo  calvinista 
y  otro  luterano,  uu  gimnasio,  un  seminario  normal, 
fábricas  de  tejidos  de  lana  y  medias;  herrerías  y 
una  cárcel  central  recientemente  construida:  su  po- 

blación consta  de  3.462  hab. — Esta  ciudad,  conti- 
gua por  un  lado  á  un  pantano  formado  por  el  Lau- 

ter,  y  por  el  otro  a  un  espeso  bosque,  goza  de  una 
posición  militar  muy  importante,  y  domina  el  paso 
de  los  Vosges  que  conduce  á  Maguncia  y  á  Lau- 

dan: sufrió  mucho  por  los  combates  que  se  dieron 
en  sus  inmediaciones  en  los  años  de  1792  y  1793 
entre  prusianos  y  franceses,  mandados  estos  por 
Hoche:  en  junio  de  1796,  el  general  Moreau  obli- 

gó á  los  austríacos  a  evacuar  esta  plaza,  que  incor- 
porada la  Francia  hasta  el  año  de  1814,  fué  cabeza 

de  un  distrito  del  departamento  del  Monttonerre. 
KAISERSTHUL:  ciudad  de  Suiza,  cantón  de 

Argovia,  a  1§  leguas  E.  S.  E.  de  Zurzacli,  y  a  5| 
N.  E.  de  Aarau:  esta  situada  en  la  margen  izquier- 

da del  Rhin,  que  se  pasaba  por  un  puente  que  fué 
destruido  por  las  inundaciones  en  1817:  su  pobla- 

ción consta  de  510  hab.:  se  cree  que  ocupa  el  sitio 
de  la  antigua  Forum  Tiberii. 
KAISERSTÜHL:  grupo  de  montañas  en  el 
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gran  ducado  de  Badén,  en  la  parte  N.  O.  del  cír- 
culo de  Freisam-Wiessen,  al  O.  N.  O.  de  Fribur- 

go:  levántase  aislado  entre  el  Rin,  el  ElzyelTrei- 
sam,  y  tiene  cerca  de  8  leguas  de  circuito:  en  él  se 
encuentran  indicios  volcánicos:  las  montañas  que 
los  forman  son  en  niimero  de  40,  y  sus  declives  se 
hallan  cubiertos  de  ricos  viñedos,  de  pastos  abun- 

dantes y  de  árboles  frutales:  las  ciudades  de  Eu- 
dingen  Burgheim  y  Viejo  Brisach,  están  situadas 
al  pié  de  dicho  grupo :  su  punto  principal  es  el  Toa- 
ten-kopf,  en  donde  el  emperador  Rodulfo  de  Habs- 

burgo iba  á  cazar  durante  su  residencia  en  Bri- sach. 

KAIUK  ó  GAIU-KHAM:  tercer  gran  Khan 
de  los  mogoles,  nieto  de  Gengis-Khan,  é  hijo  de 
Oktai;  nació  por  los  años  1205,  murió  en  1254, 
vivió  lavgo  tiempo  en  Hungría;  pero  después  déla 
muerte  de  su  padre,  que  habia  estendido  sn  domi- 

nio en  el  Asia  central  y  el  imperio  chino,  volvió  al 
Asia  (1246;:  su  sobrino  habia  succedido  á  Oktai; 
obtuvo  la  regencia  y  poco  después  la  corona:  Kaiuk 
acabó  la  conquista  de  la  China  comenzada  por  Ok- 

tai; pero  fue  sorprendido  por  la  muerte  en  medio  de 
sus  victorias:  Kaiuk  es  conocido  en  la  lista  de  los 

soberanos  de  la  China  bajo  el  nombre  de  Tiny- Tsung. 

KAKETIA  ó  KAKHETH:  provincia  de  la 
Georgia,  en  la  margen  izquierda  del  Knr  y  al  S. 
del  Caucaso,  entre  el  pais  de  los  lesghiz  al  E.,  la 

Kartalinia  y  la  Somkhetia  al  O.;  tiene  90.000  ha- 
l)itante3:  sus  ciudades  principales  son  Sinak  y  Te- 
lavi:  contiene  muchos  pueblos:  su  suelo  es  fértil  y 

produce  vino,  trigo,  frutas,  &c. — La  Kaketia  per- 
tenece á  la  Rusia  desde  1802.  (Véase  Georgia.) 

KAKIG  I:  rey  de  Armenia  desde  989  hasta 
1020,  de  la  familia  de  los  Pagratidas,  venció  á  ma- 

chos pueblos  rebeldes  de  la  Armenia  oriental  (989- 
992),  emprendió  algunas  otras  guerras  y  embelle- 

ció su  capital. 
KAKIG  II:  último  rey  Pagratida  en  Armenia, 

subió  al  trono  á  los  17  años  y  reinó  desde  1042 
hasta  1079:  habiendo  ido  á  la  corte  de  Constanti- 

no Monomaco  (1045),  fué  retenido  por  este  prín- 
cipe que  le  obligó  á  designarle  por  su  succesor  al 

trono  de  Armenia,  y  le  dio  en  cambio  una  ciudad 
de  Capadocia:  habiendo  hecho  después  algunas  In- 

cursiones en  las  tierras  de  los  griegos,  fué  cogido  y 
asesinado  en  1079. 

KAKOXDI:  villa  de  Senegambia,  entre  los  Na- 
lus,  al  N.  de  Sierra  Leona;  murieron  en  ella  el  ma- 

yor Peddi  y  el  capitán  Campell. 
KAKOXGO.  (Véase  Cacongo. j 
KAL  AMATA:  ciudad  de  Grecia.  (Véase  Ca- I.AMATA.) 

KALB  (JuAX,  BARÓN'):  general  de  los  ejércitos americanos,  nació  en  Nuremberg  (Alemania),  1762, 

entró  muy  joven  al  servicio  de  la  Francia:  hallá- 
base en  los  Estados-Unidos,  adonde  habia  ido  á 

evacuar  una  comisión  que  le  habia  confiado  el  mi- 
nistro Choiseul,  cuando  estalló  la  guerra  de  la  in- 

dependencia (1770);  se  pronunció  abiertamente  en 
favor  de  los  americanos,  y  después  de  un  viaje  á 

Francia,  volvió  acompañado  de  multitud  de  hom- 
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bres  distinguidos,  eutre  los  ( ■  les  se  contaba  el  ge- 
neral La-Fayette  (HIC):  Ooiuvo  uno  de  los  prin- 

cipales mandos  del  ej  ército,  y  pereció  gloriosamente 
en  la  batalla  del  Campo  de  Clermont  en  1180. 
KALED.  (Véase  Khai.ed.) 
K  ALEMBERG :  principado  del  reino  de  Hauo- 

vev,  entre  los  de  Luneburgo  é  Ilildeslieiu,  el  duca- 
do de  Brunswick,  el  principado  de  Lipp-Detmold, 

Hesse-Cassel,  Ilesse-Electora!,  el  principado  de 
Scliauemburgü-Lippe  y  la  provincia  de  Hoya:  tie- 

ne IGO.OOO  hab.:  su  capital  es  Hanover:  hay  mon- 
tañas al  S.,  llanos  al  N.,  pantanos,  arenales  y  selvas: 

riegan  este  pais  al  S.  O.  el  Weser  y  al  N.  O.  el  Lei- 
na:  produce  en  abundancia  granos,  lino,  legumbres, 
&c.;  hay  minas  de  hierro,  de  sal  y  canteras:  este 
principado  debe  su  nombre  á  un  antiguo  castillo  si- 

tuado á  corta  distancia  de  Hanover:  en  la  edad 
media  perteneció  primero  a  la  casado  Luneburgo; 
pero  en  1413,  llegó  á  ser  propiedad  de  la  rama 
de  Wolfeubuttel,  volviendo  después  a  la  rama  de 
Brunswick-Luneburgo  en  1634;  en  seguida  pasó 
á  la  línea  de  Zell,  tocando  en  herencia  en  n05  a 
Ernesto  Augusto,  elector  de  Hanover:  desde  en- 

tonces perteneció  siempre  al  Hanover. 
KALGUIEW:  isla  del  Océano  glacial  ártico, 

dependiente  de  la  Rusia  Europea,  gobierno  de  Ar- 
cángel, distrito  de  Mezel,  y  situado  entre  los  68" 

44',  y  los  69°  2T  lat.  N.,  y  entre  los  10°  de  N.  á  S., 
y  11 J  de  ancho  de  E.  á  Ó.:  la  separa  del  continen- 

te un  canal  de  16  leguas  de  ancho:  es  montuosa 
hacia  su  centro,  y  la  bañan  cuatro  rios,  dos  de  los 
cuales  son  navegaljles:  su  superficie  se  halla  casi 
toda  cubierta  do  musgo,  agua,  pantanos,  arbustos 
y  algunas  plantas  de  poca  utilidad:  allí  se  encuen- 

tran zorros  y  satis,  gansos  silvestres,  cisnes  y  otras 
aves  acuáticas:  los  mercaderes  de  Mezen  y  de  Ar- 

cángel concurren  allí  todos  los  años  para  com- 
prar plumas,  pieles  de  cisne  y  gansos  salados,  á  los 

pocos  samoyedos  que  la  habitan. 
KALI:  rio  del  índostan,  tiene  su  origen  en  el 

vertiente  meridional  del  Himalaya,  atraviesa  el  Xe- 
pal,  el  Audc,  y  va  á  reunirse  con  el  Gogra  (uno  de 

los  principales  afluentes  del  Ganges),  a  los  21°  40' 
lat.  N.,  y  lO'long.  E.:  su  curso  es  de  160  leguas. 
KALIANI  ó  CALLIAKY:  ciudad  de  la  In- 

dia inglesa  (Bomlmy),  al  N.  E.  de  Bombay,  en  la 

margen  izquierda  de  Huías,  á  los  10°  52'long.  E., 
19°  II'  lat.  N. 
KALIB  TCHELEBI.  (Véase  Hadji  Koal- 

FEA.) 

KALICH  ó  KALISZ:  ciudad  de  Polonia,  ca- 
pital del  palatinado  y  círculo  de  su  nombre,  situado 

á  38  y  media  leguas  O.  S.  O.  de  Varsovia,  y  á  40 
X.  O.  de  Cracovia,  en  una  isla  formada  por  el  Pros- 
na,  en  un  valle  pantanoso;  está  rodeada  de  un  mu- 

ro flanqueado  ])or  torres  ruinosas:  tiene  4  puertas 
y  encierra  10  iglesia.».,  3  conventos,  1  siuagoga,  1 
gimnasio  católico,  una  escuela  militar  de  cadetes, 
1  teatro,  1  hermoso  jardín  público,  1  casa  de  miseri- 

cordia y  3  hospitales:  sus  calles,  entre  las  cuales  se 
distinguen  las  de  Breslau  y  de  Varsovia,  son  largas 
y  bien  empedradas;  algunas  de  ellas  están  planta- 

das de  árboles:  sus  casas  son  de  buena  fábrica:  sus 

principales  edificios  son:  el  palacio  del  palatinado 
en  donde  residen  los  tribunales:  la  catedral  llama, 

da  San  José,  la  iglesia  de  San  Nicolás  y  la  de  Ios- 
luteranos:  su  industria  es  muy  activa  y  consiste  en 
fábricas  de  lienzos,  de  paños,  de  sombreros,  de  guan- 

tes y  varias  tenerías  que  forman  el  objeto  de  su  im- 
portante comercio:  celebra  seis  ferias  anuales:  su 

población  consta  de  15.000  hab.,  de  los  cuales  una 
grau  parte  son  judíos:  el  palatinado  de  Kalich,  si- 

tuado entre  los  de  Moscovia,  de  Sandomir,  de  Cra- 
covia y  los  Estados  prusianos,  tiene  31  leguas  de 

largo  de  N.  S.,  16  en  su  anchura  media  y  cerca  de 
516  de  superficie;  cuenta  590.000  hab.;  está  divi- 

dido en  cinco  círculos,  Kalich,  Konin,  Petrican, 
Sieradz  y  Wielun. 
KALIDASA:  célebre  poeta  indio,  escribió  en 

lengua  sánscrita  poemas,  entre  los  cuales  hay  uno 

que  contiene  la  historia  de  "Raghu,"  dramas,  sien- 
do el  mas  conocido  el  titulado:  "El  reconocimiento 

de  Sacoutala  ó  el  anillo  fatal,"  traducido  al  fran- 
cés por  Mr.  Chezy,  Paris,  1 830,  con  el  testo  sáns- 

crito y  muchas  poesías  líricas:  se  cree  que  este  poe- 
ta vivió  en  el  siglo  I  antes  de  Jesucristo:  algunos 

sabios  lo  suponen  mas  moderno, 
KALIL-ASCHRAF:  sultán  de  Egipto  (1290 

13),  hijo  de  Kelaun,  saqueó  á  Damasco  y  se  apo- 
deró de  casi  toda  la  Siria:  se  hizo  odioso  á  sus  sub- 

ditos, y  murió  asesinado. 
KALIL-BAJA:  gran  visir  de  Amurat  II,  ga- 
nó en  1444  la  batalla  de  Varna,  donde  pereció  el 

rey  de  Hungría  Ladislao,  y  contribuyó  mucho  á 
la  tomadeConstantinoplaporMohamet  II  (1452): 
sin  embargo,  este  príncipe  lo  alejó  poco  después  de 
los  negocios  bajo  pretesto  de  traición. 
KALIXGA  ó  KALI-INGA,  es  decir,  EDAD 

NEGRA,  EDAD  DE  HIERRO:  era  que  estaba 
en  uso  eutre  los  indos;  es  importante  como  prin- 

cipio del  periodo  en  que  adquiere  autenticidad  la 
historia  de  la  India;  siendo  enteramente  fabulosas 
las  tres  edades  precedentes:  la  era  de  Kaliuga  se 
remonta  al  año  3101  antes  de  Jesucristo,  época  de 
la  fundación  del  reino  de  Magada  ó  Bahar. 
KALKBRENNER  (Cristiano)  :  compositor  de 

música,  nació  en  1155  en  Manden  (Hesse-Cassel), 
se  estableció  primero  en  Berlín,  donde  fué  prote- 

gido por  la  reina  de  Prusia  y  por  el  príncipe  En- 
rique, y  en  1196  fijó  su  residencia  en  Paris,  donde 

murió  en  1806:  se  tiene  de  él:  "La  viuda  de  Mala- 
bar, Olimpia,  Saúl,  D.  Juan,  QSnone,  y  algunos 

tratados  de  música. — Su  hijo  Federico  Kalkbre- 
uer,  adquirió  una  reputación  europea  como  pianis- 

ta y  como  fabricante  de  pianos. 
KALLINGER:  fortaleza  del  índostan  iuglés,, 

presidencia  de  Bengala,  á  24|  leguas  O.  S.  O.  de 
Allaljad,  distrito  de  Bendelkend;  está  situada  cer- 

ca de  la  margen  derecha  del  Bahgou,  por  los  26° 
6'  lat.,  y  por  los  84°  V  loiig.  E.  en  una  roca  eleva- 

da de  mucha  ostensión;  su  recinto  es  tan  conside- 
rable que  necesita  5.000  hombres  de  guarnición: 

en  ella  se  ve  la  estatua  de  Babihrup,  divinidad  in- 
dia que  tiene  18  codos  de  elevación:  en  sus  inme- 

diaciones se  halla  una  mina  de  hierro,  y  en  las  mi- 
nas se  encuentran  algunos  diamantes. 
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KALMUCOS  ó  ELBUTAS:  pueblo  de  la  fa- 
milia mogola,  habita  en  gran  parte,  y  con  especia- 
lidad desde  ITll,  en  el  imperio  chino,  ocupando  la 

Dzungai'ia:  forman  cuatro  grandes  tribus:  los  kho- 
chot,  en  número  de  40.000  familias,  en  el  Khot- 
Khunoor;  los  dzungavos  propiamente  dichos,  redu- 

cidos á  20  ó  30.000  familias;  los  torgoout,  menos 
numerosos,  en  el  O.  de  la  Dzuugaria;  y  los  dnrbet 
que  se  han  mezclado  los  unos  con  los  dznngaros,  y 
los  otros  con  los  torgoout:  el  resto  de  los  kalmucos 
habita  en  Rusia  en  la  margen  derecha  del  Volga  y 
en  las  orillas  del  Kuma;  tienen  unas  15.000  tiendas: 
los  kalmucos  son  de  mediana  estatura,  gruesos  y 
feos;  tienen  la  cabeza  larga  y  aplastada,  los  ojos 
chicos,  los  labios  gruesos,  la  nariz  ancha,  los  cabe- 

llos negros  y  la  tez  bastante  morena,  son  afables  y 
dados  á  la  hospitalidad,  pero  perezosos  y  poco  asea- 

dos, profesan  la  religión  camaica,  obedecen  á  uu 
khau  electivo;  se  ocupan  principalmente  en  la  cus- 

todia del  ganado,  y  habitan  por  lo  común  en  tien- 
das fabricadas  por  ellos  mismos:  los  rusos  suelen  sa- 
car de  ellos  algunas  tropas  ligeras,  las  cuales  em- 

plean para  la  defensa  de  las  fronteras  del  imperio, 
contra  las  incursiones  de  los  kirghyzydelosnogais: 
los  kalmucos  habitaban  primeramente  el  Turkes- 
tan ;  pero  en  el  siglo  XVII  emigraron  casi  todos  á 
Rusia,  habitaron  también  en  las  márgenes  del  Em- 
))a,  estendiéndose  hasta  el  Ural  y  el  Iaik;masen 
1771,  descontentos  del  gobierno  ruso,  se  trasladóla 
mayor  parte  de  los  kalmucos  al  Dzuugaria,  donde 
el  emperador  chino  Khian-lungles  permitió  residir. 
KALOCZA:  ciudad  de  Hungría,  condado,  y  á 

19|  leguas  S.  de  Pest,  y  á  5i  S.  de  Solt;  está  si- 
tuado en  posición  agradable,  no  lejos  de  la  orilla 

izquierda  del  Danubio:  lat.  N.  4(j"  52',  long.  E.  22° 
57':  es  sede  de  un  arzobispado,  tiene  catedral,  se- 

minario, gimnasio  y  una  yeguacería:  su  población 
consta  de  unos  7.400  habitantes:  esta  ciudad  her- 

mosa y  bien  fortificada  en  otro  tiempo,  perdió  su 
importancia  en  la  guerra  contra  los  turcos. 
KALOSKOPI  ó  BELVEDERE:  ciudad  de  la 

Grecia  moderna  y  la  antigua  Elis. 
KALPY:  ciudad  del  Indostan,  presidencia  de 

Bengala,  á  38|  leguas  S.  E.  de  Agrah,  y  á  lOJ  O. 
de  Korah,  cabeza  de  distrito;  está  situada  junto  á 
la  orilla  derecha  del  Dejemnah  sobre  una  eminen- 

cia que  domina  el  curso  de  este  rio:  es  bastante 
grande,  esta  circuida  de  muros  y  la  defiende  uu 
fuerte:  se  hace  eu  ella  un  comercio  considerable  de 

algodón,  de  cuyo  artículo  es  punto  de  depósito  pa- 
ra las  provincias  occidentales,  y  en  ella  se  embar- 
ca para  las  demás  posesiones  británicas :  esta  ciudad 

está  bien  poblada  y  sus  naturales  la  consideran  co- 
mo el  paraje  mas  cálido  de  la  India;  en  sus  inme- 

diaciones hay  miuas  de  cobre  y  de  turquesas,  cuya 
esplotacion  se  ha  abandonado:  muy  á  menudo  ha 
sido  esta  ciudad  el  teatro  de  la  guerra:  los  ingleses 
batieron  completamente  en  sus  inmediaciones  á  los 
mahratas  el  año  de  1765. 

KALSI:  ciudad  del  Indostan  inglés,  presiden- 
cia de  Bengala,  situado  entre  el  Setledje  y  el  Djem- 

nah,  cerca  de  la  orilla  derecha  de  este  último,  y 
hacia  la  confluencia  del  Tonse,  á  12  leguas  N.  N. 

Tomo  IV. 

E.  de  Seharempur,  y  á  19J  O.  N.  O.  de  Siryna- 
gor,  por  los  30°  35'  lat.  N.,  y  los  81°  22'  long.  E.: 
es  el  depósito  general  de  las  mercancías  del  Gor- 
val,  del  Basachar  y  del  país  situado  entre  el  Se- 

tledje y  el  Tonse,  el  cual  es  guazable  en  este  punto. 
K ALTORES :  especie  de  heraldos  eclesiásticos 

que  anunciaban  al  pueblo  romano  los  dias  de  fiesta 
para  que  suspendiesen  los  trabajos,  cosa  que  hacen 
hoy  en  la  misa  mayor  los  sacristanes  eu  los  pueblos 
de  España. 

KALUGA:  ciudad  do  la  Rusia  europea,  capi- 
tal de  gobierno  y  de  distrito;  situado  á  29  leguas 

S.  O.  de  Moscou  y  a  128  S.  E.  de  San  Petersbur- 
go  en  la  orilla  izquierda  del  Oka,  cuya  anchura  es 

en  este  punto  de  700  pies,  y  es  navegable  en  to- 
das estaciones:  latitud  N.  54°  30',  long.  E.  39°  47': 

esta  ciudad  es  residencia  de  un  arzobispo  que  tie- 
ne el  título  de  arzobispo  de  Kaluga  y  de  Borovsk ; 

antiguamente  estaba  rodeada  de  muros  que  se  han 
convertido  en  paseos:  sus  calles  son  irregulares, 
estrechas,  tortuosas  y  mal  empedradas,  la  mayor 
parte  de  las  casas  son  de  madera,  y  las  restantes 
de  ladrillos:  tiene  algunos  edificios  dignos  de  aten- 

ción; tales  son,  el  palacio  del  gobernador,  la  igle- 
sia principal,  la  albóndiga  y  el  teatro:  cuenta  24 

iglesias,  Hu  convento  seminario,  un  colegio,  5  hos- 
pitales, un  hospicio  para  huérfanos  y  una  casa  de 

corrección :  es  país  industrioso,  pues  tiene  muchas 
fábricas  de  lana,  de  sombreros,  de  paños  burdos, 
etc.,  varias  tenerías,  fábricas  de  aguardiente,  de 
semillas  y  alfarerías:  su  comercio  es  muy  activo; 
el  de  esportacion  se  hace  principalmente  con  Dant- 
zick,  Leipsick,  Konigsberg,  y  Brodi,  y  consiste  en 
géneros  y  productos  de  las  fábricas:  importa  mu- 

chos grauos  y  celebra  varias  ferias  muy  concurri- 
das: su  población  consta  de  25.000  hab. — Se  ig- 
nora la  época  de  la  fundación  de  esta  ciudad,  pero 

se  cree  que  existia  antes  de  1340,  y  también  pare- 
ce que  ocupó  dos  puntos  diferentes  antes  de  sor 

edificada  eu  el  sitio  actual. 

KAM:  provincia  la  mas  oriental  del  Tibet:  lin- 
da al  N.  con  el  pais  de  Khukhu-noor;  al  E.  con 

la  provincia  china  de  Sse-tchuan;  al  S,  con  la  de 
Yunuan  y  el  imperio  Birman,  y  al  O.  con  la  pro- 

vincia de  Vei:  se  estiende  desde  el  monte  Nub- 

gungla,  al  O.,  hasta  el  Ya-lung-kiang  al  E.,  una 
parte  del  curso  del  Kinchia-Kiang  la  limita  al  N. 
y  el  monte  Gagla-gangri  se  halla  en  su  frontera 
meridional:  tiene  cerca  de  160  leguas  de  N.  a  S. 
y  104  de  E.  á  O.:  esta  este  pais  cubierto  de  mon- 

tañas: en  1711  mandó  el  emperador  Khang-hi 
que  las  ciudades  de  Ba-thang,  y  de  Lithang  que 
son  las  principales  de  este  pais,  fuesen  dependien- 

tes del  gobierno  de  la  provincia  de  Sse-tchuan, 
pero  aun  se  considera  á  Ba-thang,  como  capital 
de  Kam. 
KAM  A:  rio  de  la  Rusia  europea,  nace  en  la  par- 
te oriental  del  gobierno  de  Viatka  á  10|  leguas 

E.  de  Glazov,  junto  á  Lip,  en  una  do  las  ramifica- 
ciones de  los  montes  Urales;  corre  primero  al  N., 

después  al  N.  E.  y  entra  en  el  gobierno  de  Perm 
en  el  que  pasando  algo  al  O.  de  Tcherdyn  empieza 
á  dirigirse  hacia  el  S.  hasta  Perm,  luego  se  dirige 
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hacia  el  O.  y  va  á  juntarse  con  el  Volga  por  sn 
orilla  izquierda  á  12  leguas  de  Kazan,  después  de 
haber  formado  varias  islas  y  hecho  un  curso  rápi- 

do de  280  leguas:  sus  principales  afluentes  son:  el 
Vichera,  el  Belaia  y  el  Ik:  la  navegación  por  el 
Kama  es  segura  en  todas  estaciones;  y  es  también 
el  rio  mas  abundante  en  pesca  de  cuantos  tiene  la 
Rusia. 

KAMEH  ó  KEHGAR:  rio  que  nace  en  el  ver- 
tiente oriental  del  Belurtagh  en  el  Turkestan  chi- 

no, cuya  parte  S.  O.  recorre;  entra  en  el  Kaferis- 
tan,  y  se  une  al  Kabul  por  su  orilla  izquierda,  junto 
á  la  villa  de  su  nombre,  á  4  leguas  E.  N.  E.  de  Pje- 
lal-abad:  su  curso  es  de  80  leguas  del  N.  N.  E.  al 
S.  S.  O. ;  este  rio  es  mas  aucho  y  profundo  que  el 
Kabul. 

KAMENETZ  ó  KAMINIEC:  ciudad  de  la  Ru- 
sia europea,  capital  del  gobierno  de  Podolia,  y  del 

distrito  de  su  nombre,  á  192  leguas  S.  O.  de  Mos- 
cou, y  á  224  S.  S.  O.  de  San  Petersburgo;  está  si- 

tuada en  la  orilla  izquierda  del  Smokryez,  á  corta 
distancia  de  su  confluencia  con  el  Dniestr:  lat.  íí. 

48°  40'  50''  long.  E.  30°  43'  26":  esta  ciudad  es  resi- 
dencia de  un  arzobispo  griego,  y  está  defendida  por 

un  fuerte  situado  sobre  una  roca:  pero  está  domina- 
do por  una  montaña  inmediata:  población  5.600 

habitantes,  entre  ellos  muchos  polacos,  armenios  y 
judíos:  esta  ciudad  fué  fundada  por  un  príncipe  de 
Lituauia,  que  conquistó  la  Podolia  de  los  tártaros 
en  el  siglo  XVI:  los  turcos  se  apoderaron  de  ella 
en  1672,  y  no  la  restituyeron  á  la  Polonia  hasta  la 
paz  de  Carlowitz  en  1699. 
KAMENSKOI:  villa  de  la  Rusia  asiática,  á  12 

leguas  S.  O.  de  Kamychlov;  está  situada  cerca  de 
la  confluencia  del  Iset:  población  2.494  habitantes. 
KAMENZ:  villa  del  reino  de  Sajonia.  (Véase 

Camentz.  ) 

KAMIN :  ciudad  de  los  Estados  prusianos.  (Véa- 
se Cammin.) 
KAMIS:  divinidades  indígenas  del  Japón,  que 

no  son  otras  que  los  hombres  divinizados  y  que  tie- 
nen analogía  con  los  héroes  de  los  griegos  y  de  los 

romanos. 
KAMNITZ  ciudad  de  Bohemia,  á  tíi  leguas  N. 

N.  E.  de  Leitmeritz  y  á  5  O.  de  Zitau;  está  situa- 
da á  orillas  del  pequeño  rio  de  su  nombre:  tiene  un 

palacio,  una  iglesia,  una  capilla,  dos  hospitales,  un 
gran  número  de  fábricas-de  vidrio  y  blanqueos  de 
lienzo,  una  fábrica  de  indianas,  y  otras  varias  de  me- 

dias de  hilo,  de  telar  y  con  aguja:  hace  un  comer- 
cio muy  activo  en  gorros  y  perlas:  supoblaciou  cons- 
ta de  2.000  habitantes. 

KAMPEN:  ciudad  de  los  Paises  Bajos,  provin- 
cia de  Over-Issel,  á  2i  leguas  O.  N.  O.  de  Zwoll, 

y  á  13i  N.  E.  de  Utrecht;  cabeza  de  territorio,  si- 
tuada en  la  orilla  izquierda  del  Issel,  a  1¿  leguas 

de  su  embocadura  en  el  Zuiderzée  y  muy  próximo 
á  la  parte  superior  de  la  isla  de  su  nombre,  forma- 

da por  este  rio:  lat.  X.  52  33'  34";  long.  E.  9°  37' 
5":  es  residencia  de  un  comandante  de  plaza  de  ter- 

cera clase:  está  circuida  de  fosos  y  altas  murallas 
flanqueadas  de  torres  en  mal  estado:  contiene  dos 
iglesias  y  varias  fabricas  de  mantas  de  lana  y  de 

felpa:  se  distingue  su  casa  de  ayantamiento,  así 
como  el  puente  de  madera  que  tiene  en  el  Issel,  de 
896  pies  de  largo;  dicho  rio  abunda  en  salmón:  el 
comercio  de  esta  ciudad  fué  muy  considerable  en 
otro  tiempo;  pero  es  casi  nulo  en  el  dia,  á  causa  de 
hallarse  cegado  la  mayor  parte  de  su  puerto  por 
la  cautidad  de  arena  que  se  ha  intruducido  en  él: 
nombra  cinco  miembros  para  los  estados  de  la  pro- 

vincia; su  población  consta  de  7.000  habitantes. — 
Kampen  fué  fundada  en  1286:  los  Estados  la  to- 

maron en  1578;  se  entregó  á  los  munsterianos  en 
1672,  y  estos  la  abandonaron  el  siguiente  año. 
KAMRUP:  provincia  del  reino  de  Assam,  cuya 

parte  occidental  forma:  se  estiende  del  N.  E.  al  S. 
O.  desde  el  templo  de  Kumikah  hasta  las  fronteras 
de  Bengala;  tiene  unas  40  leguas  de  largo,  y  su  an- 

chura media  es  de  16  con  corta  diferencia;  por  lo 

general  el  pais  es  llauo;  el  Brahmaputre  la  atravie- 
sa en  toda  su  esteusion,  formando  una  isla  muy 

considerable:  se  pretende  que  el  clima  de  Kamrup 
no  es  saludable:  la  mayor  parte  de  sus  tierras  son 

propias  para  el  cultivo. 
K  AMTCH  AD  ALES :  pueblo  que  habita  la  par- 
te S.  E.  de  la  península  de  Kamtchatka  en  la  Ru- 
sia asiática ;  generalmente  son  pequeños,  anchos  de 

espaldas  y  de  cabeza  muy  grande,  la  cara  larga  y 
aplastada,  los  ojos  pequeños,  los  labios  delgados, 
poca  barba  y  piernas  cortas:  hacen  mucho  ejercicio 
y  parecen  insensibles  á  las  intemperies  de  las  esta- 

ciones: las  mujeres  tienen  la  tez  delicada  y  morena, 

los  ojos  y  cejas  negros,  y  por  lo  común  son  bien  for- 
madas; este  pueblo  manifiesta  ingenio,  y  tiene  faci- 

lidad en  imitar  lo  que  llega  á  sus  manos :  es  indolen- 
te y  no  le  aflige  su  pobreza;  no  se  ocupa  en  la  caza 

ni  en  la  pesca  sino  cuando  el  hambre  le  obliga  á 
ello:  los  kamtchadales  son  muy  comedores;  pero  to- 

do su  alimento  se  reduce  á  cabial,  aceite  de  foca  y 
de  ballena,  cebollas  silvestres,  pescado  podrido  y 

carne  seca  y  ahumada:  los  dos  sesos  son  estrema- 
damente  inclinados  a  los  placeres  del  amor:  son  en 
estremo  sucios,  generalmente  cobardes,  y  mas  sen- 

sibles al  dolor  que  á  la  muerte,  así  es  que  el  suici- 
dio es  muy  frecuente  entre  ellos:  dividen  sus  cabe- 
llos en  dos  trenzas  que  jamas  peinan:  el  traje  de 

ambos  sexos  consiste  en  pieles  cosidas  con  fibras 
de  animales;  sus  armas  son  flechas,  lanzas  y  clavas 
guarnecidas  cou  huesos  acerados:  estos  pueblos  tie- 

nen dos  clases  de  moradas;  las  de  invierno  escava- 
das á  bastante  profundidad,  y  cubiertas  con  ramas 

de  árboles  y  tierra,  cou  dos  aberturas,  de  las  cuales 
la  una  sirve  de  ventana  y  puerta,  y  la  otra  para 
dar  salida  al  humo:  las  de  verano  son  de  madera, 

apoyadas  con  estacas:  todas  las  riquezas  de  los  na- 
turales consisten  en  perros,  rengíferos,  trineos,  nna 

barca,  una  especie  de  calzados  ó  abarcas  para  an- 
dar sobre  el  hielo,  y  algunos  vasos  de  madera:  se 

roban  unos  á  otros  sus  mujeres  y  sus  perros,  lo  que 
frecuentemente  produce  guerras,  aun  cuando  estas 
son  meuos  comunes  desde  que  los  kamtchadales  es- 

tán sujetos  al  gobierno  ruso,  al  cual  pagan  un  tri- 
buto qne  consiste  en  una  piel  de  marta  cebellina 

por  cabeza  ó  en  otra  piel  de  igual  valor:  el  núme- 
ro de  estas  gentes  ha  disminuido  considerablemen- 



KAM KAN 

523 
te  desde  que  los  rusos  se  han  establecido  allí,  y  de 
15.000  que  eran  se  hallan  reducidos  á  3.000. 
KAMTCHATK A :  península  de  la  parte  orien- 
tal de  la  Rusia  asiática,  que  con  las  Pequeñas  Ku- 

riles y  otras  islas  distribuidas  en  sus  costas,  forma 
un  distrito  de  la  división  política  de  la  Siberia  orien- 

tal: confina  al  N.  con  la  tierra  de  Tchucotsk  y  con 

el  distrito  de  Oknotsk,  y  al  E.  con  el  mar  de  su  nom- 
bre, y  se  estiende  entre  los  51°  63'  lat.  N.,  y  entre 

los  158°  52'  y  los  171°  long.  E.:  su  estension  de  N. 
á  S.  es  de  240  leguas,  y  su  anchura  media  de  64; 
su  superficie  puede  calcularse  en  8.960  leguas  cua- 

dradas: esta  península  termina  hacia  el  S.  en  el 
cabo  Lopatka;  presenta  pocas  cortaduras  dignas 
de  consideración  en  su  costa  occidental,  y  tiene  al 
E.  la  bahía  de  Avacha  y  los  cabos  Chipunins-Koy, 
Kronotzkoi  y  Kamtchats-Koy,  entre  los  cuales  pe- 

netran dos  golfos;  mas  al  X.  se  encuentra  una  en- 
senada semicircular,  delante  de  la  cual  se  ve  la  isla 

Karagius-Koi,  el  golfo  de  Oliutorsk  y  el  cabo  del 
mismo  nombre:  su  suelo  es  del  todo  volcánico  y  pe- 

dregoso, y  en  muy  pocos  parajes  se  ve  cubierto  de 
tierra  vegetal:  el  clima  de  Kamtchatka  es  insopor- 

table: los  vientos  del  Norte  son  allí  casi  continuos, 
el  pais  se  halla  frecuentemente  cubierto  de  neblina, 
y  los  mares  que  le  rodean  están  llenos  de  témpanos 
durante  gran  parte  del  año;  las  producciones  ve- 

getales son  poco  variadas  en  este  pais;  sin  embar- 
go, los  valles,  las  colinas  y  las  vertientes  de  algu- 
nas montañas,  presentan  bosques  de  grande  esten- 

sion, donde  crecen  el  álamo,  el  abeto,  el  cedro  del 
Líbano,  el  chopo,  el  sauce  y  el  enebro:  existen  tam- 

bién hermosas  praderas  cubiertas  de  altas  y  jugo- 
.sas  yerbas,  que  podrian  servir  para  la  cria  de  los 
ganados,  que  hasta  ahora  se  ha  descuidado  total- 

mente; los  únicos  animales  domésticos  de  los  natu- 
rales son:  el  rengífero  y  el  perro:  este  sii've  parala 

caza  y  la  pesca,  y  para  proporcionar  con  su  piel 
abrigo  á  los  indígenas:  el  comercio  de  esportacion 
se  limita  línicamente  á  pieles  y  pescado:  el  de  im- 

portación es  de  paños,  telas  de  seda  y  algodón,  de 
cáñamo,  lienzos,  cuero,  hierro,  cobre,  quincalla  y 
tabaco:  los  rusos  tenían  ya  algún  conocimiento  de 
esta  comarca  en  1690,  pero  hasta  el  año  de  1696 
no  fueron  á  ella  los  primeros  cosacos,  en  número 
de  76,  á  las  órdenes  de  uno  de  sus  jefes  llamado 
Morosko;  mas  no  pudieron  llegar  ni  aun  hasta  el 
rio  Kamtchatka:  en  el  año  siguiente  Uladimir  Atla- 
sov  se  apoderó  del  pais  bañado  por  este  rio,  hizo 
pagar  un  tributo  á  los  habitantes,  y  edificó  el  fuer- 

te de  Nijnei-Kamtchatsk:  Kovelev,  caballero  ruso, 
hizo  una  nueva  espedicion,  que  fué  la  tercera,  á 
aquel  pais,  y  Kolessov  efectuó  la  cuarta  por  mar: 
finalmente,  Kamtchatka  estaba  totalmente  sujeta 
á  los  rusos  en  1706. 
KAMTCHATKA :  rio  de  la  Rusia  asiática 

(Kamtchactka):  nace  en  un  pantano  al  S.  E.  de 
Verkhne-kamtchatsk,  corre  en  gran  parte  hacia 
el  N.  N.  E.  y  tuerce  al  E.,  pasa  por  Nijnei-Kamt- 

chatsk, y  desagua  en  el  mar  de  Kamtchatka,  hacia 

los  56°  30'  lat.  N.,  después  de  un  curso  de  112  le- 
guas: los  kamtchadales  habitan  en  sus  orillas. 

KAMTCHATSK  (Nijnei)  :  ciudad  de  la  Rusia 

asiática,  situada  á  las  76  leguas  N.  N.  E.  de  San 
Pedro  y  San  Pablo,  en  la  orilla  izquierda  y  casi  en 
la  embocadura  del  Kamtchatka:  tiene  dos  iglesias 
y  300  hab.,  que  son  los  empleados  del  gobierno, 
negociantes  y  cosacos:  á  corta  distancia  de  esta 
ciudad  y  en  la  orilla  opuesta  del  rio,  se  ve  un  vol- 

can que  ha  tenido  algunas  erupciones. 
KAN  ó  KANATO.  (Véase  Khan,  Khanato.) 
KAN  ARA:  provincia  de  la  India,  mas  allá  del 

Ganges  en  las  posesiones  inglesas  (cerca  de  Ma- 
dras), sobre  la  costa  occidental  del  Decan,  á  los 

12°  5'-15°  30'  lat.  N.,  y  71°  50'-33°  25  long.  E.; 
está  situada  entre  el  territorio  de  Goa  y  el  Bedja- 
pur  inglés  al  N.,  el  Maissur  al  E.,  el  Malabar  al 
S.,  y  el  mar  de  Ornan  al  O.:  tiene  600.000  hab.:  su 

capital  es  Mangalore  (antiguamente  era  Haider- 
nayor):  atraviesan  esta  provincia  los  Ghattes  Oc- 

cidentales, y  la  riegan  multitud  de  rios:  hay  en  ella 
muchos  puertos  (Mangalore,  Aneóla,  Onora,  Kon- 
dapur,  &c. ) :  su  suelo  es  fértil,  y  produce  arroz,  té, 
sándalo,  cardamomo,  &c.:  se  crian  elefantes  y  fie- 

ras: su  comercio  es  muy  activo. — El  Kanara  fué 
conquistada  en  1767  por  Haider-Aly,  que  sacó 
parte  de  sus  habitantes  para  poblar  con  ellos  el 
Maissur:  en  1799  fué  cedida  á  los  ingleses. 
KANDAHAR:  ciudad  del  Afghanistan,  á  los 

63°  20'  long.  E.,  y  los  33°  lat.  N. ;  entre  el  Urghan- 
dab,  afluente  del  Hermend  y  el  Tarnak :  tiene  10.000 
hab.:  es  una  de  las  ciudades  mas  hermosas  del  Asia: 

ha  sido  capital  del  Kabul  (1747-1774);  hoy  es  ca- 
pital del  Kandahar:  tiene  de  notable  esta  ciudad 

la  espaciosa  rotonda  llamada  Tchasu,  llena  de  mag- 
níficas tiendas. — Cerca  de  la  ciudad  de  Kandahar 

se  ven  las  ruinas  de  otra  del  mismo  nombre  del 

tiempo  de  Alejandro:  Nadir  fué  quien  fundó  el 
Kandahar  actual,  y  la  llamó  Nadir-abad,  pero  vol- 

vió á  tomar  su  primitivo  nombre:  en  1839  fué  ocu- 
pada por  los  ingleses. 

KANDAHAR:  provincia  del  Afghanistan;  lin- 
da al  N.  con  el  reino  de  Herat,  al  N.  E.  con  la 

provincia  de  Gazna,  al  S.  E.  con  la  de  Siwy,  al  S. 
con  el  Belutchistan,  al  S.  O.  con  el  Sistan,  al  O. 

con  la  provincia  de  Ferrah :  su  capital  es  Kanda- 
har. 
KANDJAM:  antiguo  nombre  del  Koimbatur. 
KANDSAG  ó  lELISAVETPOL:  ciudad  de 

la  Rusia  meridional  (Georgia),  al  S.  E.  de  Tiflis, 
sobre  un  afluente  del  Kur:  tiene  una  cindadela  y 
fué  residencia  de  un  khan. — Ciudad  fuerte  antigua 
que  existia  en  tiempo  de  los  Arsacidas:  los  Seldju- 
cidas  la  sometieron  en  1088,  y  en  1235  la  tomaron 
los  mogoles:  los  soberanos  de  Persia  se  hicieron 
en  seguida  dueños  de  ella,  hasta  que  pasó  á  poder 
de  la  Rusia. 
KANDUZ  ó  KUNDUZ:  ciudad  del  Turkestan 

independiente,  capital  de  khanato  al  E.  de  Balk, 
sobre  la  orilla  izquierda  del  Benghi:  tiene  1.500 
hab.:  fué  residencia  del  emir  Haider:  su  terreno 
es  fértil  en  las  cercanías. — El  khanato  de  Kanduz 
está  comprendido  en  la  región  llamada  Kaferistan; 
abraza  todos  los  países  situados  en  la  cuenca  del 
Alto-Oxo  y  parte  de  la  del  Kama,  afluente  del 
Kabul.  (Véase  Kaferistan.) 
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KANE:  rio  de  la  Siberia  (Tomsk);  nace  en  el 
pequeño  Altai,  corre  al  N.  y  desagua  en  el  lenis- 
sei,  mas  arriba  del  Zavod-Mednoi-Suganskoi. 
KAXETI:  lugar  de  la  Tartaria  independiente, 

en  el  camino  de  Bukliara  á  Khokhau:  es  célebre 
por  la  derrota  que  en  1569  sufrieron  allí  por  par- 

te de  Abdullah-Salieb-Keran,  khan  de  Bukhara, 
los  khanes  de  Tachkend,  del  Turkestan  y  del  Kapt- 
chak,  que  hablan  reunido  contra  él  400.000  hom- 
bres. 

KANEV:  ciudad  de  Rusia  (Kiev),  al  S.  E.  de 
Kiey,  á  orillas  del  Dniepr:  tiene  2.600  hab.;  esta 
ciudad  fué  en  otro  tiempo  plaza  fuerte  de  los  gran- 

des duques  de  Kiev:  Batu-Khan  la  tomó  en  1239, 
y  estableció  en  ella  gobernadores  tártaros ;  en  1782, 
la  emperatriz  Catalina  II  tuvo  en  dicha  ciudad  una 
entrevista  con  Estanislao  Augusto,  rey  de  Polonia. 
KAXG-HI:  emperador  de  la  China;  nació  en 

1653,  era  hijo  de  Chuutchi,  fundador  de  la  dinas- 
tía de  los  Tsing  ó  Mandchux;  subió  al  trono  á  los 

ocho  años  (1661),  y  comenzó  á  gobernar  por  sí 
mismo  á  los  trece ;  su  reinado,  largo  y  glorioso,  so- 

lo fué  turbado  por  algunas  espediciones  contra  los 
tártaros  mogoles,  en  las  que  llevó  sin  embargo  la 
mejor  parte :  fomentó  y  cultivó  él  mismo  las  cien- 

cias y  las  artes,  protegió  á  los  jesuítas  y  autorizó 
el  ejercicio  de  la  religión  cristiana  por  un  edicto 

(1692):  murió  en  1'72'?;  Kang-hi  escribió  muchas 
obras,  entre  otras  "Máximas  para  el  gobierno  do 
los  estados,  é  Instrucciones  morales  para  su  hijo." 

KANGHRI:  ciudad  de  Anatolia.  ("Véase  Kian- KAKl.) 

KANGRAH,  llamada  también  NAGORKO- 
TE:  ciudad  de  la  confederación  de  los  Seikhs  (La- 
hore),  sobre  una  montaña,  cerca  del  Ravi;  hay  un 
castillo  fuerte  llamado  Kote-Kangrah. 
KANGURUS  (isla  de  los):  isla  de  la  Austra- 

lia, sobre  la  costa  meridional  de  la  Xueva  Holan- 

da, á  los  135"  38'  long.  E.,  y  los  35°  43'  lat.  X.; 
fué  descubierta  por  Fliuders,  y  visitada  en  1803 
por  Baudin,  que  la  llamó  isla  Decrés,  en  honor  del 
vicealmirante  de  este  nombre. 

KAXITZ:  ciudad  de  Mora  vía.    (Véase  Kau- 
NITZ. ) 

KAX-JA:  llámase  así  la  fiesta  solemne  que  ce- 
lebra anualmente  el  rey  de  Tunquin;  en  determi- 

nado dia  se  traslada  el  príncipe  con  toda  su  corte 
á  un  campo  inmediato  á  la  ciudad;  toma  con  sus 
manos  el  arado,  y  con  la  ayuda  de  los  grandes  tra- 

za algunos  surcos:  la  función  termina  con  un  gran 
banquete,  en  el  cual  son  admitidos  los  labradores; 
se  cree  que  los  tunquineses  tomaron  esta  ceremonia 
de  los  chinos. 

KAX-KIANG:  rio  de  China;  nace  en  la  parte 
meridional  de  la  provincia  de  Kian-si,  corre  al  E. 
y  después  al  X.,  y  desagua  en  el  lago  Poyang. 
KAXO  ó  GHAXAT:  ciudad  de  la  Xigricia, 

capital  del  estado  de  Ilaussa,  al  S.  E.  de  Cachona, 

á  los  12"  lat.  X.,  7°  long.  E.:  tiene  32.000  hab.; 
hay  quince  puertas;  sus  casas  sou  de  aspecto  mo- 

risco; tiene  un  mercado  muy  provisto  de  artículos 
de  Europa;  su  industria  consiste  en  tejidos  de  al- 

godón; es  el  depósito  del  comercio  de  toda  el  Áfri- 

ca central. — En  tiempo  de  Edrisi  era  esta  ciudad 
la  residencia  del  rey  mas  poderoso  de  África. 
KAXOBIX,  CJEXOBIUM:  ciudad  de  Siria 

(Trípoli),  al  S.  E.  de  Trípoli  á  orillas  del  Xahr- 
Kadés;  ha  sido  frecuentemente  la  residencia  del 
patriarca  de  los  maronitas. 
KAXODGE  ó  CAXOUGE  (Caunapaxa  de 

Plinio):  ciudad  de  la  India  inglesa  (Calcuta),  al 
E.  de  Agrá,  á  orillas  del  Cally-Xeddy,  y  no  lejos 
del  Ganges,  con  el  cual  comunica  por  medio  de  un 

canal ;  Kanodge  fué  muy  importante  en  otro  tiem- 
po; en  1018  se  entregó  á  Mahmud  el  Gaznevida, 

y  después  de  la  partida  del  conquistador,  fué  sor- 
prendida esta  ciudad  y  saqueada  por  los  rahjas  de 

Delhi. 

KAXSA:  príncipe  indio,  rival  de  Krichna;  es 
una  encarnación  de  Siva.  (Véase  Keichna  y  Siva.  ) 
KAXSAS:  rio  de  los  Estados-Unidos  (Missu- 

ri);  tiene  un  fuerte  en  las  vastas  llanuras  situadas 
entre  el  Arkausas  y  la  Plata,  y  se  une  al  Missuri 
después  de  un  curso  de  36  leguas  del  O.  al  E. 

KAX-SU:  provincia  de  la  China  al  X.  E.,  for- 
mada de  la  parte  occidental  del  Chen-si,  y  de  una 

parte  de  la  pequeña  Bukharia;  tiene  6.400.000  ha- 
Ijitantes:  su  capital  es  Landtcheu;  hay  montañas 
que  encierran  minas  de  oro  y  de  mercurio  y  cante- 

ras de  mármol;  atraviesa  esta  provincia  el  Hoang- 
ho;  su  terreno  produce  arroz  y  otros  granos. — El 
Kan-su  se  divide  en  nueve  departamentos  (Land- 

tcheu, Kung-tchang,  Phing-liang,  King-yang, 
Ning-hia,  Kan-tcheu,  Liang-tcheu,  Sining,  Tchin- 

si.) 

KAXSU  ó  KAXSUL-EL-GHAURI :  sultán 

de  Egipto,  penúltimo  de  la  dinastía  de  los  mame- 
lucos Bordjitas,  fué  proclamado  el  año  1501  de 

Jesucristo  á  causa  de  una  rebelión:  fué  primero  es- 
clavo y  tenia  60  años  cuando  subió  al  trono;  se 

unió  á  Venecia  contra  el  establecimiento  de  los 

portugueses  en  la  India,  sofocó  varios  motines,  y 
reinó  hasta  1516,  época  en  que  el  emperador  de 
los  turcos  Selim  I  invadió  la  Siria:  Kansu  fué  ven- 

cido y  muerto  en  el  llano  de  Mardjdabek  cerca  de 
Alepo  (1516.) 
KAXT  (Manuel):  célebre  filósofo  Alemán; 

nació  en  1724  en  Ka;nigsberg,  hijo  de  un  guarni- 
cionero: estudió  en  la  universidad  de  Ka'uigsberg 

y  recorrió  en  pocos  años  casi  todo  el  círculo  de  los 
conocimientos  humanos;  vivió  por  espacio  de  mu- 

cho tiempo  oscuro  y  pobre,  .siendo  durante  quince 
años  pasante  de  una  escuela:  en  1770  obtuvo  la 
cátedra  de  lógica  y  de  metafísica  en  la  universi- 

dad de  Koinigsberg,  en  1786  fué  nombrado  rector 
de. la  misma,  y  en  1787  entró  en  la  Academia  de 
Berlin:  murió  el  año  de  1804  en  su  ciudad  uatal: 
Kant  es  autor  do  un  sistema  que  hace  época  y  que 

ba  producido  en  la  filosofía  una  revolnciou  verda- 
dera, en  el  cual  se  propone  someter  á  la  crítica  to- 

dos los  conocimientos  humanos,  y  de  aquí  ha  toma- 
do su  doctrina  el  nombre  de  criticismo:  para  esto 

distingue  en  nuestros  conocimientos  dos  partes,  la 
una  que  pertenece  á  los  objetos  del  pensamiento  y 
que  adquirimos  por  la  esperiencia,  y  á  esto  llama 
él  la  materia,  el  objetivo;  la  otra  que  pertenece  al 
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sugeto  que  piensa  y  que  el  espíritu  saca  de  su  pro- 
pio fondo  para  añadirlo  á  los  datos  de  la  esperien- 

cia;  esta  es  la  forma,  el  subjetivo:  la  razón  aplica 
la  forma  á  la  materia  como  el  sello  deja  su  huella 
en  la  cera ;  ademas  cree  ver  como  existente  en  las 
cosas  lo  que  no  está  realmente  sino  en  sí  misma: 
Kant  hace  la  enumeración  de  estas  formas  que  son 
inherentes  á  la  razón  humana  y  que  llama  indistin- 

tamente ideas  á  priori,  ideas  puras,  categorías,  co- 
locando a  su  cabeza  las  ideas  de  tiempo,  de  espa- 

cio, do  sustancia,  de  causa,  de  unidad,  de  existen- 
cia &c. :  preguntándose  después  cuál  es  el  valor  de 

nuestros  conocimientos,  y  si  podemos  pasar  legíti- 
mamente del  sugeto  al  objeto,  declara  que  no  po- 

demos conocer  directamente  sino  lo  que  nos  sumi- 
nistra la  esperiencia,  que  todo  lo  demás  es  simple- 
mente un  objeto  de  fe  ó  de  creencia,  y  que  de  este 

modo  nuestras  ideas  de  alma,  de  universo,  de  Dios, 
no  tienen  certidumbre  alguna  objetiva:  sin  embar- 

go, por  nna  dichosa  contradicción,  concede  en  mo- 
ral á  la  razón  humana  una  autoridad  que  le  niega 

en  metafísica;  así  cree  en  la  libertad,  en  la  ley  im- 
perativa del  deber,  en  la  necesidad  de  una  armo- 

nía entre  el  honor  y  la  virtud,  restableciendo  co- 
mo indudables  las  verdades  que  aquellas  implican, 

tales  son  la  existencia  de  Dios  y  la  inmortalidad 
del  alma:  en  moral  enseña  este  filósofo  una  doc- 

trina rígida  fundada  sobre  la  idea  del  bien  abso- 
luto y  que  recuerda  el  estoicismo:  Kant  ha  dejado 

multitud  de  obras  sobre  filosofía  y  diferentes  cien- 
cias: sus  obras  filosóficas  mas  importantes  son: 

"Crítica  de  la  razón  pura,"  Riga,  IISI-IIST,  &c. 
(en  esta  obra  se  encuentra  espuesto  su  sistema  so- 

bre el  origen  y  la  legitimidad  de  nuestros  conoci- 
mientos); Prolegómenos  ó  Tratado  preliminar  á 

toda  metafísica,  I'ÍSS;  Base  de  una  metafísica  de 
las  costumbres,  1784;  Principios  metafísicos  de 
la  ciencia  de  la  naturaleza,  1186;  Crítica  de  la 
razón  práctica,  1181,  que  comprende  un  sistema 
de  moral;  Ensayo  de  antropología,  1188;  Críti- 

ca del  juicio,  en  que  trata  de  lo  bello  y  de  lo  su- 
blime, 1190;  La  Religión  de  acuerdo  con  !a  ra- 

zón, 1193;  Ensayo  filosófico  sobre  la  paz  perpe- 
tua, 1195;  Principios  metafísicos  de  la  ciencia  del 

derecho,  1196;  Principios  metafísicos  de  la  moral, 
1191:"  se  ha  sacado  también  de  sus  manuscritos  un 
Manual  de  lógica,  1801,  y  un  tratado  de  Pedago- 

gía, 1803:"  sus  obras  científicas  son:  "Pensamien- 
tos sobre  la  verdadera  evaluación  de  las  fuerzas  vi- 

vas, 114G;  Historia  natural  del  mundo  y  teoría  del 
cielo  según  los  principios  de  Newton,  1155,  Teoría 
de  los  vientos,  1159;  Nueva  teoría  del  movimien- 

to y  del  reposo  de  los  cuerpos,  1158;  Ensayo  so- 
bre las  cantidades  negativas  en  filosofía,  1163; 

Compendio  de  geografía  (sacado  de  sus  manuscri- 
tos), 1802." — Se  atribuye  á  Kant  el  defecto  de  ser 

oscuro  en  su  lenguaje  y  haber  usado  una  termino- 
logía bárbara  que  hace  la  lectura  ingrata  y  repug- 

nante; pero  pueden  disimularse  estos  defectos  en 
cambio  de  la  profundidad  y  novedad  de  sus  doctri- 

nas: sus  obras  han  sido  reunidas  por  el  profesor 

Tieftrunck,  4  vol.  en  8.°,  Halle,  1199-1801,  y  re- 
cientemente por  Roscucranz,  10  vol.  en  8.°,  Ber- 

KAP 526 

Un,  1838:  sus  principales  obras  filosóficas  han  sido 
traducidas  en  latin  por  J.  G.  Born,  Leipsick,  1196- 

98,  4  vol.  en  4.° K  AN-TCHEU :  ciudad  de  China  (Kiang-tcheu), 
á  orillas  del  Kang  y  del  Tchang,  al  S.  O.  de  Nang- 
tchang,  á  los  39°  lat.  N.  y  los  98"  35'  long.  E.,  no 
lejos  de  la  gran  muralla:  es  capital  de  un  departa- 

mento del  mismo  nombre:  Marco  Paolo  hace  men- 
ción de  esta  ciudad  bajo  el  nombre  de  Kampion  ó 

Kampian  (es decir, frontera  de  Kan.) 
KANUN:  los  rusos  dan  el  nombre  de  "kanun" 

á  una  comida  fiínebre  que  celebran  anualmente  so- 
bre la  sepidtura  de  sus  parientes;  suele  durar  dos 

dias  y  en  ella  se  cometen  mil  escesos. 
KAO-LI :  nombre  que  los  chinos  dan  á  la  Corea. 
KAO-TANG :  ciudad  murada  de  China  (Chang- 

tung)  al  N.  O.  de  Yantcheu:  es  célebre  por  una 
torre  que  tiene  de  once  cuerpos,  que  domina  el  cam- 

po a  gran  distancia. 
KAPIL A :  filósofo  indio,  fundador  de  una  filo- 

sofía llamada  'San  Kya"  que  tiendo  al  materialis- 
mo y  al  ateísmo:  se  le  ha  comparado  por  su  ten- 

dencia y  método  con  Aristóteles  y  Bacon:  nada 
se  sabe  de  positivo  acerca  de  Kapila ;  los  comen- 

tadores del  San  Kya  le  suponen,  según  la  secta  á 
que  pertenece  un  hijo  de  Brabma,  una  encarnación 
de  Vichnú  ó  por  el  contrario  de  Siva:  tampoco  se 
sabe  si  fué  un  personaje  puramente  fabuloso. 

K  APOSVAR:  pueblo  de  los  estados  austríacos 

(Hungría),  á  orillas  del  Kapos  al  S.  O.  de  Kopa- 
ni;  tiene  2.300  hab.  y  una  iglesia  católica:  los  tur- 

cos se  apoderaron  de  este  pueblo  en  1595,  1654  y 1696. 

KAPPEL:  pueblo  de  Suiza.  (Véase  Cappel.) 
KAPTCHAK:  los  orientales  llamaban  así  eu 

la  edad  media  al  pais  ocupado  por  los  cumanes  ó 
polovtses,  entre  el  Ural  y  el  Aluta  (hoy  parte  S. 
E.  de  la  Rusia  europea):  los  mogoles  ó  tártaros 
fundaron  allí  por  los  años  1224  un  imperio,  que 
aumentaron  pronto  hacia  el  N.  E.  á  espensas  de 

los  rusos,  y  que  fué  gobernado  por  los  khanes  gen- 
giskhanidas:  el  imperio  de  Kaptchak,  llamado  tam- 

bién la  Horda  de  Oro,  la  Gran  Horda,  ó  la  Hor- 
da del  Kaptchak  (de  la  palabra  niogola  orda,  que 

significa  tienda,  y  por  estension  bando,  ejército), 
sufrió  muchos  desmembramientos  sucesivos  en  los 

siglos  XIV  y  XV:  en  1463,  estaba  dividido  en 
cinco  khanatos  particulares,  á  saber:  el  de  los  tár- 

taros, establecidos  entre  el  Don  y  el  Dniestr,  so- 
bre las  costas  septentrionales  del  mar  Negro  y  del 

mar  de  Azov;  el  de  Crimea,  en  la  península  de  es- 
te nombre,  donde  se  hallaban  las  dos  ciudades  im- 

portantes de  Or  ó  Perekop,  y  de  Bakhtché-Soroi: 
el  khanato  de  Astracán,  cutre  el  Volga,  el  Don  y 
el  Cáucaso;  el  de  Kaptchak  propiamente  dicho,  al 
N.  del  anterior,  entre  el  Ural  y  el  Volga,  cuya  ca- 

pital era  Sarai  ó  Serai,  fundada  por  Batu-Khan 
sobre  la  orilla  izquierda  del  Volga,  y  el  de  Kazan, 

al  N.  del  precedente,  desde  el  Samara  hasta  la  ciu- 
dad de  Viatka:  Ivan  III,  czar  de  los  rusos,  que  su- 
bió al  trono  en  1463,  libró  á  su  pais  del  tributo, 

y  destruyó  el  khanato  de  Kaptchak  en  1481,  con 
el  auxilio  de  los  tártaros:  el  khanato  de  Crimea 
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se  hizo  tributario  de  los  rusos  en  1474,  después 
cayó  en  poder  de  los  turcos,  que  lo  cedieron  á  los 
rusos  en  1784  por  el  tratado  de  Coustantinopla: 
el  de  Kazan,  sometido  la  primera  vez  por  Ivan  III 
en  1486,  fué  reiuiido  definitivamente  a  la  Rusia  en 

1552;  el  de  Astracán  fué  conquistado  por  esta  mis- 
ma potencia  en  1554:  en  fin,  el  khanato  de  los  tár- 

taros fué  destruido  en  el  siglo  XVIII;  hé  aquí  la 
la  lista  de  los  khanes  del  Kaptchak,  sobre  cuya 
succesion  uo  están  de  acuerdo  los  cronologistas: 

Tchu-tchi-khan    1224 
Batu-khan    1236 

Bereke  ó  Burga    1256 

Mangu-Timur    1266 
Tudan-Mangu    1282 
Tula-Buga    1281 
Tokhtagn    1291 
Uzbek    1305 

Tchaui-beg    1342 
Berdi-beg    1357 
Khidir,  Murad,  &c    1359 
Muruth    1360 

Tokhta-Muich    1336 
Invasión  de  Tamerlan    1393 

Pulad,  sultán    1406 
Timur-Khan    1408 
Revolicion    1430 

Ulug-Mohammed    1430 
Kitchrim    1439 
Ahmed    1472 
Desmembramiento    1481 

KAPIJLI-DERBENT,  PORTA  TRAJANI: 
desfiladero  de  la  Turquía  europea,  conduce  de  la 
antigua  Tracia  á  la  Mesia,  hoy  Bulgaria. 
KAPUR:  ciudad  de  India.  (Véase  Canpuk.) 
KAPYLA.  (Véase  Kapila.) 

KARA  (es  decir,  "Negro,"  en  lengua  turca): 
palabra  que  entra  en  la  composición  de  muchos 
nombres  geográficos  é  históricos. 
KARA:  rio  de  Rusia  que  sirve  de  límite  á  ¡a 

Europa  y  al  Asia;  nace  en  los  montes  Urales,  cor- 
re al  N.,  después  al  N.  O.  y  desagua  en  el  mar  de 

Kara. 

KARA  (mar  ue):  gran  golfo  del  Océano  Gla- 
cial Ártico,  formado  de  un  lado  por  el  Nuevo  Zem- 

ble  y  del  otro  por  una  península  del  gobierno  de 
Tobolsk,  y  recibe  el  Kara,  cuyo  nombre  toma. 

KARA-AMID:  villa  de  la  Turquía  Asiática. 
(Véase  Diarbek.) 
KARABAGH,  es  decir,  JARDÍN  NEGRO: 

khanato  de  1.a  Rusia  Asiática  (Chirvan);  confina 
al  N.  con  el  Kur,  al  E.  y  al  S.  con  el  Aras,  al  S. 
O.  y  al  O.  con  la  Armenia  rusa  y  al  N.  O.  con  la 
Georgia:  su  capital  es  Chuchi:  este  pais  sirvió  por 
algún  tiempo  de  residencia  á  Tamerlau. 
KARABUSSA:  isla  del  Mediterráneo.  ( Véase 

Grabussa.) 

KARA-CHEHER  i-es  decir,  Villa  negra): 
villa  del  Turkestan  chino  (Dzungaria),  al  N.  É. 
de  Kachgar:  tiene  una  guarnición  china  de  600 
hombres. 

KARA-DAGH  (es  decir,  Monta.Sas  negras')  : 

distrito  de  Persia  ( Azerbidjan'i;  tiene  por  capital 
á  Ahar,  y  es  muy  rica  en  minas  de  hierro. 
KARADJA-DAGH,  MASIUS  MONS:  ca- 

dena de  montañas  de  la  Turquía  asiática,  que  con- 
fina con  los  bajalatos  de  Relia  y  de  Diarbekir,  di- 

rigiéndose del  E.  al  O.,  entre  la  cuenca  del  Eufrates 

y  la  del  Tigris, 
KARADJE-BURÜM,  CRIUN  METOPON: 

cabo  de  la  Rusia  europea,  gobierno  de  Taurida; 

lat.  N.  44°  28',  long.  E.  37'  32':  es  el  punto  mas meridional  de  la  Crimea. 

KARA-KALPAKOS  (gorros  negros):  pue- 
blos de  la  Tartaria  independiente  que  habita  en  las 

riberas  orientales  del  mar  de  Aral,  en  pais  llano, 

cortado  por  el  Silum  y  desarbolado,  aunque  cubier- 
to de  abundantes  y  escelentes  pastos:  los  kara-kal- 

pakos,  que  entre  sí  se  llaman  kara-kiptckakos  ó 
pastores  negros,  se  dividen  en  dos  tribus;  la  tribu 
baja  que  habita  hacia  el  embocadero  del  Silun,  y 
la  alta  que  se  halla  mas  al  E.  á  orillas  del  mismo 
rio:  se  dedican  algún  tanto  á  la  agricultura  y  con 

preferencia  á  la  cria  de  ganado  mayor:  fabrican 

armas  con  bastante  perfección,  balas  de  plomo,  pól- 

vora y  algunos  utensilios  de  hierro:  en  invierno  vi- 
ven en  lugares  y  llevan  una  vida  sedentaria ;  pero  en 

verano  recorren  el  pais  y  acampan  eu  tiendas:  se 
cree  que  son  de  raza  uzbeka:  sus  caudillos  tienen 

muy  poca  autoridad  sobre  ellos;  pero  tributan  par- 
ticular veneración  á  su  clero  ó  klochi,  y  á  los  seits 

que  se  dicen  descendientes  de  Mahoma:  una  parte 
de  este  pueblo  reconoce  la  soberanía  de  la  Rusia, 
y  la  otra  está  subordinada  al  khan  de  Khiva:  los 

kara-kalpakos  cuentan  apenas  2.500  guerreros. 
KARA-KORUM  ó  KARAKHORIN:  anti- 

gua capital  del  imperio  de  Djenghiz-Khan:  nada  se 
sabe  á  punto  fijo  sobre  la  posición  que  ocupa  esta 
ciudad:  líji  opinión  mas  general  es  que  se  hallaba  en 

la  parte  superior  del  valle  de  Orkhon,  en  donde  ha- bitan actualmente  los  khalkhas. 

KARA-KORUM:  cadena  de  montañas  del  im- 
perio chino.   (Véase  Mustach.) 

KARAKUL;  ciudad  de  la  Tartaria  indepen- 
diente, en  la  Bukharia,  á  12  leguas  S.  O.  de  Bu- 

khara,  á  orillas  del  Zer-Afchan,  algo  mas  arriba 
de  su  embocadura  en  el  lago  Karakul,  y  á  unas  8 

leguas  del  Djihun:  esta  ciudad  puede  ser  conside- 
rada como  el  depósito  del  comercio  entre  el  Khiva 

y  la  Bukharia:  su  población  consta  de  30.000  ha- bitantes. 

KARAMAN,  KARAMANIA:  ciudad  y  pro- 
vincia de  la  Turquía  asiática.  (Véase  Caraman. Caramania.) 

KARAMSIN:  ciudad  de  Persia,  capital  del 
Kurdistan  (Kermanchad). 

KARAMSIN  (Nicolás  Miguel  i  :  el  padre  de  la 

historia  rusa;  nació  en  1775  en  el  gobierno  de  Sim- 
birsk,  murió  en  1827:  después  de  haber  visitado  los 
países  estranjeros,  fijó  su  residencia  en  Moscou, 
donde  publicó  obras  literarias  que  le  colocaron  en 

primera  fila  entre  los  literatos  de  su  nación;  des- 
pués redactó,  por  orden  del  emperador  Alejandro, 

una  "Historia  de  Rusia,''  que  se  publicó  en  1818, 
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11  vol.  eu  S.",  y  que  se  considera  como  clásica:  esta 
obra  ha  sido  traducida  al  francés  por  MM.  Saint 

Thomas,  Jauffret  y  Yivoff,  II  vol.  en  8.»,  1819. 
KARAxMUSSAL,  PRONECTÜS:  ciudad  de 

la  Turquía  asiática  (Anatolia),  en  las  costas  del 
mar  de  Mármara. 

KARA-MUSTAFA:  gran  visir  de  Mahomet 
IV;  debió  su  rápida  elevación  al  favor  de  Koproli: 
después  de  haber  obtenido  sucesivamente  los  em- 

pleos de  escudero  mayor,  de  bajá,  de  almirante,  «fcc, 
fué  nombrado  gran  visir  en  1660;  en  1683  sitió 
á  Viena;  pero  fué  derrotado  por  Sobiesky,  y  debió 
su  vida  á  la  fuga:  esta  derrota  fué  causa  de  su  muer- 

te, pues  irritado  el  soberano  mandó  cortarle  la  ca- 
beza. 

KARANSEBES:  ciudad  de  Hungría  (reino 
Valaco-Ilirio),  al  N.  de  la  antigua  Orsova,  sobre 
el  Temes:  es  punto  militar  importante,  y  defiende  el 
paso  llamado  la  Puerta  de  Hierro,  que  conduce  á 
Transilvania:  hace  mucho  comercio  con  la  Tur- 

quía. 
KARASSI:  sanjacato  de  la  Turquía  asiática 

(Anatolia),  entre  los  de  Biga,  de  Khodavenkiar, 
de  Sarukan  y  el  Archipiélago:  su  capital  es  Balik- 
heher,  y  entre  sus  ciudades  principales  se  cuenta 
Adramiti  y  Pérgamo:  está  formado  de  una  parte 
lie  la  antigua  Misia. 
KARA-SU,  es  decir,  RIO  NEGRO:  nombre 

común  á  muchos  rios  de  Oriente,  siendo  los  princi- 
pales: 1.°,  el  antiguo  Nestus  en  la  Turquía  europea; 

nace  eu  el  monte  Dubittza  y  tiene  su  embocadura 

en  el  golfo  de  Cávale;  2.°,  el  antiguo  Strimon,  lla- 
mado hoy  Struma,  también  eu  la  Turquía  europea; 

tiene  su  origen  eu  el  Balkan  y  su  embocadura  en 

el  golfo  de  Orfano ;  3.°,  el  antiguo  Melas  en  la  tur- 
quía  asiática;  tiene  su  nacimiento  cerca  de  Kaisa- 
rieh  de  la  Rusia  europea  'v^Taurida),  que  unido  con 
el  Salgair  desagua  en  el  mar  Pútrido  después  de 

haber  pasado  por  Kara-Su-Bazar;  4.",  el  antiguo 
Haliacmon;  5.",  el  Cydmus,  á:c. 
KARA-Sü  (ixdje):  véase  I.\dje-Kaka-Sl". 
X  AR  A-SU-B  AZAR:  ciudad  de  la  Rusia  euro- 

pea (Tauride),  eu  Crimea,  al  >'.  E.  de  Simferopol: 
tiene  10.000  hab. ;  hay  18  mezquitas,  3  iglesias,  ba- 

ños públicos  y  un  mercado:  hace  mucho  comercio 
de  caballos:  fué  antiguamente  residencia  de  los  kha- 

nes de  Crimea:  aquí  fué  donde  murió  Mad.  Krud- 
iier  en  1825. 

KARA-VERI  A:  ciudad  de  Turquía.  (Véase 
Vería.) 

KARA-YUSUF:  primer  príncipe  de  la  dinas- 
tía de  los  Turcomanes,  llamada  del  Carnero  negro, 

porque  llevaban  la  tigura  de  este  animal  en  las  en- 
.señas;  era  dueño  del  Diarbekir  y  de  la  Armenia, 
cuando  la  llegada  .de  Tamerlan  le  obligó  á  huir  á 
Egipto:  después  de  la  muerte  de  Tamerlan  volvió 
Insuf  y  se  apoderó  del  Irak  y  de  una  parte  de  la 
Mesopotamia  y  de  la  Georgia:  seguía  impávido  sus 
conquistas  cuando  murió  cerca  de  Tauris  en  1420 
KARCIH  ó  NAKCHES:  ciudad  de  la  Tarta- 
ria iudependiente,  en  la  Bukharla,  u  orillas  del  Kar- 

chi  y  al  S.  O.  de  Bukharia:  tiene  40.000  hab,:  es 
ciudad  industriosa  y  comerciante,  y  sirve  de  esta- 

ción á  las  caravanas  que  desde  Herat  y  Kabul  se 
dirigen  á  Bukhara. 
KARCHÜT,  TRIPOLIS:  rio  de  la  Turquía 

asiática,  sale  del  bajalato  de  Erzerun,  atraviesa  el 
bajalato  de  Trebisonda,  y  desagua  en  el  mar  Ne- 

gro, cerca  de  la  ciudad  de  Tireboli. 
KARDZAG-UJ-SZALLAS:  ciudad  de  Hun- 

gría (Gran  Cumania),al  S.  O.  de  Debreczin:  tiene 
11.000  hab. 

KAREM.  (Véase  Charax.) 
KARENSK:  ciudad  de  la  Rusia  asiática.  (Véa- 
se Kirensk.) 

K  ARGOPOL :  ciudad  de  la  Rusia  europea  (01o- 
netz),  al  S.  de  Olonetz:  tiene  3.000  hab.:  es  muy 
antigua  y  ha  servido  de  destierro  á  muchos  perso- 

najes célebres  de  Rusia. 
K ARIKAL :  ciudad  del  Indostan  francés  en  el 

Karnatic,  distrito  de  Tanjaur,  á  dos  leguas  S.  de 
Tranquebar  y  á  21  S.  de  Pondichery,  eu  la  costa 
Coromande!,  cerca  del  golfo  de  Bengala,  hacia  la 
embocadura  de  un  brazo  del  Cavery,  al  que  da  su 
nombre,  y  cuya  longitud  es  de  10  leguas  del  O.  al 

E.,  lat.  N.  10°  55',  long.  E.  38°  30':  está  rodeada 
de  muros  y  tiene  un  fuerte;  contiene  una  iglesia, 
varios  templos  indos,  vastos  almacenes  y  grandes 
fábricas  de  tejidos  de  algodón:  su  comercio  es  bas- 

tante activo,  especialmente  en  arroz;  pero  las  em- 
barcacioues  no  pueden  entrar  en  el  puerto  á  causa 
de  un  banco  de  arena  que  obstruye  la  embocadura 
del  rio:  tiene  de  población  15.000  hab. — El  terri- 

torio de  Karikal  se  compone  de  cuatro  magamonos 
ó  distritos,  que  consta  de  113  lugares,  cuya  pobla- 

ción es  de  unas  15.000  almas:  le  bañan  varios  bra- 
zos de  Cavery,  navegables  para  barcas:  el  aspecto 

de  este  pais  es  alegre  y  muy  precoz  su  vegetación; 
el  suelo  es  algo  arenoso,  pero  cuando  salen  de  ma- 

dre los  rios,  dejan  un  limo  rojizo  que  le  hace  fértil, 
el  cultivo  está  muy  floreciente  y  el  riego  se  distri- 

buye cou  la  mayor  inteligencia:  la  principal  pro- 
ducción es  el  arroz:  en  la  costa  se  han  establecido 

grandes  salinas,  cuyos  productos  forman  un  impor- 
tante ramo  de  comercio. — Esta  ciudad  y  su  terri- 

torio fueron  cedidos  á  los  franceses  por  el  radjah  de 
Tanjaur  en  1739:  los  ingleses  seapoderarou  de  ella 
en  1803,  y  la  restituyeron  por  el  tratado  de  París 
en  1814,  pero  no  volvieron  á  tomar  posesión  de  ella 
los  franceses  hasta  el  14  de  enero  de  1817. 
KARISM.  (Véase  Kharizm.) 
KARKISSA.   (Véase  Kerkisieh.) 
KARMATH  (Hamdan,  llamado):  fundador  de 

una  secta  musulmana,  vivió  en  el  siglo  IX;  ataca- 
ba los  dogmas  del  islamismo,  predicaba  la  comuni- 

dad de  bienes,  la  de  las  mujeres,  desechaba  toda 
revelación,  el  ayuno,  el  rezo  y  la  limosna,  y  no  opo- 

nía el  menor  freno  á  las  pasiones:  se  cree  que  pe- 
reció por  los  años  900,  víctima  de  la  vengauza  del 

jefe  de  los  ismaelitas  con  quien  estaba  en  guerra: 

residía  al  >'.  E.  de  la  Arabia,  en  los  confines  déla 
Mesopotamia,  en  una  fortaleza  que  llamó  Dar-al- 
Hidjra,  y  comenzó  á  propalar  sus  doctrinas  por  las 
cercanías  de  Kufach :  sus  succesores  estendieron  sus 

conquistas;  uno  de  ellos,  Abu-Taher,  se  apoderó 
de  Bassora,  923,  de  Kufach,  924,  y  sometió  todo 
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el  país  de  la  Persia:  se  da  al  nombre  de  Karmatli 
varias  etimologías:  la  mas  probable  es  Karmathi, 
cerca  de  Kufach,  patria  del  fundador. 
KARMATHAS:  sectarios  musulmaues  discí- 

pulos de  Karmath  (véase  e«te  nombre):  no  eran 
mas  que  una  rama  de  los  ismaelitas:  estuvieron  sin 
cesar  en  guerra  con  los  califas  de  Bagdad,  que  con- 

sideraban como  ilegítimos:  dominaron  sobre  una 
parte  de  la  Arabia  y  sobre  las  bocas  del  Eufrates, 
cayendo  la  Meca  en  su  poder  en  tiempo  de  Djafer 
II  (Moktader  Billah) :  se  cree  que  los  nosairis,  que 
se  encuentran  aun  en  algunas  partes  de  la  Siria,  son 
resto  de  los  karmathas. 

K  ARMIK  A :  en  la  historia  religiosa  de  la  India 
se  da  este  nombre  á  los  miembros  de  una  secta  bu- 
dhista  que  no  deja  de  ser  recomendable,  porque  los 
que  la  forman  se  dedican  con  todo  ardor  á  la  prác- 

tica de  las  buenas  obras  y  de  todo  género  de  virtu- 
des, haciendo  poco  caso  de  la  contemplación  y  de 

las  oraciones. 

KARXAK:  ciudad  del  Alto  Egipto,  al  K  E.  de 

Esneh,  á  los  25°  43'  lat.  X.,  30°  19'  long.  E.,  á  ori- 
llas del  Xilo,  ocupa  gran  parte  del  sitio  de  un  tem- 
plo de  la  antigua  Tebas. 
KARNAL,  KURNAL:  ciudad  del  Indostan  in- 

glés, presidencia  de  Bengala,  provincia,  distrito,  y  á 
19i  leguas  N.  N.  O.  de  Dehly,  y  a  4|  leguas  X.  de 
Pampot:  está  situada  á  orillas  del  canal  de  Dehly 

en  medio  de  una  espaciosa  llanura:  lat.  N.  29°  38', 
long.  E.  80"  28':  entre  esta  ciudad  y  Pauipai,  se 
trabaron  dos  memorables  batallas,  la  una  en  1739 

entre  Mohamed-Chab  y  Xadhir-Chah,  y  la  otra 
en  1161  entre  las  potencias  mahometanas  reunidas, 
y  los  mahratas;  estos  últimos  quedaron  completa- 

mente derrotados. 
KARXATIC  ó  KARXATE,  esto  es,  PAÍS 

XEGRO,  y  según  otros,  PAÍS  MARÍTIMO :  nom- 
bre que  se  daba  antiguamente  á  toda  la  parte  del 

Indostan;  situado  al  S-  del  rio  Kricbana  y  al  E. 
de  los  Ghatcs  occidentales,  y  cuyo  pais  formaba 
en  la  edad  media  un  poderoso  reiuo:  en  el  día  ."o- 
lo  se  comprende  bajo  este  nombre,  una  provincia 
casi  enteramente  encerrada  en  la  presidencia  ingle- 

sa de  Madras  y  situada  entre  los  1°  56',  y  los  16° 
lat.  X.,  y  entre  los  80°  42'  y  los  84°  V  long.  E.:  los 
Ghates  orientales  cubren  y  limitan  en  parte  el  X. 
O.  del  Karnatic,  al  paso  que  los  Ghates  occidenta- 

les le  confinan  hacia  el  S.  O.,  estendiendo  algunas 
ramificaciones  á  esta  parte  del  pais,  principalmen- 

te á  las  inmediaciones  de  Madura  y  de  Dindigol: 
todos  los  rios  de  la  provincia  dirigen  su  curso  ha- 

cia el  E.,  y  el  mas  caudaloso  de  todos  ellos  es  el  Ca- 
very,  que  se  divide  en  infinidad  de  brazos:  los  vien- 

tos dominantes  de  este  pais  son  los  del  S.  O,  y  del 
X.  E.:  esta  provincia  está  generalmente  bien  cul- 

tivada, y  en  algunos  territorios  es  tan  activa  la  ve- 
getación, que  se  hacen  cuatro  cosechas  al  año  y 

casi  en  todas  partes  se  hacen  dos:  las  principales 
producciones  son:  el  arroz,  que  sirve  de  alimento 
á  la  mayor  parte  de  los  habitantes,  el  trigo,  el  maiz, 
la  cebada,  el  mijo,  la  alcandía,  muchas  legumbres, 
la  caña  de  azúcar,  el  añil,  el  algodón,  que  prospe- 

ra particularmente  en  Tinevelly:  la  cria  del  ga- 

nado vacuno  y  lanar  es  considerable;  pero  los  ca- 
ballos no  prosperan  en  este  pais. —  El  Karnatic 

pasó  á  ser  provincia  inglesa,  parte  en  1801,  y  par- 
te en  1803;  los  indios  se  gobiernan  por  sus  leyes 

nacionales  lo  mismo  que  en  Bengala,  y  la  adminis- 
tración inglesa  es  la  misma  que  en  aquel  pais:  la 

provincia  está  dividida  en  ocho  distritos:  Xellore 
y  Ongole,  Arcat  septentrional,  Arcat  meridional, 
Djaghire  ó  Tchinglepot,  Tanjur,  Trithinapalg,  Ma- 

dura y  Tiunevich :  Madras  es  la  capital  y  resideu- 
cia  de  las  autoridades  inglesas:  los  franceses  poseen 
en  este  pais  Pondichery  y  Karikal,  y  los  daneses 
Tranquebar 
KAR-XIKOBAR.  (Véase  Xicobar.) 
KARXOW,  CARXOVIA:  ciudad  de  Mora- 

via,  la  misma  que  Jaigemdorf. 
KARXUL:  ciudad  fuerte  de  la  India  inglesa 

(Madrasb  en  el  Balaghat,  á  los  15°  44'  latX.,  75° 
42'  long.  E.:  tiene  4.000  hab.:  fué  en  lo  antiguo 
capital  de  un  principado  independiente  que  poseen 
los  ingleses  desde  1815. 
KAROLI  (Xagy):  ciudad  de  Hungría  (Szath- 

mar),  al  S.  O.  de  Szathmar:  tiene  7.500  hab.  y  un 
castillo. 

KAROLI-FEJERVAR:  ciudad  de  Transilva- 
nia.   (Véase  Caknsburgo.) 

KAROTCHA:  ciudad  de  la  Rusia  europea 

(Knrsk),  al  S.  E.  de  Kursk:  tiene  7.800  habitan- 
tes, fué  fundada  en  1658  por  Miguel  Fedorovitch. 

KARPATHOS  (moxtes):  véase  Krapacks. 
KARS:  ciudad  de  la  Turquía  asiática.  (Véase 

Caes.) 

KARSUX:  ciudad  de  la  Rusia  europea  (Sim- 
birsk):  tiene  3.500  hab. 
KÁRTALIXIA:  provincia  de  Georgia.  (Véa- se K.4RTHLI.) 

KARTHLI  ó  CARTALIXIA:  provincia  de 
la  Rusia  Caucasiana  y  una  de  las  tres  subdivisiones 
de  la  Gergíarusa,  entre  lalmerethiay  el  Kaketi: 
su  capital  es  Tiflis.   (Véase  Georgía.) 

KASAX.  (Véase  Kazan-.) 
KASBA,  KASAUBA  y  KAZABA.  (Véase 

Kazaba.  ) 

KASBIN  ó  KAZBIN;  ciudad  del  Irán  (Irak- 
Adjemi),  á  corta  distancia  del  Chah-Rud,  al  S.  O. 
de  Teherán,  á  los  36°  15'  lat.  X.,  47°  17'  long.  E.: 
fué  en  lo  antiguo  muy  importante  y  capital  de  la 
Persia;  pero  en  el  dia  está  casi  arruinada:  poseía 
unaescelente  fábrica  de  armas  que  ya  no  existe; 

son  todavía  muy  apreciados  sus  productos  de  co- 
bre: se  cree  que  Kasbin  es  la  antigua  Arsacia. 

KASIMOV:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  20 

leguas  E.  X.  E.  de  Riazan,  y  á  4i  O.  S.  O.  de  le- 
latom,  en  la  margen  izquierda  del  Oka,  que  en  aquel 
sitio  tiene  700  pies  de  ancho,  y  cuyas  márgenes  son 
sumamente  escarpadas:  cuenta  once  iglesias,  dos 
conventos,  dos  mezquitas,  un  grande  hospital,  una 
casa  de  misericordia  y  otra  de  corrección  y  de  tra- 

bajo, es  pais  industrioso,  pues  tiene  fábricas  de  cor- 
delería, de  vitriolo,  de  alfarería  y  tenerías:  su  po- 

blación consta  de  6.200  hab.,  entre  ellos  500  tár- 
taros.—Antiguamente  se  llamó  esta  ciudad  Goro- 

detz:  Kasim,  príncipe  tártaro,  sometido  á  la  Rusia 
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le  dio  su  nombre;  fué  durante  mucho  tiempo  capi- 
tal de  un  pequeño  estado  llamado  reino  de  Kasi- 

mov:  todavía  se  ven  en  esta  ciudad  las  ruinas  de 
varios  edificios,  y  entre  otras  las  del  palacio  de  los 
reyes,  de  una  torre  que  servia  de  campanario,  y  de 
una  mezquita  junto  á  la  cual  se  distiiigne  todavía 
uu  gran  mausoleo,  erigido  en  honor  de  Kanchaga- 
li,  muerto  en  1520  y  en  el  cual  se  conserva  una  ins- 

cripción árabe:  el  distrito  ocupa  el  N.  E.  del  go- 
bierno, es  fértil  y  esta  bien  cultivado  y  regado. 

KASKASKIA:  llamado  también  Oeaw  ú  Oc- 
coa:  rio  de  los  Estados-Unidos  que  desagua  en  el 
Mississipi,  mas  arriba  de  la  embocadura  del  Ohío. 
— En  sus  orillas  existe  una  ciudad  llamada  tam- 

bién Kaskaskia,  mas  arriba  de  su  embocadura:  tie- 
ne 630  hab.  casi  todos  franceses. 
KASLOV  ú  KAZLOW:  ciudad  de  la  Crimea. 

(Véase  Cherson-  y  Eupatoria.) 
KASSAN:  ciudad  de  Senegambiaen  el  estado 

de  Yani,  sobre  el  Gambia,  al  N.  O.  de  Pisania:  es 
muy  poblada  y  sirve  de  residencia  al  príncipe. 
KASSEM,  KACEM  ó  KASSIAI:  nombre  de 

muchos  califas  (véase  califas):  cuarto  sultán  de 
la  raza  de  los  Seldjucidas,  se  escapó  de  las  manos 
de  su  joven  hermano  que  le  disputaba  el  imperio, 
y  se  habia  apoderado  de  su  persona;  fué  proclama- 

do snltan  con  el  auxilio  del  gobernador  de  Cliyraz, 
y  triunfó  de  su  tio  Ismael  que  se  habia  rebelado, 
del  sultán  del  Khorazan  y  de  su  hermano  Moha- 
raed,  que  le  habia  quitado  muchas  provincias:  mu- 

rió el  año  de  1264. 
KASSON:  estado  de  Senegambia,  confina  al  S. 

con  el  Fuladu,  al  N.  con  el  Jafnu:  su  capital  es  Ku- 
niakary. 
KASTAMUNY,  GERMAXICOPOLIS:  ciu- 

dad de  la  Turquía  asiática  (j\.natol¡a),  al  X.  O. 
de  Tosia:  tiene  12.000  hab.;  hay  30  mezquita.^  y 
una  iglesia  griega:  es  capital  de  livah:  fué  en  lo 
antiguo  mayor  quo  en  el  dia:  el  livah  de  Kastamu- 
ny  está  formado  de  una  parte  de  la  antigua  Pafla- 
gonia,  y  linda  al  N.  y  al  N.  E.  con  el  mar  Negro, 
al  E.  y  al  S.  E.  con  el  bajalato  de  Erzerum,  al  S. 
con  el  de  Kiangari  y  al  O.  con  el  de  Boli. 
KASYNAH:  ciudad  de  África.   (Véase  Ca- 

CHENA.) 

KATABA  (reino  de)  ó  de  Yani.  (Véase  Yani.) 
KATADAHIDAS:  dinastía  de  los  Gerifes  que 

reinaron  en  el  Hedjaz.  (Véase  Hedjaz.) 
KATCH  (golfo  de),  SINUS  CANTHI  ó  BA- 

RACES:  golfo  del  mar  de  Omán,  sobre  la  costa 
occidental  del  Indostan,  entre  el  Katch-bhudj  al 
N.,  la  península  de  Guzerat  al  S.,  y  cerca  de  las 
bocas  del  Sind. 

KATCH  ó  KATCH-BHUDJ,  Cutch-Bhoó.i 
de  los  ingleses:  principado  mediato  del  Indostan, 
al  N.  O.  entre  el  Guzzerat  al  S.  E.,  el  Adjmir  al  IV. 
E.  y  el  Sindhg  al  N.,  se  compone  de  dos  partes  dis- 

tintas: la  del  N.,  ocupada  por  el  vasto  pantano  del 
Rin,  y  la  del  S.  que  forma  una  isla:  confina  ni 
N.  con  el  Gony,  brazo  del  Sind,  al  N.  E,  con  el 
Rio,  al  S.  con  el  golfo  de  Katch  y  al  S.  O.  con  el 
mar  de  Ornan:  su  capital  es  Baliudj,  residencia  de 
un  radjach  tributario:  sus  principales  ciudades  son 

Tomo  IV. 

Mandavia  y  Andjan;  hay  muchos  pantanos;  pero 
es  muy  fértil  en  la  parte  meridional:  su  clima  es  muy 
cálido  y  se  esperimentan  muchos  temblores  de  tier- 

ra :"se/cria  ganado  vacuno,  camellos,  asnos  y  ca- 
ballos: comercia^en'algodon,  hierro,  sal  y  tabaco. 

KATCH-BÁHÁR,  CUTCH  BAHARdelos 
ingleses:  principado  de  la  ludia  inglesa  en  la  anti- 

gua Bengala:  forma  hoy  parte  de  la  presidencia  de 
Calcuta,  y  tiene  por  capital  á  Bahar. 
KATCH  GANDAYA,  CUTCH  GUNDAVA: 

provincia  del  Belutchistan,  confina  alN.  y'alE.  con 
el  Afghanistan.alS.  conelSindhy,  al  O.  con  las  pro- 

vincias de  Djalay  y  de  Saravan :  su  capital  es  Gan- 
dava,  la  riegan  muchos  rios,  y  es  estremadamente 
fértil:  su  clima  es  muy  cálido  é  insoportable  en  el 
estío,  época  en  que  sopla  un  viento  pestilencial: 
produce  granos  en  abundancia  y  algodón:  la  gene- 

ralidad de  los  habitantes  es  de  raza  inda. 
KATCHAL:  una  de  las  islas  Nikobar.  (Véase 

NlTKOBAK. ) 

KATCH AR,  antiguamente  Hirümea:  pais  de 
la  India,  mas  allá  del  Ganges,  confina  al  N.  con  el 
Assam  de  que  lo  separa  el  Brahmaputre  y  al  O. 
con  Bengala:  tiene  500.000  habitantes:  su  capital 
es  Khospur:  es  muy  montuoso,  pero  fértil,  y  lo  rie- 

gan los  afluentes  de  Brahmaputre  y  hay  minas  de 
hierro  y  de  cobre:  su  industria  consiste  en  tejidos 
de  seda  y  algodón:  la  raza  que  habita  el  Catchar 
se  asemeja  á  los  chinos ;  su  idioma,  como  el  de  ellos, 
consta  de  muchos  monosílabos;  pero  para  los  ne- 

gocios públicos  se  usa  del  hengali:  se  sacrifican 
víctimas  humanas  á  Durya  ó  Kali:  el  Katchar  fué 
ocupado  por  los  birmanes  en  1818,  pero  no  tarda- 

ron los  ingleses  en  despojarlos  de  él,  y  hoy  forma 
parte  de  la  India  Transgangética  inglesa. 

KATIF  (el):  ciudad' de" Arabia  (Lahsa),  al N.  O.  de  Lahsa,  en  el  golfo  Pérsico:  tiene  6.000 
hab.:  es  célebre  por  las  muchas  perlas  que  se  co- 

gen en  sus  costas. 
KATUCTU  ó  KATUKTÜ:  supremo  pontífice 

de  los  tártaros  kalkas,  que  siguen  la  misma  religión 
que  los  mogoles  no  mahometanos:  al  principio  era 
un  subdelegado  del  gran  lama  del  Tibet;  pero  en 
el  dia  es  independiente. 
KATZBACH:  rio  de  los  Estados  prusianos, 

provincia  de  Silesia,  regencia  de  Liegnitz:  naceen 
el  círculo  y  cerca  de  Scheneau;  corre  hacia  el  N. 
N.  E.  pasando  por  el  Sclioneau,  Galdberg,  Lieg- 

nitz, Parwitz,  y  se  une  al  Oder  por  la  izquierda,  á 
una  legua  mas  abajo  de  esta  última  ciudad  des- 

pués de  un  curso  de  11  leguas:  en  su  margen  de- 
recha y  entre  el  Goldberg  y  Liegnitz,  se  dio  una 

batalla  entre  los  franceses  y  prusianos,  el  21  de 
abril  (le  1813. 

KATZENELLENBOGEN  (cosDADO  de):  an- 
tiguo condado  de  Alemania;  esta  situado  entre  el 

Odenwaid,  el  Wetteraviay  el  Rliin;  cuenta  56.000 
hab,:  hoy  esta  comprendido  en  el  ducado  de  Nas- 

sau: este  condado  independiente  en  otro  tiempo, 
entró  en  los  dominios  de  la  casa  de  Hesse  en  el  si- 

glo XIV  y  pasó  al  de  los  duques  de  Nassau  en  el 
uño  de  1815. 
KAUFBEUREN:  ciudad  de  Baviera,  círculo 
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del  Danubio  superior,  cabeza  de  jurisdicción  y  resi- 
dencia de  una  subdelegacion  de  policía,  á  1 1  leguas 

S.  S.  O.  de  Ausburgo  y  á  13  O.  S.  O.  de  Munich, 

á  orillas  del  Wertach:  latitud  X.  47°  53'  30'';  lon- 
gitud E.  14°  18'  41":  está  cercada  de  muros  y  con- 

tiene 2  iglesias  católicas  y  un  templo  luterano,  dos 
casas  para  convalecientes,  dos  de  huérfanos  y  uu 
hospital :  es  pais  industrioso,  tiene  fábricas  de  fra- 

nelas, de  telas  de  indianas  y  de  bombasí,  un  mar- 
tinete y  un  molino  de  papel:  hace  mucho  comercio 

en  trigo,  y  consta  su  población  de  unos  4.200  hab. 
KAUFMANX  (María  Ana  Angélica  Catai.i- 

.\"a):  hábil  pintora,  nació  en  Coira,  pais  de  los  Gri- 
sones,  el  año  de  1741:  aprendió  los  principios  del 
arte  bajo  la  dirección  de  Juan  José  Kaufmann  su 
padre:  á  los  11  años  de  edad  retrataba  casi  con 
entera  perfección,  y  después  de  haber  viajado  algu- 

nos afios  por  Italia  pasó  á  Londres  en  1776  y  se 
adquirió  una  reputación  estraordinaria,  aun  cuan- 

do tuvo  la  desgracia  de  dejarse  engañar  por  un  in- 
trigante que  tomaba  el  título  de  conde  Federico 

de  Horn  y  con  el  cual  se  casó :  este  matrimonio  se 
anuló  en  1768,  y  por  muerte  de  su  indigno  esposo 
se  resolvió  á  casar  en  1781  con  el  pintor  venecia- 

no Antonio  Zucehí;  á  poco  tiempo  pasó  a  Roma, 
y  allí  murió  en  1807  después  de  haber  adquirido 
la  mas  justa  reputación  con  un  gran  número  de 
obras  maestras,  que  contribuyeron  á  que  volviesen 
á  las  verdaderas  reglas  del  buen  gusto  y  á  la  imi- 

tación de  la  naturaleza  muchos  artistas,  tiempo 
hacia  entregados  á  falsas  teorías:  sobresalen  entre 
.sus  muchos  cuadros  que  poseen  Londres,  Yiena, 

Munich,  Florencia,  Roma,  y  Paris,  "La  muerte  de 
Leonardo  de  Yinci;  el  regreso  de  Arminio  vence- 

dor de  las  legiones  de  Yare,  y  la  pompa  fúnebre 

de  Palas:"'  esta  célebre  pintora,  que  también  tenia 
dotes  singulares  para  la  música,  estuvo  ;i  punto  de 
presentarse  en  el  teatro  como  cantarína,  cuando  con 
taba  20  años  de  edad;  se  ha  pintado  á  sí  propia  en- 

tre la  música  y  la  pintura  y  en  actitud  de  dirigir- 
una  triste  despedida  á  la  primera:  Gerardo  de  Ro- 
ni  escribió  su  vida  en  italiano  en  el  año  de  1810. 
KAUXITZ  ó  KANITZ:  nombre  común  á  dos 

ciudades  de  los  estados  austríacos  (Moraviaj,  la 
una  llamada  Ober-Kannitz  al  X.  E.  de  Znaym:- 
tiene  400  habitantes:  hay  un  castillo;  la  otra  lla- 

mada Unter-Kaunitz  al  S.  O.  de  Brunn :  tiene  2,100 
habitantes. 

KAL'XITZ  (Yexceslao  ó  Wentzel-Axtoxio, 
PRÍNCIPE  DEj:  conde  de  Rietberg,  ministro  austría- 

co, nació  en  Yiena  en  1711,  murió  en  1794,  fué 
mayordomo  mayor  del  emperador  Carlos  YI ;  firmó 
en  1748,  en  nombre  de  María  Teresa  el  tratado  de 

Aisla-Chapelle;  en  seguida  fué  enviado  como  em- 
bajador á  la  corte  de  Francia,  y  por  mediación  de 

madama  de  Poinpadour  logró  concluir  una  alianza 
entre  la  Francia  y  el  Austria  cuando  iba  abrirse 

la  guerra  de  Siete  Años  (1756) :  este  tratado  con- 
siderado hasta  entonces  como  imposible,  fué  para 

Kaunitzun  verdadero  título  de  gloria;  pero  este  di- 
plomático no  supo  después  sostener  su  alta  reputa- ción. 

KAURZIM,  en  otro  tiempo  Kcrim,  y  mas  anti- 

guamente Zi.icsKO:  ciudad  amurallada  de  Bohemia 
al  S.  E.  de  Praga:  tiene  2.020  hab.:  es  capital  de 
círculo:  fundada  en  653. — El  círculo  de  Kaurzim 
está  situado  entre  los  de  Bunzlan  y  de  Bidezow, 
al  X.  de  Czasiau,  al  E.  de  Tabor  y  de  Beraun,  al 
S.  de  Rakonitz  al  O.  y  cuenta  170.000  hab. 
KAYERY:  rio  del  Indostan,  sale  de  los  Ghat- 

tes  occidentales,  riega  el  Maissur,  el  Koimbatar  y 
el  Karuatie;  cerca  de  Seringapatan  se  divide  en 
dos  brazos,  uno  de  ellos  al  X.  toma  el  nombre  de 

Kolram,  en  tanto  que  el  otro  conserva  el  de  Ka- 
very  y  desagua  en  el  golfo  de  Bengala:  por  este  rio 
se  hace  casi  todo  el  comercio  del  Tandjaur. 
KAZBEK:  una  de  las  mas  altas  montañas  del 

Cáucaso.  (Yéase  Mguinwaei.) 
KAZBIX.  (Yéase  Kasbin.) 
KAZERUX:  ciudad  de  Persia  (Fars)  al  S.  O. 

de  Chyraz:  tiene  3.500  hab.:  hay  un  sepulcro  de  un 
santo  mahometano  llamado  Chahhumsah. 
KAZIMIEZ:  pueblos  de  los  Estados  prusianos 

(^Posen);  al  X.  O.  de  Posen:  tiene  7.300  hab.:  en 
1707  fué  allí  ajusticiado  Pazcul  por  orden  del  rey 
de  Suecia  Carlos  Xil. — Hay  otro  Kazimiez  en 
Polonia  al  X.  O.  de  Lublin. 

KAZLOW:  ciudad  de  Crimea.   (Véase  Eüpa- TOEIA.) 

KCHATRIYAS:  así  se  llamaban  los  miembros 

de  la  segunda  raza  noble  entre  los  indios  orienta- 
les: los  kchatriyas  ó  guerreros,  hablan  nacido  se- 
gún la  tradición  mitológica  del  brazo  de  Brahma, 

y  erau  los  únicos  que  tenían  el  derecho  de  reinar 
y  de  administrar  justicia:  créese  que  en  la  actuali- 

dad se  ha  estinguido  la  verdadera  raza  de  los  kcha- 
triyas. 
KEAX  (Edmundo):  célebre  actor  inglés,  nació 

en  1773,  era  hijo  de  un  pobre  sastre  de  Londres, 

se  presentó  en  la  escena  desde  su  infancia  y  perte- 
neció por  mucho  tiempo  a  una  compañía  de  saltim- 

banquis: se  ensayó  después  en  la  tragedia,  y  luego 

que  recogió  muchos  laureles  en  los  teatros  de  provin- 
cia, se  presentó  en  1814  en  el  de  Drury-Lane  en 

Londres,  y  desde  luego  alcanzó  la  mayor  celebri- 
dad: era  á  fines  de  su  vida  director  del  teatro  de 

RichmondenSurrey,  y  murió  en  1833:  no  sobresalía 
meuos  en  la  comedia  que  en  la  tragedia:  Kean  man- 

chó su  fama  por  la  inmoraUdad;  sedujo  á  la  esposa 
del  director  de  Drury-Lane,  su  protector,  lo  cual 
le  hizo  perder  por  algún  tiempo  el  favor  del  pú- 
blico. 
KEATE  (Jorge):  literato  inglés,  oriundo  de 

una  buena  familia;  nació  en  1730;  hizo  sus  estudios 

en  el  colegio  de  Kingston,  y  luego  viajó  por  Euro- 
pa: á  su  regreso  á  Inglaterra  siguió  la  carrera  de 

jurisprudencia  en  Cambridge,  y  ejerció  algún  tiem- 
po la  abogacía,  mas  no  logrando  en  esta  carrera  el 

éxito  que  ambicionaba,  la  dejó  para  dedicarse  al 
estudio  de  las  antigüedades  y  de  la  literatura:  due- 

ño de  un  opulento  patrimonio  pudo  trabajar  tran- 
quilamente sin  sujetarse  ni  depender  de  los  libreros, 

y  de  este  modo  dar  a  sus  obras  aquella  elegancia 

y  corrección  que  constituyen  sus  principales  belle- 
zas; escribió  durante  sus  viajes  varias  o  bras  de  mé- 
rito; pero  en  Roma  compuso  su  "Roma  antigua  y 
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moderna"  que  aseguró  su  reputación,  le  hizo  ad- 

mitir como  individuo  en  la  Sociedad  Real  de  Lon- 

dres y  en  la  délos  anticuarios,  procurándole  el  pues- 
to de  asesor  en  el  colegio  de  derecho  en  Londres, 

donde  falleció  en  17 Ql,  á  los  6T  años  de  edad:  sus 

obras  son  las  siguientes:  "Compendio  de  la  historia 
antigua,  del  gobierno  actual  y  leyes  de  la  repiibli- 
ca  de  Ginebra,  1761,  en  8.°;  Los  Alpes;  poema, 
1763,  la  mejor  obra  de  este  autor;  La  abadía  de 
Nelley,  1764;  Los  sepulcros  en  la  Arcadia,  poema 
dramático,  1773;  Bosquejos  según  la  naturaleza, 

dibujados  en  un  viaje  á  Márgate,"  1779,  2  tomos 
cu  12.°,  feliz  imitación  de',  viaje  sentimental  de  Ster 
ne,"  y  que  granjeó  una  reputación  estraordinaria 
al  autor:  y  La  Helveciada,  1780,  fragmento  de  un 
poema  en  diez  cantos  relativo  á  la  revolución  sui- 

za: también  escribió  una  "relación  de  las  islas  Pe- 
lew,  compuesta  con  los  diarios  y  comunicaciones 
del  capitán  Enrique  Wilson  y  de  varios  otros  ofi- 

ciales que  naufragaron  en  ellas  en  agosto  de  1785; 
obra  escrita  para  socorrer  con  el  producto  de  su  ven- 

ta á  los  desgraciados  náufragos,  llena  de  interés  y 
muy  correcta :  la  colección  de  sus  obras  se  publicó  en 
Londres  en  1781, y  Keate  es  considerado  como  uno 
de  los  mejores  poetas  y  escritores  ingleses  del  siglo 
XYIII. 

KEBERES:  se  designa  con  este  nombre  á  los 
individuos  de  uua  secta  religiosa  formada  eu  la 
Persia,  que  profesa  el  politeísmo  y  cree  en  la  inmor- 

talidad de  las  almas. 

KEBIR:  palabra  árabe  que  quiere  decir  gran- 
de, entra  en  la  composición  de  muchas  palabras. 
KECH:  ciudad  de  Bukbaria,  á  orillas  del  Kacli- 

ka,  á  los  39°  21'  lat.  X.,  64°  25'  long.  E.:  es  patria de  Tamerlan. 
KECHAN  ó  RTJSKOINAN:  ciudad  de  la  Tur- 

quía europea  (Rumelia),  al  N.  de  Galípoli:  tiene 
5.000  hab.  y  murallas  almenadas  y  flanqueadas  de 
torres. 

KECHO,  llamada  también  DONG-KING  ó 
BAC-KING :  ciudad  de  Asia  eu  el  imperio  de  An- 
nam;  es  capital  del  reino  de  Tonquin  y  residencia 

del  virey,  al  N.  de  Hué,  á  los  22"  36'  lat.  N.,  y  los 
102°  36' long.  E.:  tiene  40.000  hab.:  sus  casas  son 
de  tierra,  madera,  hojas  y  cañas,  y  muy  pocas  de 
ladrillo:  hay  un  palacio  real  con  jardines,  canales, 
&c. :  su  industria  consiste  eu  sederías,  porcelanas 
y  obras  de  laca:  antiguamente  tenían  allí  los  in- 

gleses y  holandeses  factorías. 
KECSKEMET:  ciudad  de  Hungría  (Pesth), 

eu  los  bosques  de  Kecskemet,  al  S.  E.  de  Pesth: 
tiene  25.000  hab.:  su  industria  consiste  en  fábricas 
de  jabouy  tenerías:  hace  comercio  de  lana,  caba- 

llos y  tabaco. 

KEDAH:  ciudad  de  la  península  de  Malaca  en 
la  costa  occidental;  es  capital  de  un  reino  peque- 

ño, situado  en  la  embocadura  del  Kedah,  á  los  98° 
long.  E.,  6°  7'  lat.  N.;  tiene  6.000  hab.:  su  comer- 

cio fué  en  lo  antiguo  muy  considerable. — El  reino 
de  Kedah,  comprendido  entre  los  96°  15',  98°  47' 
long.  E.,  y  los  5°  30',  8°  35'  lat.  N.,  cuenta  10.000 
familias:  posee  muchas  islas  sobre  sus  costas,  y  sus 

montañas  encierran  muchas  minas  de  estaño,  supe- 
rior al  de  Inglaterra. 

KEDJE:  ciudad  del  Belutchistan,  á  los  60»  10' 
long.  E.,  26°  10'  lat.  N.,  á  orillas  del  Doust,  al  S. 
E.  de  Kelat;  tiene  3.000  casas:  es  la  capital  del 
Mekran:  hace  mucho  comercio  con  el  Kandahar, 
Kelat  y  los  puertos  de  la  India. 
KEF  (el)  SICCA  YENEREA:  ciudad  del  es- 

tado de  Túnez,  al  S.  O.  de  Túnez  y  al  S.  del  Me- 
jerdah:  se  conservan  en  esta  ciudad  dos  estatuas 
de  Venus  y  de  Marco  Antonio. 
KEFA:  ciudad  de  la  Rusia  europea.    (Véase K.iFFA.) 

KEHL:  lugar  del  grau  ducado  de  Badén,  cír- 
culo de  Kinzig,  á  3  leguas  X.  O.  de  Eflemburgo, 

y  á  I  leguas  E.  de  Estrasburgo;  está  situado  cer- 
ca de  la  margen  derecha  del  Rhin,  y  á  la  izquier- 
da del  Kinzig,  algo  mas  abajo  de  la  confluencia  del 

Schutter:  cerca  y  al  O.  de  este  lugar  se  hallan  las 
ruinas  de  las  fortaleza  de  Kehl,  a  orillas  del  Rhin, 

en  la  estremidad  del  puente  que  conduce  á  Estras- 
burgo: esta  fortaleza  ha  sido  célebre  en  la  histo- 

ria; fué  erigida  por  Vauban  en  1688:  en  1697  fué 
cedida  por  la  Francia  al  margrave  de  Badén,  por 
la  paz  de  Riswick:  los  franceses  se  apoderaron  de 
ella  en  1703,  1733,  1793  y  1796,  y  los  austriacos 
también  la  tomaron  en  setiembre  de  1796;  pero 

descuidaron  cortar  un  puente,  y  los  franceses  vol- 
vieron á  hacerse  dueños  de  ella;  cayó  de  nuevo  en 

poder  de  los  austriacos  en  enero  de  1797,  después 
de  la  mas  vigorosa  resistencia:  en  el  mes  de  abril 
inmediato,  los  franceses  la  conquistaron  otra  vez, 
y  la  conservaron  hasta  el  año  de  1814,  en  que  fué 
restituida  al  estado  de  Badén. 
KE-HOA  ó  TOHAN-HOA:  ciudad  de  Asia 

en  el  imperio  de  Annam  (Conchiuchina),  al  N.  E. 
de  Hue,  á  orillas  del  mar:  tiene  30.000  hab.:  es 

capital  de  la  provincia  de  Tohan-hoa. 
KEICHME:  isla  del  golfo  Pérsico.    (Véase KlSCHK.) 

KEIGHLEY:  ciudad  de  Inglaterra  (York), 
tiene  11.200  hab.,  hay  una  hermosf  iglesia:  su  in- 

dustria consiste  en  lanería  y  tejidos  de  algodón. 
KEILL  ( J. ) :  matemático  escoces;  nació  en  1671 

eu  Edimburgo,  murió  en  1721;  fué  nombrado  en 
1700  profesor  de  filosofía  natural  en  la  universidad 
de  Oxford,  y  en  1710  profesor  de  astronomía:  per- 

teneció ala  sociedad  real:  se  conserva  de  él:  "Exa- 
men de  la  teoría  de  la  tierra  de  Burnet,  1698;  In- 

troductio  ad  veram  physicam,  1700;  Introductio  ad 

veram  astronomianí,"  1718:  dio  origen  á  la  céle- 
bre disputa  que  se  suscitó  entre  Leibnitz  y  Newton, 

con  motivo  de  la  invención  del  cálculo  diferencial, 
acusando  á  Leibnitz  en  las  "Transacciones  filosó- 

ficas" (1708),  de  haber  robado  á  Newton  una  glo- 
ria que  le  pertenecía  esclusivamente. 
KEITH  (Jorge):  general  escoces,  couocidocon 

el  nombre  de  Milord-Mariscal,  porque  era  de  una 
familia  en  que  era  hereditario  el  título  de  conde- 
mariscal;  nació  en  1685,  murió  en  1778;  sirvió  pri- 

mero con  distinción  á  las  órdenes  de  Marlboroug: 
habiendo  querido  después  de  la  muerte  de  la  reina 

Ana  (1715),  hacer  proclamar  por  rey  al  preten- 
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diente,  hijo  de  Jncobo  II,  con  esclnsion  de  Jorge 
I  de  la  casa  de  Hanover,  fné  condenado  á  muerte 
por  el  parlamento;  pero  habiendo  logrado  ponerse 
en  salvo,  pasó  al  estraiijern,  donde  se  alistó  en  las 
filas  del  ejército,  y  por  último,  fijó  su  residencia  eu 
Prusia:  fué  amigo  intimo  de  Federico  II,  que  le 
confió  misiones  importnntes. 
KEITH  (Jacobo  :  hermano  del  anterior,  nació 

en  169(i,  dejó  como  él  la  Inglaterra  al  advenimien- 
to de  Jorge  I,  sirvió  en  España,  después  en  Ru- 

sia, donde  se  distinguió  contra  los  turcos  en  Otcha- 
kov,  y  fué  nombrado  mariscal,  1744:  poco  tiempo 
después  pasó  al  servicio  del  rey  de  Prusia,  Federi- 

co II,  a  quien  prestó  grandes  servicios  durante  la 
guerra  de  los  Siete  Anos:  en  1158  fué  muerto  en 
el  pueblo  de  Hocbkirchen,  peleando  con  los  aus- 
tríacos. 

KEITH:  villa  de  Escocia  (Banfif),  al  S.  O.  de 
Banff:  se  bila  mucho  cáñamo;  en  las  cercanías  está 
la  antigua  Keith  (hoy  simple  aldea);  las  dos  po- 

blaciones juntas  ascienden  á  1.500  hab.:  es  patria 
del  astrónomo  Ferguson. 

KELAUN(M.\lek-Al-Mansor-Saii.-Eddix): 
sulth,n  de  Egipto  en  el  siglo  XIII:  fué  antes  escla- 

vo: llegó  á  ser  uno  de  los  emires  mas  poderosos, 
destronó  á  Malek-AI-Said,  y  puso  en  su  lugar  al 
hermano  de  este  príncipe,  Selasmech,  que  solo  con- 

taba ocho  años  de  edad,  contentándose  con  el  tí- 
tulo de  primer  ministro;  pero  no  tardó  eu  procla- 

marse sultán  de  Egipto  y  de  Siria,  1279,  afirmán- 
dose en  el  trono  por  la  energía  de  su  carácter  y  por 

su  justicia,  y  ganó  muchas  victorias  á  los  tártaros 
y  cristianos:  murió  en  1290. 
KELAT,  es  decir,  FORTALEZA:  ciudad  de 

Asia,  capital  del  Belutchistan  y  de  la  provincia  de 

Saravan,  á  los  29°  C  lat.  N.,  63°  21'  long.  E,:  tie- 
ne 20.000  hab.;  su  clima  es  frió;  pero  con  todo,  go- 
za de  un  terreno  mny  fértil:  hay  murallas  y  forti- 

ficaciones, casas  de  madera  ó  de  ladrillo,  templos, 
fábriciis  de  armas,  &c. 
KELEXDRI,  CELEXDERIS:  puerto  de  la 

Turquía  asiática,  al  S.  O.  de  Lelefkeh:  su  puerto 
es  muy  frecuentado  y  hace  comercio  de  madera. 

KELLER.  (Véase  Cell.aril-s.) 
KELLERMANN  (Franxisco  Cristóbal)  :  du- 

que de  Valmy,  mariscal  de  Francia:  nació  en  1735 
en  Estrasburgo,  murió  en  París  en  1820;  sirvió  con 
gloría  en  la  guerra  de  los  Siete  Años,  y  era  ya 
mariscal  de  campo  cuando  estalló  la  revolución: 
habiéndosele  confiado  en  1792  el  mando  en  jefe  del 
ejército  del  Mosela,  atacó  en  Yalmy,  de  acuerdo  con 
Dumouriez,  á  uu  ejército  prusiano  mny  superior  en 
número  alsuyo  y  obligó  á  los  enemigos  á  evacuar  el 
territorio  francés:  sin  embargo,  fué  encarcelado  co- 

mo sospechoso  en  1793,  y  no  recobró  su  libertad 
hasta  9  de  thermidor:  eu  1795  tomó  el  mando  de 

los  ejércitos  de  los  Alpes  y  de  la  Italia,  y  sostuvo 
durante  toda  la  campaña  con  4.700  combatientes 
los  multiplicados  ataques  de  un  ejército  de  15.000 
hombres:  en  1804  fué  nombrado  por  Napoleón  ma- 

riscal del  imperio,  senador,  duque  de  Yalmy,  &c., 
y  encargado  después  de  diferentes  mandos  en  jefe 
que  desempeñó  siempre  con  gloria;  eu  tiempo  de 
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la  Restauración  fué  nombrado  par  de  Francia,  y 
hasta  su  muerte  votó  siempre  en  favor  de  las  liber- 

tades piíblícas. — Su  hijo  Francisco  Esteban  Kel- 
lermiinn,  nació  en  Metz  en  1770  y  murió  en  1835; 
hizo  con  distinción  las  campañas  de  Prusia,  Ale- 

mania, Italia,  España  y  Francia,  adquiriendo  mu- 
cha gloria  en  las  batallas  de  Marengo,  Austerlitz, 

Vimeiro,  Bautzeu  y  Waterloo;  era  general  de  divi- 
sión en  1814,  y  fué  nombrado  par  durante  los  Cien Dias. 

KELLHEIM:  ciudad  de  Baviera,  círculo  del 
Regen,  cabeza  de  jurisdicción,  y  á  |  leguas  S.  O. 
de  Ratisbona,  situado  en  alto  en  la  confluencia  del 
AItmühl  y  del  Danubio,  que  se  atraviesa  allí  por 
un  puente  de  14  arcos:  está  circuida  de  un  foso  y 
tiene  cuatro  puertas,  buen  caserío,  un  palacio,  tres 
iglesias,  una  escuela  y  dos  hospicios:  es  pais  indus- 

trioso; tiene  dos  fabricas  de  cerveza,  seis  de  aguar- 
diente, cinco  refinos  de  potasa,  un  ladrillar,  y  se 

construyen  en  esta  ciudad  la  mayor  parte  de  las 
barcas  que  navegan  entre  Ratisbona  y  Viena;  ha- 

ce mucho  comercio  en  baldosas  y  madera:  esta  ciu- 
dad está  sujeta  á  frecuentes  inundaciones,  y  ofrece 

por  su  situación  un  importante  depósito:  en  ella  de- 
be terminar  el  proyectado  canal  del  Rhin  al  Da- 

nubio: su  población  consta  de  2.600  hab.:  se  han 
hallado  algunas  antigüedades  en  sus  cercanías:  tie- 

ne canteras  de  piedra  sillar  y  de  asperón:  en  el 
puente  de  esta  ciudad  fué  asesinado  el  año  de  1232 
Luis  IV,  duque  de  Baviera. — Su  jurisdicción  con- 

tiene 13.892  hab. 
KELSO:  ciudad  de  Escocia  (Roxburgh),  al  E. 

de  Jedburgh,  sobre  el  Tweed:  tiene  4.950  hab.:  en- 
tre sus  edificios  notables  debe  citarse  la  casa  de 

ayuntamiento  y  la  iglesia:  existen  ruinas  de  una  an- 
tigua abadía:  fué  fundada  en  1128  por  David  I. 

KELYUB:  ciudad  del  Bajo  Egipto,  á  los  28° 
54'  long.  E.,  30°  1 1'  lat.  N.,  al  N.  del  Cairo;  es  ca- 

pital de  la  provincia  de  Kelyub,  la  cual  tiene  unos 
178.000  hab. 

KEMAOX:  distrito  de  la  India  inglesa  (Cal- 

cuta), en  la  provincia  de  Gherual,  entre  los  29°  31' 
lat.  N.,  y  77°  79'  long.  E.;  tiene  36  leguas  de  N.  á 
S.,  20  del  E.  al  O.  y  576  leguas  cuadradas:  la  par- 

te septentrional  es  montañosa,  y  en  ella  se  halla  el 
puerto  de  Niti,  que  de  Kemaon  conduce  al  Tibet 
por  los  montes  Himalaya;  la  parte  meridional  es 
mas  llana  que  la  otra,  aunque  el  terreno  es  gene- 

ralmente elevado:  los  principales  rios  de  este  pais 
son  el  Alakananda,  el  Piudar,  el  Kosila,  el  Kali  y 
el  Ramganga:  hay  valles  muy  fértiles,  bosques  po- 

blados de  corpulentos  álamos  y  buenos  pastos:  la 
capital  de  este  distrito  es  Almora. 
KEMBLE  ( J.  Felipe)  :  cómico  inglés,  nació  en 

1757,  enPrescot  (Lancaster),  murió  eu  1823;  era 
hijo  del  director  del  teatro  de  Worcester,  hizo  su 
primera  salida  en  1728  en  el  teatro  de  Dublin;  en 
1783  pasó  á  Londres,  y  representó  en  el  teatro  de 
Drury-Lane,  de  cuya  dirección  se  encargó  en  1817 : 
sobresalió  en  la  tragedia,  siendo  su  pieza  favorita 
el  Hamlet,  que  le  valió  muchos  aplausos:  arregló 
para  la  escena  muchas  piezas  antiguas,  y  dejó  es- 

critas algunas  obras  dramáticas. 



KEM KEN 
63S 

KEMI:  rio  de  la  Rusia  europea  (Finlandia), 
nace  en  las  montañas  de  Laponia,  corre  al  S.,  al 

O.  y  al  S.  O.,  y  desagua  en  el  golfo  de  Botnia,  en 
Kerai,  después  de  un  curso  de  80  leguas,  en  cuya 
estension  forma  diferentes  cascadas,  siendo  la  mas 
considerable  la  de  Caraktoski. 

KEMLIK,  CIOKTE  ó  CIÜS:  villa  y  puerto  de 
la  Turquía  asiática  (Anatolia),  á  4|  leguas  N. 
de  Brusse,  en  el  seno  del  golfo  de  Mudania;  tiene 
2.000  haljitantes;  hay  un  arsenal  y  astilleros  para 
la  marina. 

KEMPELEN  (  Wolfgang,  bakon  de)  :  mecánico 
húngaro;  nació  en  Presburgo  en  1134,  murió  en 

1804;  compuso  obras  maestras  de  mecánica,  dig- 
nas de  rivalizar  con  las  de  Vaucanson;  en  1184  es- 

puso en  Paris  un  autómota  que  ejecutaba  todas  las 
combinaciones  del  juego  de  ajedrez,  de  tal  suerte, 
que  ganaba  casi  constantemente;  escribió  también 
poesías  de  bastante  mérito:  era  refrendario  de  la 

cancillería  húngara  en  Viena,  y  director  de  las  sa- 
linas de  Hungría. 

KEMPEN :  ciudad  de  los  Estados  prusianos  (pro- 
vincia del  Rhin),  á  9  leguas  S.  de  Cleves:  tiene 

3.115  hab.,  un  palacio  y  dos  iglesias  católicas:  su 

industria  consiste  en  fabricas  de  aguardiente,  cer- 
veza, cintas  y  de  tejidos,  y  blanqueos  de  lienzos  en 

que  hace  mucho  comercio:  esta  ciudad  formó  en  lo 

antiguo  parte  de  la  diócesis  de  Colonia:  los  fran- 
ceses la  tomaron  en  1642  y  1648,  y  derrotaron  á 

los  aliados  en  sus  cercanías  en  1160:  perteneció 

después  á  la  provincia  de  Cleves-Berg;  es  patria 
de  Tomas  Kempis. 
KEMPEN:  ciudad  de  los  Estados  prusianos 

(Posnauia),  á  25^  leguas  S.  E.  de  Posen,  y  á  2| 
S.  de  Schildery,  en  terreno  arenoso:  su  población 
asciende  á  4.000  hab.:  tiene  una  iglesia  católica, 

uu  templo  luterano  y  un  hospital:  su  industria  con- 
siste en  fabricas  de  paños  y  tabaco:  hace  mucho 

comercio  en  caballos. 

KEMPER  (J.  Melchor;  :  jurisconsulto  holan- 
dés; nació  en  Amsterdan  en  1116,  murió  en  1821; 

enseñó  el  derecho  civil  en  Harderwick  (1199),  en 
el  Ateneo  de  Amsterdan  (1806),  y  en  el  Leida 

(1809);  y  en  1813  fué  nombrado  rector  de  la  uni- 
versidad de  esta  última  ciudad:  habíase  mostrado 

adversario  decidido  de  la  influencia  francesa  en  Ho- 

landa, y  después  de  haberla  evacuado  los  francese.';, 
fué  premiado  dignamente  por  el  nuevo  gobierno: 
Kemper  tomó  una  parte  activa  en  la  organización 
de  las  universidades  y  de  los  colegios  en  Holanda; 
redactó  el  proyecto  del  código  civil  para  el  nuevo 

reino  de  los  Paises-Bajos,  y  fué  diputado  de  los 

Estados  Generales  eu  1811:  dejó  escrito:  "De  jure 
natura  immutabili  et  asterno,"  Harderwick,  1199, 

en  4.*;  "De  populorum  legibus,  optimis  increscentis 
vel  decrescentis  humanitatis  indiciis,"  Amsterdan, 
1806,  en  4.",  &c. 
KEMPIS  (Toius  Haemmerlen,  llamado  de  ó 

A):  religioso;  nació  por  los  años  de  1380,  en  el 
pueblo  de  Kempen  (diócesis  de  Colonia  ),  de  donde 
tomó  su  nombre;  murió  en  1411 :  entró,  en  1399, 
en  el  monasterio  de  Santa  Inés,  cerca  de  Zwoll 

(Paises-Bajos),  del  cual  llegó  á  ser  subprior:  se 

dedicó  especialmente  á  la  instrucción  de  los  novi- 
cios, escribiendo  para  ellos  muchas  obras,  algunas 

de  estas  ascéticas,  como:  "Soliloquium  animas;  Val- 
lis  liliorum,  Gemitus  et  suspiria  aniniíe  poeniten- 
tis,  &c.:  se  le  atribuye  comunmente  el  célebre  tra- 

tado "De  imitatione  Christi,"  que  otros  suponen  ser 

de  F.  Gerson:  A-Kempis  reunia,  ademas,  una  ha- 
bilidad estraordiuaria  en  caligrafío,  que  proporcio- 

nó á  su  convento  sumas  considerables:  entre  las 

obras  que  hizo  de  este  género,  se  cita  una  Biblia 
en  4  vol.  en  folio,  en  la  cual  empleó  quince  años  de 

trabajo:  las  obras  de  Tomas  A-Kempis  se  publi- 

caron por  primera  vez  eu  1415:  la  "Imitación  de 
Jesucristo"  ha  sido  traducida  á  todos  los  idiomas. 

KEMPTEN,  CAMBODUNUM:  ciudad  deBa- 
viera,  círculo  del  Danubio  superior,  á  18^  leguas 

O.  S.  O.  de  Munich;  tiene  1.000  hab.:  esta  dividi- 
da en  dos  partes,  Stífstadt  ó  Santa  Hildegarda  so- 

bre la  montaña,  y  la  antigua  ciudad  imperial  en  el 
valle  con  un  castillo:  hay  un  palacio,  una  colegiata, 

iglesia  parroquial,  gimnasio,  teatro,  biblioteca,  ga- 
binete de  artes,  hospital  y  casa  de  huérfanos:  su 

industria  consiste  en  fabricas  de  lienzos  y  telas  de 

algodón:  hace  comercio  de  lanas,  sal,  perfumes,  mer- 
cancías de  Italia  y  de  los  Paises-Bajos. 

KEN  ó  CAÑE:  rio  de  la  India;  nace  en  los  mon- 
tes Vindhya,  y  desagua  en  el  Djemnah,  al  S.  O.  de 

Fettehpur. 

KENDAL  ó  KIRKBY-IN-KENDAL:  ciu- 

dad de  Inglaterra  (Westmoreland),  al  N.  de  Lan- 
caster:  tiene  11.511  hab.:  .su  industria  consiste  en 

tejidos  de  algodón,  lana,  franelas,  sargas,  sombre- 
ros, &c.:  hay  un  canal  desde  esta  ciudad  á  Lan- 

caster. 

KENDI  (Al.-):  filósofo  árabe.  (Véase  Ai.- 
Kendi.) 

KENHAWA:  nombre  de  dos  rios  de  los  Esta- 

dos-Unidos; el  uno  llamado  Great-Kenhawa;  nace 
á  los  36°  lat.  N.,  en  los  montes  Allegany  (Carolina 
del  Norte),  riega  la  Virginia  y  desagua  en  el  Ohio, 
en  Point-Pleasan:  el  otro,  llamado  Little-Kenha- 
wa,  riega  también  la  Virginia  y  se  pierde  en  el  Ohio. 
en  Parkersburg. 

KENILWORTH  ó  KILLINGWORTH:  ciu- 

dad de  Inglaterra  (Warwick),  al  N.  O,  de  War- 
wick;  tiene  3,600  hab.:  hay  ruinas  de  un  hermoso 
castillo  construido  por  Jorge  Clinton  en  el  reinado 

de  Enrique  I,  dado  por  Isabel  al  conde  de  Leices- 
ter  y  destruido  en  tiempo  de  Croniwell:  Walter 
Scott  ha  inmortalizado  este  castillo  en  una  de  sus 
hermosas  novelas. 

KENNEBEK:  rio  de  los  Estados-Unidos  (Mai- 
ue),  formado  de  dos  brazos,  mas  abajo  del  lago  de 
Moose-Head,  desagua  en  el  Océano:  da  su  nombre 
á  un  condado. 

KENNETH:  nombre  de  tres  reyes  de  Escocia, 

de  los  cuales  el  primero  reinó  desde  604  hasta  605; 

el  segundo  desde  833  hasta  851,  derrotó  á  los  píe- 
los y  á  los  ingleses,  y  fué  el  primero  que  reinó  en 

toda  la  Escocia;  el  tercero  desde  916  á  984  ganó 

algunas  victorias  á  los  dinamarqueses  y  se  le  atribu- 
ye el  primer  código  de  leyes  que  ha  sido  redactado 

en  Escocia;  murió  asesinado. 
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KENNICOTT  (Benjamín):  teólogo  inglés;  na- 
ció en  1718  en  el  condado  de  Devon,  murió  en  1783; 

entró  en  1744  en  la  universidad  de  Oxford;  fué  su- 
cesivamente profesor  en  el  colegio  de  Exeter,  con- 

servador de  la  biblioteca  de  Radcliffe,  canónigo  de 
la  iglesia  del  Cristo  y  ministro  de  Culham,  en  el 
condado  de  Oxford:  se  le  debe  una  magnífica  edi- 

ción de  la  "Biblia  hebraica,"  2  volúmenes  en  folio, 
1776  y  1780,  hecha  con  presencia  de  todos  los  ma- 

nuscritos he  breos,  caldeos  y  samaritanos,  hasta  en- 
tonces conocidos,  y  cuya  publicación  fué  costeada 

por  todos  los  amigos  de  la  religión  y  todos  los  prín- 
cipes de  Europa. 

KENSINGTOX:  parroquia  de  Inglaterra  (Mid- 
dlesex),  al  O.  de  Londres;  tiene  20.900  hab.:  hay 
un  palacio  con  una  galería  de  cuadros  y  un  espa- 

cioso parque  y  ranchas  casas  de  campo,  entre  otras 
Holland-Husse,  donde  murió  Addisou. 
KENT:  condado  de.Inglaterra  en  la  estremidad 

S.  E.  del  reino,  entre  los  50"  54'  y  los  51°  32'  lat. 
N,,  y  entre  los  3°  36'  y  los  5"  11'  long.  E.,  linda 
al  X.  con  el  Támesis  que  le  separa  de  los  condados 
de  Middlesex  y  de  Essex,  al  E.  con  el  mar  del  Nor- 

te; al  S.  E.  con  el  Paso  de  Cales;  al  S.  con  la  Man- 
dia  y  el  condado  de  Sussex,  y  al  O.  con  el  condado 
de  Surrey:  su  longitud  del  E.  al  O.  os  de  19  leguas, 
su  anchura  media  de  X.  á  S.  de  8,  y  su  superficie 
de  119;  en  su  costa  septentrional  se  hallan  los  ban- 

cos y  la  rada  de  Márgate  y  varias  islas,  la  mayor 
de  las  cuales  es  la  de  Sheppey;  la  costa  proyecta 
al  E.  el  cabo  North-Foreland  que  termina  la  isla 
de  Thanet,  al  S.  E.  el  cabo  Souht-Forelaud,  y  al 
S.  el  Dungeness:  su  clima  es  generalmente  sano  y 
benigno,  escepto  hacia  el  N.  y  al  S.,  donde  reinan 
frecuentes  fiebres  tercianas;  su  suelo  es  llano  y  pan- 

tanoso en  las  riberas  del  Tamesis,  del  Medway  y 
del  Stour,  y  al  S.  en  donde  se  encuentran  los  pan- 

tanos de  Romney,  de  Walleng  y  de  Denge;  hacia 
el  centro  está  ondeado  y  presenta  hermosos  paisa- 

jes y  una  gran  fertilidad,  particularmente  en  la  par- 
te Ñ.  E.,  que  aunque  naturalmente  poco  pingüe, 

se  mejora  por  medio  del  abono  inagotable  que  le 
proporciona  el  mar:  la  agricultura  de  este  pais  se 
halla  en  estado  floreciente,  y  proporciona  una  gran 
cantidad  de  cereales  para  el  consumo  de  la  capital, 
y  sin  embargo,  hacia  el  O.  hay  muchos  páramos: 
la  industria  es  poco  importante  en  este  condado, 
pues  sus  habitantes  ponen  todo  su  conato  en  la 
agricultura;  su  comercio  en  lienzos,  que  era  con.si- 
derable  en  otro  tiempo,  es  casi  nulo  en  el  dia,  y  los 
talleres  de  seda  de  Cantorbery,  trabajan  hoy  de 

algodón:  este  condado,  cuyas  cabezas  son  Maids- 
tone  y  Cantorbery,  dependen  del  arzobispado  de 
Cantorbery  y  de  la  diócesis  de  esta  última  ciudad 
y  de  Rochestcr. — Cuando  César  invadió  la  Breta- 

ña habitaban  en  este  pais  los  cantil,  que  opusieron 
una  valerosa  resistencia  á  los  ejércitos  romanos: 
sometido  por  Claudio,  hizo  parte,  bajo  Constanti- 

no, de  la  Bretaña  primera;  posteriormente  formo 
uno  de  los  siete  reinos  de  la  Heptarquia  sajona,  y 
estuvo  continuamente  espuesta  á  los  ataques  de  los 

daneses,  que  solían  ir  á  invernar  en  las  islas  de  Shep- 
pey y  de  Thanet:  posteriormente  fué  una  de  las 

primeras  provincias  de  que  se  apoderó  Guillermo 
el  Conquistador. 
KENT  (reino  de)  :  el  mas  antiguo  de  los  reinos 

de  la  Heptarquia  sajona  (véase  este  nombre) :  fué 
fundado  en  455  por  el  jefe  sajón  Hengisto  en  el 
antiguo  Cantium:  Cantorbery  fué  su  capital;  com- 

prendía ademas  del  condado  actual  de  Kent,  los 
de  Xorfoik,  Suffolk,  Essex,  Middlesex  y  otros:  pe- 

ro disminuyó  mucho  con  la  fundación  del  reino  de 

Essex  por  Erken-nin  en  526:  sin  embargo,  en  el  rei- 
nado de  Ethelberto  (585-615)  tuvo  Kent  la  supe- 

rioridad sobre  los  otros  tres  reinos  sajones  (Essex, 
Wessex  y  Sussex);  pero  después  de  este  príncipe 
perdió  mucho  de  su  influencia,  sometiéndolo  á  su 
supremacía  los  reyes  de  Wessex,  Cenwall  y  Ced- 
walla  desde  645  hasta  687:  en  773  pasó  al  rey  de 

Mercia  Oífa,  y  por  último  perdió  su  existencia  in- 
dividual en  823;  época  en  que  Baldred,  su  último 

rey,  fué  destronado  por  el  rey  de  Wessex,  Egbert. 
que  reunió  toda  la  Heptarquia  en  un  solo  reino. 

KEXT:  nombre  común  á  muchos  condados  de 

los  Estados-Unidos;  los  dos  principales  están  situa- 
dos, el  primero  en  el  estado  de  Delaware,  cuya  ca- 

pital es  Dover  con  25.000  habitantes;  el  segundo 
en  el  estado  de  Maryland,  su  capital  Chester  y 
15.000  habitantes. 

KENT  (Edcaedo  Augusto,  duque  de):  cuarto 
hijo  de  Jorge  III,  nació  en  1767,  murió  en  1820; 
á  los  17  años  fué  enviado  á  Alemania  para  recibir 
una  educación  militar,  é  hizo  sus  primeras  campa- 
ña.s  en  1791  como  coronel  en  la  espedicion  dirigi- 

da por  sir  Carlos  Grey  contra  las  posesiones  fran- 
cesas de  las  Indias  occidentales:  luego  fué  nombra- 

do comandante  de  Nueva  Escocia  con  el  grado  de 

teniente  general  en  1796,  llamado  á  asistir  á  la  cá- 
mara de  los  lores  como  duque  de  Kent  y  de  Stra- 

therne  y  conde  de  Dublin  en  1799,  y  después  re- 
vestido del  mando  en  jefe  de  todas  las  fuerzas  bri- 

tánicas en  América:  en  1801  fué  nombrado  coronel 
de  los  escoceses  reales,  y  en  1803  gobernador  de 
Gibraltar,  donde  el  escesivo  rigor  que  quisoj  intro- 

ducir en  la  disciplina  de  la  guarnición,  movió  una 
sublevación  que  tuvo  por  consecuencia  su  separa- 

ción del  mando:  en  1818  casó  con  una  hija  del'du- 
que  de  Sajonia  Coburgo,  y  tuvo  de  ella  á  la  prin- 

cesa Victoria  que  reina  hoy  en  Inglaterra. 
KENTUKY:  rio  de  los  Estados-Unidos;  este 

rio  se  forma  en  la  parte  oriental  del  estado  por  la 
reunión  de  otros  varios,  siendo  el  mas  caudaloso  de 

ellos  el  North-Fork,  que  baja  de  los!]montes  Cum- 
berland;  los  otros  son  el  Middie-Fork  y  el  South- 
Fork,  que  se  unen  al  primero  un  poco  mas  arriba 
de  Iviue,  en  el  condado  de  Estill:  el  Kentuky  cor- 

re al  N.  O.  formando  muchas  sinuosidades  y  se  jun- 
ta con  el  Ohio  por  la  izquierda  en  Pont-Willam, 

á  12|  leguas  N.  E.  de  Louisville,  después  de  un 
curso  de  unas  80  leguas:  este  rio  serpentea  por  una 

cañada  muy  honda,  y  en  algunos  parajes  muy  an- 
gosta, y  atraviesa  los  terrenos  mas  fértiles  y  mejor 

cultivados  del  estado;  su  corriente  es  á  veces  rápi- 
da y  se  engruesa  y  sale  de  madre  durante  la  pri- 

mavera, en  cuya  estación  es  navegable  en  un  tre- 
cho de  cerca  de  40  leguas. 
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KENTUKY:  estado  del  ceatro  de  los  Estados- 
Unidos,  en  la  región  contenida  entre  los  montes 

Alleghany  3'  el  Mississipi:  está  comprendido  entre 
los  36°  30'  y  los  39°  10'  lat.  N.,  y  entre  los  78'  8'  y 
los  85°  38'  long.  O.,  y  linda  al  Is .  con  el  Ohio  que 
le  separa  de  los  estados  de  Ohio  y  de  Indiana,  al 
O.  con  el  mismo  rio,  que  le  separa  del  estado  de 

lUines,  y  con  el  Mississipi,  que  le  separa  del  de  Mi- 
suri;  al  S.  con  el  estado  de  Tenessee,  y  al  E.  con 
la  Virginia,  hacia  donde  los  montes  Cumberland 
y  el  Big-Sandy-river  forman  casi  totalmente  sus 
límites:  su  longitud  de  E.  á  O.  es  de  unas  112  le- 

guas, su  anchura  de  48,  en  la  parte  oriental,  y  de 
24  en  la  occidental ;  y  su  superficie  de  3.200  leguas ; 
la  población  de  Kentuky  ha  hecho  nn  aumento  muy 
rápido;  en  1800  solo  contaba  220.960  individuos, 
cuando  en  1810  ascendía  ya  á  405.692,  y  en  1820 
á  564.317,  entre  los  cuales  se  contaban  434.644 
blancos,  2.759  negros  libres,  y  126.732  esclavos: 
el  gobierno  de  Kentuky  se  compone  de  un  senado 
y  una  cámara  de  representantes;  los  senadores  en 
número  de  38  son  elegidos  por  cuatro  años,  reno- 

vándose anualmente  la  cuarta  parte,  como  asimis- 
mo los  representantes:  James  Macbridge  fué  uno 

de  los  primeros  viajeros  que  esploraron  el  Kentuky, 
que  recorrió  en  1754:  John  Fiuley,  de  la  Carolina 
fué  á  él  en  1767,  con  el  objeto  de  entablar  algún 
comercio  con  los  indios:  el  aspecto  encantador  de 
este  pais  y  la  fertilidad  de  su  suelo,  acrecentó  muy 
pronto  el  número  de  sus  colonos,  que  por  mucho 
tiempo  tuvieron  que  lachar  con  los  repetidos  ata- 

ques de  los  indios,  ñero  triunfaron  al  fin  la  discipli- 
na y  el  número  de  los  colonos,  y  después  de  muchos 

aftos  de  sangrientas  hostilidades,  los  indígenas  les 
abandonaron  el  pais,  el  cual  estuvo  comprendido 
hasta  1790,  en  el  estado  de  Virginia;  habiéndose 

ya  acrecentado  considerablemente  en  aquella  épo- 
ca el  Kentuky,  fué  declarado  estado  independien- 
te, pero  no  fué  admitido  en  la  Union  hasta  el  año 

de  1792. 

KENZIXGE>':  ciudad  del  gran  ducado  de  Ba- 
dén, círculo  de  Treisani-y-Wiesen,  cabeza  de  par- 
tido, á  2i  leguas  N.  N.  O.  de  Friburgo,  y  á  6J  S. 

de  Estrasburgo;  está  situada  en  la  margen  derecha 
del  Elz,  que  se  atraviesa  por  un  hermoso  puente: 
esta  ciudad  está  murada;  celebra  tres  grandes  mer- 

cados anuales;  las  principales  producciones  de  sus 
alrededores  son:  cáñamo  y  vino:  tiene  aguas  mine- 

rales, y  su  población  consta  de  2.125  habitantes; 
el  partido  contiene  11.490. 
KEPLERó  KEPPLER  (Juan):  célebre  as- 

trónomo, nació  en  1571  en  Well  (Wittemberg), 
de  una  familia  noble,  pero  pobre;  estudió  en  Tubin- 
ga,  fué  nombrado  en  1594  profesor  de  matemáticas 
en  Groetz,  y  llamó  desde  muy  joven  la  atención  de 
los  sabios  con  sus  obras:  habiendo  contraído  amis- 

tad con  Tycho-Brahé  pasó  en  1600  á  Uraniembur- 
go,  donde  aquel  residia,  a  fin  de  hacer  observacio- 

nes astronómicas,  y  obtuvo  de  Rodulfo  el  título  de 
matemático  del  emperador  con  una  pensión:  Ke- 
pler  estableció  sobre  bases  sólidas  el  sistema  de 
Copérnico;  tuvo  la  gloria  de  descubrir  las  leyes 
sobre  que  descansa  la  astronomía  moderna,   leyes 

que  llevan  todavía  su  nombre,  á  saber:  1.°  que  los 
cuadrados  de  los  tiempos  de  las  revoluciones  pla- 

netarias son  proporcionados  á  los  cubos  de  los  gran- 
des ejes:  2.°,  que  las  órbitas  planetarias  son  elipses 

y  que  el  sol  ocupa  uno  de  sus  focos:  3.°,  que  el  tiem- 
po empleado  por  un  planeta  en  describir  una  por- 

ción de  su  órbita  es  proporcionado  á  la  superficie 
del  área  descrita  durante  este  tiempo  por  su  radio 
vector:  en  el  año  de  1618  y  después  de  22  años 
de  asiduas  investigaciones,  fué  cuando  hizo  estos 
descubrimientos:  reconoció  también  la  generalidad 
de  la  ley  déla  atracción,  la  rotación  del  sol,  adivi- 

nó la  existencia  de  planetas  desconocidos  en  su  tiem- 
po, calculó  las  latitudes  y  longitudes  con  mas  exac- 

titud que  se  habia  hecho  hasta  entonces,  anunció 
el  paso  de  Mercurio  y  de  Venus  sobre  el  disco  del 
sol  para  1631,  perfeccionó  los  lentes,  formó  una 
tabla  de  logaritmos,  etc.:  lástima  es  que  Kepler  ha- 

ya mezclado  con  sus  grandes  descubrimientos  ideas 
místicas  y  multitud  de  hipótesis  insostenibles;  sus 

obras  mas  notables  son;  "Prodromus  sen  mysterium 
cosmographycum,  1596;  Astronomía  nova  seuPhy- 
sica  ccelestis,  1609,  la  mas  notable  de  todas,  Har- 

laouia  mundi,  1619,  Astronomía  lunaris,  1634:" 
redactó  también  en  compañía  de  Ticho-Brahé  las 
tablas  astronómicas  llamadas  Rodulfinas. 

KEPPEL:  conde  de  Albemarle.  (Véase  Albe- IIARLE.) 

KERAH  ó  KERKHAH,  en  turco  "Carasn, 
Gyndes;"  rio  de  Persia  que  nace  casi  al  centro  del 
Kurdistan  persa,  al  N.  O.  de  Kermanchad:  este  rio 
después  de  haber  recorrido  la  parte  meridional  del 
Kurdistan,  entra  en  el  Khuzistan,  cuya  parte  O. 
baña,  se  introduce  luego  en  la  Turquía  y  desagua 
inmediatamente  en  el  Chat-el-Arab  por  la  izquier- 

da, algo  mas  arriba  de  Basora,  después  de  un  cur- 
so de  unas  104  leguas;  sus  principales  afluentes  son, 

el  Kazaver  ó  Kinghiaver,  el  Gamasn  y  el  Kuomiz- 
kun:  este  rio  pasa  por  las  inmediaciones  de  Havize 
y  las  ruinas  de  Chuch,  por  lo  cual  se  le  designa  al- 

gunas veces  con  el  nombre  de  rio  Chuch. 
KERALIO  (L.  Félix  Guinemekt  de):  litera- 
to francés,  nació  enBennesen  1731,  murió  en  1793, 

siguió  primero  la  carrera  de  las  armas,  se  retiró 
con  el  grado  de  mayor  y  fijó  su  residencia  en  Pa- 

rís, donde  se  dio  á  conocer  vent^ijosamente  por  sus 
escritos;  fué  llamado  á  Parma  en  1750  para  diri- 

gir como  ayo  en  compañía  de  Condillac,  la  educa- 
ción del  infante  D.  Fernando:  después  fué  nombra- 

do profesor  de  táctica  en  la  escuela  militar  de  Pa- 
rís, y  mas  adelante  inspector  de  las  escuelas  milita- 
res de  Francia;  era  miembro  de  la  Academia  de 

Inscripciones:  se  le  debe  una  ''Traducción  compen- 
diada del  viaje  de  Gmelin  por  Siberia,  París,  1767, 

la  historia  de  la  guerra  de  los  turcos  y  de  los  ru- 
sos (1736-39),  Paris,  1777,  la  historia  de  la  guer- 

ra entre  la  Rusia  y  la  Turquía  (1759),"  1773:  tra- 
bajó en  el  "Diario  de  los  sabios  desde  1785  hasta 

1792,  en  el  Mercurio  nacional,"  etc. — María  Fran- 
cisca Aveille  su  esposa,  nació  en  Bretaña  y  murió 

a  principios  del  siglo  XIX;  tradujo  del  inglés  la 

"Fábula  de  Gay,  1759;  Las  visitas,"  1772  en  8.° 
— Luisa  Felicidad  de  Keralio,  hija  de  los  anterio- 
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res,  nació  en  París  en  1758  y  murió  en  Bruselas 

en  1821;  publicó  una  "Historia  de  Isabel  reina  de 
Inglaterra,"  una  colección  de  las  mejores  obras  fran- 

cesas escritas  por  mujeres,  "1786-89,  muchas  no- 
velas y  traducciones. 

KERAMIANOS:  los  historiadores  de  Oriente 
dan  este  nombre  á  los  miembros  de  una  secta  mu- 

sulmana que  atribuye  á  Dios  la  figura  de  hombre, 
esplicando  materialmente  lo  que  dice  el  Coram  de 
los  brazos,  de  los  ojos,  &.C.  respecto  de  la  divinidad. 
KERBELA.  (Véase  Mesched-Hossein.) 
KERBOGHA.   (Véase  Korbügha.) 
KERCOLAX:  isla  del  grande  océano  equinoc- 

cial en  el  archipiélago  de  las  islas  Salibabo,  de  las 
cuales  la  mas  considerable  está  hacia  los  4°  10' 
lat.  N.,  y  los  130°  22'  long.  E.,  y  tiene  unas  6i  le- 

guas de  largo:  su  suelo  está  entrecortado  de  mon- 
tañas escarpadas  y  de  valles  fértiles  y  bien  culti- 

vados; su  población  es  muy  numerosa,  y  la  mayor 
parte  de  los  habitantes  profesan  la  religión  maho- 

metana ;  viven  en  casas  cubiertas  de  bálagos  y  levan- 
tadas sobre  estacas:  los  holandeses  se  apoderaron 

de  esta  isla,  pero  los  espulsarou  de  ella  los  habi- 
tantes de  Mindanao  hacia  el  año  1773. 

KEREK  ó  KARAK:  villa  de  la  Turquía  asiá- 
tica en  Siria,  bajalato  do  Damasco,  sanjacato,  á 

12  leguas  S.  E.  de  Jerusalem,  cabeza  de  un  terri- 
torio del  mismo  nombre,  que  comprende  parte  del 

antiguo  pais  de  los  moabitas,  cerca  de  la  orilla 
oriental  del  mar  Muerto:  es  residencia  de  un  jeque 
y  sede  de  un  obispado  griego,  cuyo  obispo  reside 
comunmente  en  Jerusalem :  está  poblada  de  árabes, 
turcos  y  cristianos,  y  se  cuentan  entre  ellos  muy 
pocos  artesanos;  la  tercera  parte  de  la  población 
está  acampada  todo  el  año  en  los  alrededores  de 
la  villa,  para  vigilar  los  rebaños  y  casi  toda  la  res- 

tante se  ocupa  en  la  agricultura,  y  acampa  asimis- 
mo en  las  llanuras  en  tiempo  de  la  cosecha,  parte 

de  la  cual  se  vende  á  los  beduinos:  esta  villa  hace 

ademas  mucho  comercio,  el  cual  ejercen  los  merca- 
deres de  Kabr-Ibrahira:  cada  dos  meses  sale  de 

ella  una  caravana  para  Jerusalem,  conduciendo  car- 
neros, cabras,  mulos,  pieles,  lana,  y  rubia,  y  tra- 
yendo al  regreso  café,  arroz,  tabaco,  telas  para 

vestidos  y  utensilios  de  toda  especie:  los  árabes  del 
territorio  de  Kerek  forman  una  infinidad  de  tribus 
independientes,  y  sus  individuos  se  distinguen  por 
la  bella  proporción  de  sus  formas:  pagan  una  es- 

pecie de  tributo  á  los  árabes  hoveilat,  á  fin  de  po- 
ner las  cosechas  al  aljrigo  de  sus  rapiñas. 

KEREXSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea  i^Pen- 
za):  tiene  4,400  habitantes. 
KERES  (los)  :  son  seres  personificados  por  los 

que  la  antigüedad  representaba  las  causas  Inme- 
diatas, violentas  algunas  veces  y  siempre  desagra- 

dables de  la  muerte:  Hesiodo  habla  de  un  ken,  hi- 
jo de  la  Noche:  en  este  poeta  y  en  la  Iliada  se  les 

"representa  con  un  vestido  manchado  de  sangre,  ojos 
terribles,  dientes  crugientes,  arrastrando  los  muer- 

tos en  un  campo  de  l)atalla:  dice  Hesiodo  que  los 
keres  siguen  á  los  combatientes,  y  que  cuando  cae 
uno  se  avaianzan  á  él  y  le  desgarran  con  sus  grifos. 
KERESUM,  CERASUS:  villa  de  la  Turquía 

asiática  (Trebisonda),  á  los  40° 57'  lat.  N.,  36°  3' 
long.  E. ;  tiene  700  casas, — Esta  villa  fué  fundada 
por  una  colonia  de  Sinope. 
KERGUELEN  (Ivo  Josede):  vicealmirante 

francés,  nació  en  Quimper  en  Bretaña  en  1745, 
murió  en  1797;  confióle  el  gobierno  varios  viajes 
de  esploracion:  recorrió  en  1771  las  regiones  aus- 

trales y  descubrió  en  1772  una  isla  desierta,  la 
tierra  de  la  Desolación,  llamada  también  de  su 
nombre  tierra  de  Kerguelen:  acusado  á  su  vuelta 
por  uno  de  sus  lugartenientes  de  haber  abandona- 

do una  embarcación,  estuvo  por  algún  tiempo  en- 
cerrado en  el  castillo  de  Saumur:  se  le  debe  rela- 

ción de  un  "Viaje  al  mar  del  Norte,  Paris,  1771, 
en  4.*:  relación  de  dos  viajes  á  los  mares  australes 
y  á  las  Indias,  1782,  en  8.°;  Relación  de  los  suce- 

sos de  la  guerra  marítima  de  1788  entre  la  Fran- 

cia y  la  Inglaterra,"  1796,  en  8.° KERGUELEN  ó  DE  LA  DESOLACIÓN 

^TIERRA  de);  isla  del  mar  de  las  Indias,  á  los  67° 
10'  long.  E.  49°  20'  lat.  S. ;  es  estéril  y  fué  descu- 

bierta en  1772  por  el  vicealmirante  francés  Ker- 
guelen; en  1776  arribó  á  ella  Kook  que  le  dio  el 

nombre  de  la  Desolación. 

KERIM-KHAM:  soberano  de  la  Persia,  nació 
á  fines  del  siglo  XVII,  era  hijo  de  un  jefe  de  par- 

tidarios y  sirvió  primero  en  el  ejército  de  Nadir- 
Chac:  se  apoderó  del  mando  supremo  en  1750; 
pero  no  quiso  tomar  el  título  de  chac  (rey)  y  se 
contentó  con  el  de  wakil  (gobernador):  se  hizo 
amar  de  sus  subditos  por  la  justicia  y  la  sabiduría 
de  su  gobierno;  protegió  las  artes  y  el  comercio  y 
embelleció  á  Chyraz:  murió  en  1779. 

KERKA:  rio  que  separa  la  Iliria  de  la  Dalma- 
cia  y  se  pierde  en  el  Adriático. — Rio  de  Persia. 
(Véase  Kekach.) 
KERKENI,  CERSIN  A :  isla  del  Estado  de  Tú- 

nez, en  el  golfo  de  Cabes,  cerca  de  la  costa,  con- 
tiene 7  pueblos. 

KERKISIEHóKARKISSA,CIRCESIUM: 
isla  de  la  Turquía  asiática  (Diarbekir)  en  el  con- 

fluente de  Khabur  y  del  Eufrates  al  S.  E.  de  Diar- 
bekir. (Véase  Circesiu.m.) 

KERKUK,  CORCURA :  ciudad  de  la  Turquía 

asiática  (Bagdad),  capital  de  Livah,  al  O.  de  Su- 
leimauieh,  sobre  una  altura  escarpada:  tiene  13,000 
habitantes  y  hay  doce  mezquitas:  se  cree  que  exis- 

te en  esta  ciudad  el  sepulcro  de  Daniel:  depósito 
de  harina  para  abastecer  á  Bagdad  y  Bassora:  Na- 

dir Chab  se  apoderó  de  esta  ciudad  en  1741. 
KERLON:  nombre  que  se  da  al  rio  de  Amor 

en  la  parte  superior  de  su  curso. 
KERLUAN:  villa  del  departamento  de  Fiuis- 

terre,  al  N.  E.  de  Brest;  tiene  3,351  habitantes. 
KERMAN,  CARMANIA:  provincia  de  Asia, 

en  la  región  pérsica,  al  S.  E.  entre  los  25°  30' — 
32°  lat.  N.,  y  52"  20'— 58°  40'  long.  E.:  linda  con 
el  Kuhistan  al  N.,  con  el  Sedjistan  y  el  Mekran  al 

E.  y  el  golfo  Pérsico  y  el  mar  de  Omán  al  S.:  tie- 
ne 600,000  habitantes:  su  ciudad  principal  es  Ker- 

man:  hay  muchas  montañas;  pocas  fuentes  y  un 
inmenso  desierto  al  N.  y  en  el  centro:  antiguamen- 

te producía  mucho  trigo  y  uvas,  y  hoy  dátiles  en 
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abundancia:  se  cria  mucho  ganado  lanar:  tiene  fá- 
bricas de  hermosos  chales  de  piel  de  camello  y  de 

piel  de  cabra,  semejante  á  la  de  angola:  el  Ker- 
man  formó  desde  1062  a  1181  uu  Estado  particu- 

lar que  fué  gobernado  por  príncipes  Seljucidas,  y 
destruidos  por  los  príncipes  Salgurios. — La  parte 
occidental  de  Kerman  pertenece  hoy  a  la  Persia 
propiamente  dicha  ó  reino  de  Irán:  las  costas  son 
del  imán  de  Máscate  y  el  resto  está  repartido  en- 

tre jefes  independientes:  por  lo  demás  todavía  es 
poco  conocido  el  interior  del  pais. 
KERMAN  ó  SIRDJAM,  CARMANA:  ciu 

dad  de  Irán,  capital  de  todo  el  Kerman  al  S.  E., 

de  Ispaham,  á  los  53°  50'  long.  E.,  29°  30'  lat.  N. tiene  30,000  habitantes:  su  industria  consiste  en 
chales,  armas  de  fuego  y  alfombras:  comercia  con 
el  ludostan,  el  Herat  y  la  Bukharia. — Fué  en  otro 
tiempo  muy  grande;  a  fines  del  siglo  XVIII  fué 
devastada  por  las  guerras  civiles  y  en  1794  toma- 

da y  saqueada  por  Mohamet-Klian. 
KERMA^X'HAH  o  KARAMSIN:  ciudad  de 

Persia  capital  del  Kurdistan  persa  y  de  un  distrito 
de  su  nombre,  á  25|  leguas  O.  S.  O.  de  Hamadan, 
j  á  68  S.  O.  de  Teherán;  está  situada  á  corta  dis- 

tancia de  la  margen  derecha  del  Kerkhah,  en  una 
deliciosa  llanura  abierta  al  S  y  al  S.  E.  y  cerrada 

al  N.  E.  por  elevadas  montañas:  lat.  ís.  34"  14', 
long.  E.  50°  51',  está  cercada  de  un  muro  de  la- 

drillo, flanqueado  de  torres  redondas  en  sus  cua- 
tro ángulos  y  con  un  foso  muy  profundo:  tiene  una 

cindadela  en  qne  reside  el  gobernador  de  la  pro- 
vincia, que  lo  es  un  individuo  de  la  familia  real. 

Hay  en  esta  ciudad  muchas  mezquitas,  baños  y 
bazares  y  una  hospedería  muy  espaciosa  y  en  buen 

estado.  'Tiene  fábricas  de  armas  y  de  alfombras  de 
lana  que  forman  un  ramo  importante  de  comercio 
con  Bagdad,  adonde  también  envia  esta  ciudad  al- 

gunas producciones  de  su  fértil  territorio,  entre 
otras  algodón,  uvas  y  otras  frutas  y  manteca  de 
muy  buena  calidad.  Kinneir  calcula  su  población 
en  10,000  habitantes,  Olivier  en  9,000  y  otros  en 
20,000.  El  clima  es  frió  en  invierno;  pero  el  aire, 
sano  en  todas  estaciones.  Se  crian  escelentes  ove- 

jas y  hermosos  caballos,  que  se  venden  á  precio 
muy  subido  en  las  posesiones  inglesas  del  Indostan. 
La  fundación  de  Kermanchah  se  atribuye  á  Beh- 
ran,  hijo  de  Cnapur  ó  Sapor  IL  Nobad  la  reparó 
é  hizo  construir  en  ella  una  cindadela  que  Tliamas- 
Kulikhan  mandó  reedificar  cuando  reconquistó  es- 

ta ciudad  de  los  turcos  en  1123. 
KERMEIAN:  antiguo  sanjacato  de  la  Turquía 

asiática  en  el  centro  de  la  Anatolia;  tenia  por  ca- 
pital á  Kutaieh. 

líEBNOK:  ciudad  de  Isigricia,  capital  del  pais 
de  LoggUM,  situada  en  la  margen  izquierda  del 
Chary,  a  36  leguas  de  la  orilla  meridional  del  lago 

Tchad,  y  á  52  S.  E.  de  Kuka,  por  los  11°  1'  lat.  N. ; 
está  cercada  de  muros  muy  altos,  la  calle  principal 
se  compone  de  casas  grandes  y  uniformes  con  puer- 

tas forradas  de  hierro;  celebra  mercado  todas  las 
tardes  paia  la  venta  de  carne  y  pescado,  que  son 
abundantes;  su  población  consta  de  unos  13.000 
hab. ;  las  piraguas  de  Kernok  que  navegan  por  el 

Tomo  IV. 

Chary,  tienen  cerca  de  58  pies  de  largo  y  están 
construidas  de  kagam  ó  de  birgan,  madera  muy 
fina,  y  pueden  contener  de  20  á  25  personas. 
KERRAPAY:  pais  de  la  Guinea  superior  en  el 

imperio  de  Dahomey,  en  la  costa  de  los  esclavos: 
linda  al  E.  con  el  Dahomey  propio  y  el  Juida,  al 
X.  con  el  Anagu,  al  O.  con  el  pais  de  Aquamba  y 

los  de  Amina  y  Adampia,  de  lo.';  cuales  los  separa 

el  rio  A'olta,  y  al  S.  con  el  golfo  de  Guinea:  tiene 
unas  40  leguas  de  E.  á  O.,  y  24  de  N.  á  S.:  el  ca- 

bo San  Pablo  forma  su  estremidad  S.:  los  habitan- 
tes hablan  un  idioma  particular,  son  atrevidos  y 

temibles,  y  en  clase  de  esclavos  se  han  demostrado 
muchas  veces  intratables;  este  pais  comprende  va- 

tios territorios  distintos,  tales  como  los  de  Tadu, 

Acottin,  Tetaytoko,  Atlah,  Taun,  Angua  y  Agru- 
na;  Quitta,  situado  en  la  costa,  es  uno  de  sus  pun- tos mas  conocidos. 

KERRY:  condado  de  Irlanda  (Munster),  situa- 
do entre  el  Océano  al  O.  y  al  S  los  condados  de 

Limerick  y  de  Kork,  y  el  condado  de  Elare  al  N.: 
tiene  253.000  hab.,  de  los  cuales  250.000  son  cató- 

licos: su  capital  es  Tralca:  es  pais  montañoso  y  hay 
fuentes  minerales:  su  agricultura  está  atrasada. 
KERRY:  parroquia  del  principado  de  Gales,  al 

S.  O.  de  Montgomei:  tiene  2.200  hal). 
KERTCH,  PAISTICAPEA  ó  BOSFORO  en- 

tre los  griegos,  y  en  la  edad  media,  VOSPRO  y 
ASPRAMONTE:  ciudad  de  la  Rusia  europea 
(Tauride),  en  la  Crimea,  al  X.  E.  de  Caffa,  sobre 
el  estrecho  de  lenikaleh:  tiene  4.000  hab.,  un  her- 

moso puerto  construido  en  tiempo  del  emperador 
Alejandro  I,  cindadela,  iglesia  griega  muy  anti- 

gua: hace  mucho  comercio  de  sal,  de  pieles  de  car- 
neros de  Astracán,  de  caballos  de  Persia,  estaño, 

cera,  miel,  frutas  secas,  <kc.;  los  milesios  fundaron 
esta  ciudad  en  el  siglo  VI  antes  de  Jesucristo,  bajo 
el  nombre  de  Panticapea;  en  el  siglo  Y  llegó  á  ser 
capital  del  Bosforo;  Mitrídntes,  perseguido  por  los 

I  romanos,  se  encerró  en  esta  ciudad  y  se  dio  la  muer- 
te; presa  de  los  bárbaros,  sufrió  desde  el  siglo  IV 

toda  clase  de  vicisitudes;  en  el  siglo  XIV  se  apo- 
deraron de  ella  los  genoveses  y  la  llamaron  Vos- 

pro;  Mahomet  II  la  tomó  á  los  genoveses  en  1416 
y  los  turcos  la  poseyeron  hasta  1114,  siendo  enton- 

ces cedida  á  la  Rusia. 

KERTCH  (estrecho  de)  :  en  la  Rusia  europea. 
(Véase  Ienikaleh.) 
KERULY:  ciudad  del  Indostan,  en  las  posesio- 

nes de  los  radjeputs,  en  el  Agrah,  á  11  leguas  S. 

S.  O.  de  Bhertpur;  capital  de  un  pequeño  e.=;tado 
y  resiilencia  de  nii  rajah;  esta  situada  en  la  mar- 

gen derecha  del  Potclipery :  tiene  una  buena  cin- 
dadela de  piedra  sillar:  el  radjad  es  de  la  tribu  de 

Djadu;  en  1811  reconoció  la  supremacía  inglesa; 
sus  reutas  ascienden  á  1.080.000  reales;  sus  ascen- 

dientes fueron  muy  poderosos,  pero  los  afghaneses, 
los  mogoles  y  los  inaliratas  les  fueron  despojando 
poco  a  poto  de  todas  sus  posesiones. 
KERULY:  pequeña  ciudad  del  Indostan,  pre- 

sidencia de  Bengala,  provincia,  di.etrito,  y  á  3  le- 
guas O.  S.  O.  de  Agrah. 

KESRAXAN:  pais  de  la  Turquía  asiática  en 
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la  parte  meridional  del  Bajalato  de  Trípoli,  hacia 
el  límite  del  de  Acre;  le  cubre  en  parte  una  alta 
montaña  del  mismo  nombre  que  es  parte  de  la  cor- 

dillera del  Líbano  y  está  habitado  por  los  maroni- 
tas  y  los  drusos ;  se  cree  que  encierra  minas  de  hier- 

ro; sus  Tinos  son  muy  estimados;  el  gran  emir  de 
los  drusos  percibe  en  nombre  del  gran  bajá  de  Acre 
el  tributo  llamado  mirí ;  por  lo  demás,  este  pais  es 
independiente  de  la  Puerta  y  se  divide  en  varios 
distritos. 
KESSEL  CASTELLUM  MENAPIORUM: 

villa  de  Limburgo  holandés,  sobre  el  Mosa,  al  X. 
E.  de  Ruremonda:  tiene  1.300  hab. 

KESSEL:  pintor  holandés.  (Yéase  Yan  Kes- 
SEL.) 

KESSELSDORF:  lugar  del  reino  de  Sajonia, 
círculo  de  Misnia,  y  á  1^  leguas  O.  de  Dresde:  el 
dia  15  de  diciembre  do  1745,  los  sajones,  mandados 
por  Rutowsky,  fueron  batidos  en  este  lugar  por  los 
prusianos,  bajo  las  órdenes  de  Leopoldo  de  Dessau. 
KESWICK:  villa  de  Inglaterra,  condado  de 

Cumberland ,  war  ó  barrio  de  Allerdale-below-Der- 
went,  á  23  leguas  E.  S.  E.  de  Cokermonth,  y  á  6 
S.  S.  O.  de  Carlisle;  está  situada  en  un  delicioso  y 

profundo  valle,  en  la  orilla  X.  E.  del  lago  de  Der- 
went-Water:  tiene  una  hermosa  iglesia,  dos  escue- 

las y  un  mercado  cubierto,  de  reciente  construc- 
ción :  es  pais  industrioso :  tiene  una  hilandería  de 

algodón  y  fábricas  de  tejidos  bastos  de  lana,  de 
alfombras,  de  mantas  y  de  lienzos;  las  montañas 
de  las  cercanías  contienen  minas  de  cobre  y  otros 
minerales,  que  en  otro  tiempo  se  esplotaron,  pero 
que  en  el  dia  están  abandonadas;  es  muy  concurri- 

da esta  villa  durante  la  primavera;  celebra  tres 
ferias  anuales:  su  población  consta  de  1.900  hab.; 
cerca  de  esta  villa  se  ven  una  infinidad  de  piedras 
druidas  colocadas  en  círculo. 

KET:  rio  de  la  Rusia  asiática  (Siberia);  nace 
al  S.  de  lenisseisk,  y  aumenta  el  Obi,  cerca  de 
Xarym. 
KETBOGHA:  sultán  de  Egipto;  era  mogol  de 

nacimiento  y  fué  al  principio  esclavo  del  sultán  de 
Keraun;  encargado  después  de  la  muerte  de  éste  y 
de  Kaslil-Achashraf,  su  hijo,  de  la  guarda  de  Xa- 
ser  Mohamet,  heredero  del  trono,  se  apoderó  del 
cetro  en  1294;  logró  sofocar  una  rebelión  de  los 
mamelucos  bordjitas;  pero  poco  después  uno  de  sus 
lugartenientes  se  sublevó  y  se  hizo  proclamar  en 
1296,  viéndose  Ketbogha  obligado  á  aljdicar. 
KETCH-HISSAR,  TYAXA:  villa  de  la  Tur- 

quía asiática,  en  la  Caramania,  saujacato  y  á  3  le- 
guas S.  O.  de  Xigdeh,  y  á  32  E.  de  Conieh;  se 

halla  situada  en  una  llanura  cuyo  suelo  está  muy 
impregnado  de  salitre;  se  fabrica  en  ella  mucha 
pólvora,  ocupa  el  sitio  de  la  antigua  Tyaua,  capi- 

tal del  pequeño  pais  de  Tyanitida,  en  Capadocia  y 
68  patria  de  Apolonio,  filósofo  pitagórico;  aun  se 
ven  muchas  ruinas  de  aquella  antigua  ciudad,  en- 

tre ellas  un  magnífico  acueducto  de  granito. 
KETEK:  distrito  de  la  India.  ( Yéase  Katt.ík.  ) 
KETEL  (CoRXELio) :  pintor  holandés;  nació  en 

1548  eu  Gouda,  y  murió  en  1610;  habitó  en  Fran- 
cia, en  Inglaterra,  en  Holanda,  ó  hizo  una  multi- 

tud de  cuadros  y  retratos  muy  estimados;  tuvo  ade- 
mas la  singularidad  de  pintar  con  los  dedos  de  las 

manos  y  hasta  con  los  de  los  pies,  con  tanta  per- 
fección como  con  los  pinceles. 

KETELAER  (Xicolas):  impresor  que  con  su 
asociado  Gerardo  de  Leempt  es  el  mas  antiguo  de  los 
impresores  holandeses ;  vivían  en  Utrecht  á  fines  del 

siglo  XY:  se  les  debe  la  primera  edición  de  "Scho- 
lastica  historia  super  novum  testamentum,"  14 T3, 
en  folio;  se  les  atribuye  la  edición  "Princeps  de  la 
historia  eclesiástica  de  Eusebio,  14*74,  en  folio; 
Alexandri  magni  líber  de  prieliis,  en  folio,  y  Tho- 
ma;  A-Kempis  opera,"  en  folio,  que  se  cree  fué  im- 

presa en  1474. 
KETTEXHOF:  lugar  del  archiducado  de  Aus- 

tria, círculo  inferior  del  Wienerwald,  á  2  leguas  S. 
E.  de  Yiena  y  á  4i  X.  E.  de  Badén;  está  situado 
á  orillas  del  Schwechat;  es  pais  industrioso;  tiene 
una  fábrica  de  indianas,  en  la  cual  se  ocupan  14.000 
personas,  y  se  fabrican  anualmente  de  60  á  80.000 
piezas:  su  población  consta  de  1.100  hab. 
KETTERIXG:  ciudad  de  Inglaterra,  condado 

y  á  4  leguas  X.  X.  E.  de  Xorthampton,  y  á  2  X. 
de  Wellingborough,  partido  de  Husloe;  está  situa- 

da sobre  una  colina  cerca  de  un  arroyo  que  se  pier- 
de en  el  Xeu;  las  casas  son  generalmente  de  mala 

fábrica  y  están  cubiertas  de  bálago;  sin  embargo, 
se  distinguen  entre  ellas  las  que  en  el  centro  de  la 
ciudad  ladean  la  plaza  mayor;  tiene  una  iglesia 
con  una  hermosa  torre,  capilla  para  los  anabaptis- 

tas; independientes  y  cuáqueros,  y  una  sala  de  se- 
sión; tiene  fábricas  de  estameñas  y  de  varios  teji- 
dos; celebra  una  feria  anual;  su  parroquia  contiene 

3.668  hab. 
KETTLER  (Gotardo):  último  gran  maestre 

de  los  caballeros  teutónicos  de  Livonia;  abrazó  el 

luteranismo  y  cedió  eu  1561  los  derechos  de  su  or- 
den á  la  Livonia  á  Sigismundo  Augusto,  rey  de 

Polonia;  recibió  en  cambio  el  título  de  duque  de 
Curlandia  y  de  Semigalle;  pero  con  la  condición 
de  rendir  homenaje  á  los  reyes  de  Polonia:  murió 
en  1587. 

KEUILU-HISSAR,  el  antiguo  LICUS:  rio 
de  la  Turquía  asiática,  tuvo  al  principio  el  nombre 
de  Kerkif,  corre  al  O.,  pasa  por  Xikar  y  desagua 
en  el  lekil-irmak:  en  sus  márgenes  existe  una  ciu- 

dad del  mismo  nombre,  al  O.  de  Kara-Hissar. 
KEW:  villa  de  Inglaterra  (Surrey),  al  O.  de 

Londres,  en  la  margen  derecha  delTámesis:  tiene 
700  hab.,  un  palacio  real  con  magnífico  jardin  bo- tánico. 

KEXHOLM  ó  KOREL-GOROD:  pueblo  de 

la  Rusia  europea  en  la  Filandia  (Yiborg),  al  X'^. 
E.  de  Yiborg,  sobre  el  lago  Ladoga;  tiene  400  lia- 
bitantes:  esta  ciudad  fué  fundada  en  1295  por  los 

suecos ,  y  formó  por  mucho  tiempo  parte  de  la  Ca- 
relia  sueca;  pero  fué  cedida  á  la  Rusia  eu  1598: 
los  suecos  volvieron  á  tomarla  en  1611;  pero  Pe- 

dro el  Grande  se  apoderó  otra  vez  de  ella  en  1710, 

y  la  paz  de  Xystadt  aseguró  su  posesión  á  la  Ru- 

sia. 

KEY:  grupo  de  islas  del  Gran  Océano,  forma 
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parte  del  archipiélago  de  las  Molucas  y  del  grupo 
de  Banda. 

KEZANLIK:  ciudad  de  la  Turquía  europea 
(Rumelia),  al  pié  del  Balkau,  al  N.  de  Tchirpan; 
tiene  10.000  hab.:  hay  esencia  de  rosa  muy  afa- 
mada. 
KHABUR  ó  KABUR:  nombre  de  dos  rios  de 

la  Turquía  asiática:  primero,  el  antiguo  Chaboras, 
que  tiene  su  origen  en  el  N.  E.  del  bajalato  de  Re- 
ha,  y  desagua  en  el  Eufrates,  cerca  de  Kerkisich 
(en  otro  tiempo  Circesiuní) :  segundo,  el  antiguo 
Ñicephorius,  que  sale  del  bajalato  de  Van,  entra 
en  el  de  Diai'bekir  y  aumenta  el  Tigris. 
KHAI-FUNG:  departamento  de  la  China,  pro- 

vincia de  Ho-nan:  la  ciudad  de  este  departamen- 
to es  capital  de  la  provincia,  y  está  á  101  leguas 

S,  S.  O.  de  Peking:  se  halla  situada  á  li  leguas 
de  la  margen  derecha  del  Hoang-ho;  lat.  N.  34° 
52'  5",  long.  E.  118°  14'  11":  en  1642  fué  sitiada 
esta  ciudad  por  un  ejército  de  100.000  rebeldes,  y 
el  general  que  fué  á  su  socorro  concibió  el  proyec- 

to de  ahogar  á  los  enemigos,  para  lo  que  mandó 
barrenar  los  diques;  y  ademas  de  conseguir  la  des- 

trucción de  los  sitiadores,  causó  la  muerte  á  tres- 
cientos mil  habitantes  de  la  ciudad:  este  departa- 
mento comprende  dos  distritos  y  quince  jurisdic- 

ciones. 

KHAI-SANG,  llamado  también  Voc-Tsoüng: 
sesto  emperador  chino,  de  la  dinastía  de  los  Mogo- 

les; succedió  en  1308  á  Tamerlan,  su  tio;  reinó 
gloriosamente  hasta  el  año  de  1311,  protegió  las 
letras  y  reunió  en  código  las  leyes  de  sus  predece- 
sores. 

KHALDUN.  (Véase  Ibn-Khaldoun.) 
KHALED:  uno  de  los  generales  mas  valientes 

de  Mahomet;  primero  peleó  contra  él,  y  contribu- 
yó mucho  á  la  victoria  de  la  batalla  de  Ohod,  don- 
de los  habitantes  de  la  Meca  batieron  al  profeta; 

sin  embargo,  abrazó  la  nueva  religión  el  8.°  año  de 
la  egira  (630),  y  tuvo  por  sus  hazañas  una  gran 
parte  en  la  conquista  de  la  Siria :  recibió  de  Maho- 

met el  sobrenombre  de  "Espada  de  Dios,"  y  murió el  año  642  antes  de  Jesucristo. 

KHALKA:  rio  del  imperio  chino;  nace  en  los 

montes  üiang'an,  corre  al  N.  O.  por  el  límite  de 
la  provincia  de  He-lung-Kiang  y  del  pais  de  los 
khalkas,  y  desagua  en  el  Buirnoor,  después  de  un 
curso  de  40  leguas, 
KHALKA r  pueblo  mogol  que  habita  al  N.  del 

imperio  chino,  entre  los  42°  y  los  53°  lat,  N.,  y  entre 
los  91°  y  los  122°  long.  B.;  el  pais  de  los  khalkas 
linda  al  N.  con  la  Siberia,  al  E.  con  la  provincia 
de  Flelung-kiang,  al  S.  con  el  Charra-Mogoha  y  la 
provincia  de  Kan-su,  y  al  O.  con  la  dcDzungaria: 
tiene  400  leguas  de  E.  á  O.,  y  160  de  N.  á  S.;  ha- 

cia la  estremidad  oriental  de  este  pais  se  elevan  los 

montes  Hing'an,  y  los  Allai  hacia  la  occidental; 
los  Sayauks  ó  Tangun  le  separan  de  la  Siberia;  en 
otros  parajes  presenta  dilatadas  estepas,  varios  va- 

lles fértiles,  y  en  el  S.  una  parte  del  desierto  de  Co- 
bi  ó  Chamo,  que  es  donde  llevan  los  ganados  á 
pastar  durante  el  verano:  este  pais  está  bañado 
por  diferentes  rios  y  lagos;  los  mas  considerables 
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son:  el  lago  Kossogol  al  N.  y  el  Buir-noor  y  el  Ku- 
lon  al  E. :  su  suelo  es  de  buena  calidad  en  las  lla- 

nuras y  valles,  pero  solo  está  cultivado  en  las  cer- 
canías de  Urga;  abunda  en  pastos  en  que  crian  loB 

khalkas  numerosos  rebaños:  los  khalkas  eran  muy 

numerosos;  hasta  que  dilatadas  guerras  cou  los 
eleutas  los  disminuyeron  hasta  el  punto  de  pedir 

auxilio  en  el  siglo  XVII  á  los  chinos,  á  quienes 

ofrecieron  someterse:  emprendieron  estos^su  defen- sa, vencieron  á  los  eleutas  en  el  siglo  XVIII,  y 

conservaron  bajo  su  dominio  á  los  khalkas,  conce- 
diendo varios  títulos  honoríficos  á  sus  jefes:  este 

pueblo  se  divide  actualmente  eu  cuatro  kanes  tri- 
butarios del  imperio :  las  habitaciones  de  estos  pue- 

blos consisten  eu  tiendas  de  fieltro,  las  cuales  tras- 

portan lo  mismo  que  los  nómadas  de  un  lugar  a 

otro,  según  la  estación  ó  falta  de  pastos;  sin  em- 

bargo, tienen  en  algunos  puntos  templos  de  made- 
ra, de  lo  que  construyen  las  habitaciones  para  los 

sacerdotes  y  caudillos:  en  este  pais  nació  el  famo- 
so héroe  mogol,  Djenghiz  Khan:  Urga  ó  Kuren  es 

la  principal  población  de  esta  comarca  y  donde  hay 
un  gobernador  chino. 
KHALVETITAS:  Ornar  Khalwety  fundo  en 

1391  una  de  las  órdenes  monásticas  del  musulma- 

nismo;  y  los  que  ingresaron  en  ella  se  llamaron  con este  motivo  khalvetitas 

KHAMBFIS;  dioses  .supremos  de  Egipto,  for- 
maban una  trinidad  reunida,  en  la  trinidad  india- 

na de  Brahma,  Vichnu  y  Siva:  sus  nombres  son: 

Kuef,  Fta,  Fré  (véanse  estos  nombres):  Ir.  pala- 

bra k'hamefis,  según  los  mitógrafos,  significa  "Guar- 
dian del  Egipto,"  pais  llamado  originariamente  Pais de  Cham. 

KHAN:  nombre  que  significa  señor;  era  el  titulo 

que  tomaban  en  la  edad  media  los  jefes  superiores 

de  los  pueblos  tártaros;  casi  siempre  esta  palabra 
se  añade  á  continuación  del  nombre  del  soberano: 

Gengis-Khan,  Mohamet-Khan,  &c.:  algunos  de 
estos  khanes  estendierou  su  dominación  á  una  gran 

parte  del  Asia;  entre  otros,  Gengis-Khan  y  Ta- 
merlan ;  hoy  la  mayor  parte  de  los  khanes  no  son 

ya  mas  que  simples  gobernadores  de  provincias  ú 
oficiales  asalariados  de  la  Rusia  y  de  la  Persja:  los 

khanes  independientes  que  subsisten  todavía,  ha- 
bitan al  N.  del  monte  Cáucaso,  en  el  Turkestan  in- 

dependiente y  el  pais  de  los  kirghiz;  los  principa- 
les son  hoy  los  khanes  de  Boukhara,  de  Khiva  y 

de  Balk:  en  la  edad  media  se  conocían  con  espe- 
cialidad los  khanes  de  los  Avaros,  de  Kaptchack 

de  Kazan,  de  Astracán,  de  Crimea,  &c.  (Véanse 

estas  palabras. ) — Los  turcos  designan  también  ba- jo el  nombre  khan  á  sus  caravaneras. 

KHAXG-HI:  emperador  déla  China.  (Véase Khang-hi.) 

KHARAN:  ciudad  del  Beluchistan,  al  pie  de 
los  montes  Saravan,  á  18  leguas  S.  de  Saravan,  y 
á  261  S.  O.  de  Kelat:  reside  en  ella  un  serdar,  que 

puede  poner  sobre  las  armas  500  ó  600  hombres: 

su  suelo  es  seco  y  poco  fértil,  y  abunda  en  came- llos. 

KIIARGEH  (el)  :  villa  de  Egipto  en  la  parro- 
quia septentrional  de  la  Grande  Oasis,  que  á  veces 
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toma  su  nombre  y  de  la  cnal  es  cabeza;  dista  38 
leguas  O.  de  Girireh,  y  80  S.  S.  O.  del  Cairo;  lat. 

^^  26"  25',  loiijr.^E.  33°  22.:  su  clima  es  tan  cáli- do, que  en  verano  lubrcn  las  calles  con  tablas  para 
que  no  penetre  el  sol:  población  "2.000  hab, 
KHARIDJITAS:  asi  se  llamaban  los  miem- 

bros de  una  secta  nuisnbr.ana  fuudada  en  el  año 

659  por  AbJ-Ullahylm  Weliebb:  Alí  fué  asesinado 
dos  años  después,  esto  es,  en  661,  por  un  kharid- 
jita. 
KHARIZM:  puisde  la  Tartaria  independiente, 

de  la  cual  forma  la  parte  S.  O.:  báñale  al  X.  el 
mar  de  Aral,  al  O.  el  mar  Caspio;  confina  hacia  el 
S.  con  la  Persia,  y  al  O.  con  la  parte  de  la  Bukha- 
ria;  se  avanza  un  poco  al  E.  del  Djümn ;  tiene  unas 
120  leguas  de  X.  a  S„  y  104  de  É.  a  O.:  si  se  es- 
ceptúa  el  fértil  territorio  de  Chiva,  apenas  ofre- 

ce este  i)ais  mas  que  desiertos:  el  Kharizm  toma  su 
nombre  de  los  chorasmienses  que  antiguamente  ha- 

bitaban en  esta  comarca,  y  que  poseían  la  ciudad  de 
Chorasmia,  hoy  Urghendj:  en  otro  tiempo  se  le  da- 

ba, y  aun  en  el  dia  es  conocido  con  el  nombre  de 
Khovaresm:  el  Kharizm  es  eu  gran  parte  depen- 

diente del  khan  de  Chiva. 

KH.A.RKOÜ:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á 
216  leguas  S.  S.  E.  de  San  Petersburgo,  y  á  116 
S.  S.  O.  de  Moscón:  está  situada  en  posición  agra- 

dable, y  en  la  confluencia  del  Kharkovay  del  Lo- 

pan;  la't.  X.  49°  59'  43",  long.  E.  40°  8'  28":  hay en  esta  ciudad  mucho  comercio;  celebra  cuatro  fe- 
rias al  alio  para  la  venta  de  lanas:  población  15.000 

hab.:  fué  edificada  esta  ciudad  por  el  czar  Ale.xis 
Mikhailovitch  en  1650,  con  el  fin  deponer  las  fron- 

teras de  esta  parte  del  imperio  al  abrigo  de  las  in- 
cursiones de  los  tártaros  de  Crimea,  y  fué  poblado 

al  principio  por  cosacos  emigrados  de  la  margen 
derecha  del  Dniepr. 
KHASPUR:  capital  del  Katchar.  ( Véase  Khos- 

PUK.) 

K^ATAXGA:  rio  de  la  Rusia,  nace  en  el  go- 
bierno de  Touisk  (círculo  de  Turukansk,  á  los  67° 

50'  lat.  X.,  y  94°  long.  E.;  corre  al  E.;  después  al 
X.  y  N.  E.,  y  desagua  en  el  Océano  Glacial  Árti- 

co, á  los  74°  40"  lat.  X.,  y  108°  long.  E,,  después 
de  un  curso  de  192  leguas. 
KH AZARES:  pueblo  de  la  Europa  oriental, 

ocupaba  en  el  siglo  V  las  dos  orillas  del  Bajo  Vol- 
ga  cerca  del  mar  Caspio:  avanzando  hacia  el  O. 
después  de  los  grandes  movimientos  de  los  pueblos, 
conquistaron  (634)  la  Rusia  actual  hasta  el  Dniepr 
y  el  Oka  que  estaba  en  poder  de  los  avaros:  de 
acuerdo  con  Heraclio,  cayeron  sobre  la  Persia  en 
626;  y  entre  ellos  buscó  un  refugio  Jnstiniaiio  II 
cuando  fué  espulsado  de  sus  estados:  eu  715  logra- 

ron reponerle  en  ellos,  y  mas  adelante  fué  empera- 
triz de  Oriente  una  princesa  khazara,  casada  cor. 

Constantino  Copronimo,  y  valió  á  su  hijo  León  IV 
el  nombre  de  León  el  Khazar;  pero  desde  862  ú 
865,  los  varegues  les  arrebataron  territorios  consi- 

derables, y  después  los  petchenegues  ocuparon  la 
parte  occidental  de  la  Khazaria  (882  &c.);  final- 

mente, no  conservaron  mas  que  la  Tauride  y  la  Cri- 
mea, de  donde  también  fueron  e.5pulsados  por  Snia- 
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topolk  I  en  1016:  los  khazares  hablan  adoptado  el 
cristianismo  en  858:  su  plaza  principal  era  Sarkel 
ó  Biclaveche,  fundada  en  854. 
KHAZARIA:  este  nombre  designa  unas  veces 

á  todo  el  imperio  de  los  khazares  y  otras  a  la  Cri- 
men solamente,  última  posesión  de  los  khazares. 

KHEPvSOX:  ciudad  fuerte  de  la  Rusia  europea, 
trapital  del  gobierno  de  Kherson,  al  S.  de  San  Pe- 

tersburgo, en  la  embocadura  del  Dniepr  en  el  mar 

Xegro,  a  los  47°  37'  lat.  X.,  30°  18'  long.  E.:  tiene 
12  000  hall.:  se  divide  en  cuatro  barrios;  la  Forta- 

leza, el  Almirantazgo,  el  arrabal  de  los  griegos  y 
el  de  los  militares:  es  puerto  militar  y  comercial; 
hay  arsenal,  almacén  de  víveres,  cuarteles,  &c.; 
hace  comercio  de  maderas  de  construcción:  funda- 

da en  1778  por  Potemkin,  tuvo  desde  luego  gran- 
de importancia;  pero  la  edificación  de  Odessa  y  el 

acrecentamiento  de  Nikolaier  le  hicieron  mucho 

diííio. — El  gobierno  de  Kherson,  llamado  también 
de  Xikolaiev,  linda  con  los  de  Kiev  al  X.,  de  Po- 
dolia  al  O.,  de  lekaterinoslav,  de  Tauride  al  S.  E. 
y  al  S.  con  el  mar  Xegro:  tiene  459.000  hab.:  su 
suelo  en  general  es  poco  fértil,  á  escepcion  de  las 
cercanías  de  los  gobiernos  de  Riev,  Podolia  y  le- 
karerinoslav,  que  producen  moreras  y  viñedos,  con 
pastos,  donde  se  cria  ganado  de  todas  clases:  hay 
salinas. — Este  gobierno  fué  formado  en  1802  de 
algunos  distritos  del  antiguo  gobierno  de  lekateri- 

noslav, de  una  parte  de  la  provincia  de  Kiev  y  de 
toda  la  llanura  de  Otchakov,  adquirida  por  la  Ru- 

sia en  1791. 

KHETA:  rio  de  la  Rusia  asiática,  gobierno  y 
distrito  de  leniseisk;  nace  hacia  el  centro  del  dis- 

trito, bajo  los  63°  lat.  X.,  y  los  98°  long.  E.;  corre 
hacia  el  X.  X.  E.  hasta  lesseiskaia,  gira  al  E.,  y  va 
á  desaguar  en  el  Khatanga  por  la  derecha,  enfrente 
de  Khatangskii,  después  de  un  curso  de  unas  80 

leguas. KHIAX-LUXG  ó  KIEX-LOXG:  emperador 
de  la  China,  de  la  dinastía  de  los  Mandchux;  subió 
al  trono  en  1736;  reprimió  en  1755  una  rebelión  de 
los  tártaros,  y  sometió  á  su  dominio  toda  la  Tar- 

taria, hasta  la  Persia:  cuando  llegó  a  la  vejez  ab- 
dicó en  1795,  en  favor  de  su  hijo:  Khian-Lung  pro- 

hibió en  1753  el  ejercicio  de  la  religión  cristiana 
eu  sus  estados:  cultivó  las  letras  con  mucha  gloria, 
y  formó  una  biblioteca  de  600.000  volúmenes:  se 
le  debe  entre  otros  escritos  un  elogio  de  la  ciudad 
de  Mukden,  que  el  P.  Amiot  tradujo  al  francés, 
Paris,  1770. 
KHILOK:  rio  de  la  Rusia  asiática,  gobierno  de 

Irkutsk:  sale  de  un  lago,  eu  el  distrito  y  á  60  le- 
guas E.  de  Verkhue-LTdiusk;  se  dirige  primero  al 

S.,  luego  al  O.  S.  O.,  gira  al  X.  y  desagua  en  el 

Selinga  por  la  derecha,  á  6|  leguas  X'.  X.  E.  de Selenghiusk,  después  de  un  curso  de  120  leguas. 
KHIMIAROLI  (mo.n-ies),  ó  Della  Chdiera, 

Cee.\u.ni  ó  Acroceraunii  montes:  pequeña  cadena 
de  montanas  de  la  Turquía  europea ;  se  estieude 
paralelamente  al  canal  de  Otranto,  en  el  sanjacato 
de  Delvino  hasta  el  de  Avlone,  y  termina  en  el  cabo 

Linguetta;  estos  montes  eran  famosos  entre  los  an- 
tiguos por  los  muchos  rayos  que  caian  en  ellos. 
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KHIU-TCHETJ:  departamento  do  la  China, 
provincia  de  Tche-Kiang;:  la  ciudad  de  este  depar- 

tamento dista  32  icg'iias  S.  S.  O.  de  la  del  de  Haug- 
tcheu,  por  los  29°  2'  33"  lat.  N.,  y  los  122°  44'  63" 
long  E.;  está  situado  en  posición  agradable,  á  ori- 

llas de  un  rio  y  entre  otros  dos  mas  pequeños  que 
desaguan  en  él :  hace  mucho  comercio  con  la  provin- 

cia de  Fnkian,  y  según  se  asegura,  solo  el  trasporte 
de  mercaderías,  por  tierra,  ocupa  10.000  indivi- 

duos: este  departamento  comprende  5  distritos. 

KHIUNG-TCHEU:  departamento  de  la  Chi- 
na, provincia  de  Kuang-tung;  comprende  la  isla  de 

Hainan:  la  ciudad  de  este  departamento,  que  es  la 
principal  de  la  isla,  dista  88  leguas  S.  O.  de  Cantón, 

á  los  20°  2'  26"  lat.  X.,  y  los  113°  29'  21"  long.  E.: 
está  situada  á  |  de  legua  de  la  costa  septentrional, 
y  a  la  izquierda  del  brazo  occidental  que  forma  el 
Nau-tu-la-Kiang,  hacia  su  embocadura  en  la  ba- 

hía de  Pe-cha-Khiang:  tiene  una  buena  muralla 
de  64  pies  de  elevación  y  de  964  toesas  cúl)icas  de 
circunferencia,  cou  tres  puertas;  otra  muralla  en 
forma  de  semicírculo,  divide  la  ciudad  en  dos  par- 

tes: sus  calles  son  generalmente  anchas  y  están  em- 
pedradas con  baldosas;  las  puertas  de  esta  ciudad, 

así  como  las  de  cada  calle,  se  abren  al  salir  el  sol 

y  se  cierran  á  las  8  de  la  noche:  tiene  una  gran  bi- 
blioteca, que  á  pesar  de  haber  sido  dos  veces  incen- 

diada desde  1170,  se  ha  restablecido  y  aumentado 
por  donativos;  dos  colegios,  el  uno  fundado  en  1710, 
y  el  otro  en  1774,  y  en  la  parte  S.  E.  un  templo  de- 

dicado al  genio  del  fuego:  tiene  fábricas  de  varios 
objetos  de  coco,  principalmente  teteras  con  guarni- 

ciones de  plata:  hace  mucho  comercio  coa  Macao, 
el  Taukin,  la  Cochinchina,  Siam,  y  de  poco  tiempo 
á  esta  parte,  con  Singapnr  por  Haikhueso,  puerto 
situado  á  I  de  legua  N.  de  esta  ciudad:  su  pobla- 

ción se  calcula  en  130.000  hab. 

KHI  VA:  ciudad  del  Turkestan,  capital  del  ka" 
nato  de  Khiva,  á  los  58°  45'  long.  E.,  41°  40'  lat- 
N.,  al  O.  de  Austeraba:  tiene  cerca  de  10.000  hab.i 
una  cindadela,  treinta  mezquitas,  un  medresseh  ó 
colegio ;  su  comercio  es  muy  activo  y  hay  gran  mer- 

cado de  esclavos. 

KHIVA  (kanato  de):  eu  el  Turkestan;  se  es- 
tiende desde  los  54°  á  los  57°  long.  E.  y  desde  los 

39"  15'  á  los  44°  lat.  N.:  entre  el  mar  de  Aral  y 
las  llanuras  de  los  kirgbiz  al  X.,  el  Djihun  al  E.  y 
la  Bukaria  al  S.  O.,  y  los  desiertos  estériles  y  areno- 

sos al  O.  y  al  N.  O. :  tiene  426.000  hab.  ( aralios,  ka- 
ra-kalpaks,  turcomanos  y  tártaros  mahometanos, 
entro  los  cuales  es  preciso  contar  por  lo  menos  85 
rail  esclavos) :  este  kanato  es  el  mas  vasto  del  Tur- 

kestan ;  pero  está  ocupado  casi  todo  por  desiertos: 
su  clima  es  muy  frió;  los  habitantes  hacen  mucho 
comercio  por  medio  de  caravanas  con  Oremburg, 
Astracán,  la  Persia  y  el  Afghanistan. — Pedro  el 
Grande  intentó  inútilmente  conquistar  el  kanato 
de  Khiva;  en  tiempo  de  Mohamet  Kacliin,  padre 
del  khan  aiituai,  Kehman-Kuli-Khan,  se  engran- 

deció este  pais:  el  khan  actual,  que  por  mucho  tiem- 
po fué  aliado  de  los  turcos,  ha  estado  recientemente 

en  guerra  con  ellos:  en  1840  envió  el  emperador 

Nicolás  una  espedicion  contra  él;  pero  se  frustró  á 
causa  del  rigor  del  clima. 
KHODAVEXKIAR:  antiguo  sanjacato  de  la 

Turquía  asiática  ( Anatolia),  entre  el  mar  de  Már- 
mara al  N.  y  los  saujacatos  de  Kodjah-Ili  al  N.  E., 

de  Sultaneuni  al  E.,  de  Kermeian  y  de  Sarukan  al 

S.,  de  Karassi  y  de  Biga  al  O.;  su  capital  es  Brus- 
se:  correspondía  á  la  parte  meridional  de  la  antigua 
Bitinia,  á  la  parte  occidental  de  la  Fiigia  Epicteta 
y  á  una  pequeña  porción  de  la  Misia  oriental. 
KHODJEND:  ciudad  de  la  Tartaria  indepen- 

diente, khanato,  y  á  1^  leguas  X.  O.  de  Khokhan 
y  á  16  S.  de  Tachkeud;  está  situada  en  la  margen 

izquierda  del  Silum,  por  los  41°  22'  lat.  X.  y  los  73* 
long.  E.:  esta  ciudad  es  grande,  está  enteramente 
edificada  de  tapia,  en  terreno  elevado  y  rodeada  de 
muros  de  tapia  y  de  fosos  llenos  de  agua;  se  cree 
que  es  mas  grande  que  Samarkanda:  su  territorio 
es  sumamente  fértil  y  produce  toda  clase  de  frutas; 

sus  granadas  son  escelentes;  abundan  en  él  los  pá- 
jaros V  la  caza,  y  se  conocen  tres  especies  de  cier- 

vos: se  fabrica  en  esta  ciudad  muchas  telas  bastas  de 

algodón,  que  los  bukharos  compran  para  juntarlas, 
después  de  cuya  operación  son  conocidas  con  el 
nombre  de  burmetas,  y  se  venden  á  los  rusos:  tam- 

bién se  fabrican  tejidos  de  seda  llamado  Katin,  se- 
mejantes á  la  ratina:  esporta  gran  cantidad  de  seda, 

principalmente  para  Rusia,  muchas  indianas  y  ba- 
tas de  seda  y  algodón,  y  recibe  de  Rusia  pieles  y 

mahones  que  cambian  en  Khachghar  por  ruibarbo: 
como  el  Sihun  no  es  vadeable  en  este  punto,  se  atra- 

viesa en  balsas  de  junco  por  falta  de  barcas. 
KHOI:  ciudad  de  Irán  (Azerbidjan),  al  X.  O. 

de  Tauris;  tiene  25.000  hab.:  está  fortificada  á  la 
europea;  su  industria  y  comercio  son  muy  activos: 
Chah  Ismail  fué  derrotado  en  sus  cercanías  eu  1514 

por  el  sultán  Selim  I. 
KHOKHAXD  ó  KHOKAXD:  ciudad  de  la 

Tartaria  independiente ,  capital  del  estado  de  su 
nombre,  á  52  leguas  X.  E.  de  Samarkanda,  y  á  84 

E.  X".  E.  de  Bukharia;  está  situada  en  un  llano  á 
corta  distancia  de  la  margen  izquierda  del  Sihun: 

esta  ciudad  es  muy  grande  y  no  tiene  otra  fortifica- 
ción que  el  palacio  del  khan:  sus  calles  son  estre- 

chas, no  están  enlosadas  y  corren  por  ellas  arroyos 
de  agua  viva;  las  casas  son  de  ta)na;  se  cuentan 
400  mezquitas  y  4  hospederías:  los  linicos  edificios 
sólidos  de  Khokhand,  son  dos  bazares  de  piedra 

que  se  abreu  dos  veces  cada  semana;  las  caballeri- 
zas del  khan,  que  son  de  ladrillo,  y  algunos  monu- 

mentos antiguos  que  atestiguan  el  jiasado  esplendor 
de  esta  ciudad:  tiene  muchas  fábricas  de  telas  de 
algodón  y  de  seda,  brocados  de  oro  y  plata,  que  se 
cambian  en  Bukharia  por  mercancías,  procedentes 
eu  parte  de  Rusia,  tales  como  hierro,  pieles  de  nu- 

tria, sándalo,  vitriolo,  cochinilla,  acero,  paños,  &c.: 
todo  el  comercio,  entre  Jachkend,  Kachghar  y  Bu- 

kharia, se  hace  por  esta  ciudad:  su  población  cons- 
ta de  30.000  hab.,  turcomanos  y  sadjikes:  en  los 

llanos  circunvecinos  acostumbraba  Djenghis-Kban 
reunir  un  consejo  general  de  todos  los  khanes,  go- 

bernadores ó  jefes  militares  de  sus  vastos  estados,  y 

algunas  veces  llegaron  á  juntarse  hasta  500  emba- 
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jadores  de  pueblos  conquistados:  en  las  mismas  lla- 
nuras dio  Tamerlan  una  magnífica  fiesta  en  celebra- 

ción del  casamiento  de  sus  nietos. 

KHOKHAX  ó  KHOKAND:  kanato  ó  esta- 
do de  la  Tartaria  independiente,  en  el  Turkestan, 

que  comprende  el  Ferghaiiah,  los  territorios  de 
Tacbkeud;  de  Tunkat,  Tarez  ó  Turkestan,  y  algu- 

nos otros:  confina  al  N.  con  las  llanuras  de  los 

kbirghiz,  al  O.  con  la  Bukharia  y  el  desierto  are- 
noso de  Kizil-Kuu:  al  O.  con  el  territorio  monta- 

6oso  de  Karategbin,  y  al  E.  con  el  Turkestan  in- 
ferior: tiene  104  leguas  de  largo  del  X.  al  S.  y  40 

de  ancho:  este  pais  se  halla  en  gran  parte  cubier- 
to de  montañas,  tales  como  la  de  Ala-tagh,  y  los 

montes  Kawatan,  al  X.  y  los  Kachghar-Divani, 
ramificación  de  los  de  Thsunghiug  al  S. ;  todas  sus 
aguas  se  derraman  en  el  mar  de  Aral  por  el  Silun 
ó  Sidesia,  que  recorre  el  kanato,  dirigiéndose  al 
principio  al  O.  y  luego  al  X.  O.  sin  recibir  ningún 
rio  muy  caudaloso. 

KHOLMOGORY:  ciudad  de  la  Rusia  europea 
(Arcángel)  al  S.  O.  de  Arcángel:  tiene  300  casas; 
antiguamente  fué  capital  del  reino  de  Biarmia. 
KHOXSAR:  ciudad  del  Irán  al  X.  O.  de  Is- 

pahan:  tiene  2.500  familias:  esta  ciudad  se  halla 
situada  entre  dos  montañas  y  tiene  muchos  y  gran- 

des jardines. 
KHOPER:  rio  de  la  Rusia  europea,  nace  en  el 

X.  del  gobierno  de  Saratov,  atraviesa  los  de  Bo- 
roneje  y  de  los  cosacos  del  Don  y  desagua  en  el 
Don  después  de  un  curso  de  128  leguas. 
KHORAX.  (Véase  Coram.) 
KHORAZAX  ó  KHORASSAX:  provincia  de 

la  Persia  entre  el  Mazanderan  al  O.,  el  kanato  de 
Balkh  al  B.,  el  de  Bukharia  al  X.,  el  Irak-Adjeni 
y  el  Sedjistan  al  S.:  tiene  11. .500, 000  hab.:  se  di.»;- 
tingue  primero  el  Khorazan  pérsico  ó  Khorazau  oc- 

cidental, entre  el  Turkestan  al  X.,  el  kanato  de  Bu- 
kharia al  X.  E,,el  reino  de  Herat  alS.,  el  Kuhistan 

al  S.,  el  Tabaristan  y  el  Mazanderan  al  O. ;  sus  pla- 
zas principales  son:  Mesched,  Xichabur,  Kelat  y 

Kabuchan;  segundo  el  Khorazan  oriental  ó  Af- 
ghan,  llamado  también  reino  de  Herat.  (Véase  He- 

rat) :  este  pais  está  atravesado  por  montañas  que  se 
estienden  del  S.  E.  al  X.  E. ;  hay  desiertos  inmensos, 
lagos  y  buenos  pastos:  sus  habitantes  se  dividen  en 
persas,  afghares,  tártaros,  uzbeks  y  turcomanos:  su 
industria  consiste  en  sederías,  tejidos  de  algodón, 
alfombras,  armas  de  fuego  y  sables  afamados:  hay 

minas  de  turquesas  y  rubíes:  el  Khorazan  está  es- 
puesto á  las  incursiones  de  las  hordas  de  bandidos 

del  Xorte, — El  Khorazan  era  antiguamente  una 
de  las  provincias  mas  florecientes  de  la  Persia;  pe- 

ro asolada  por  los  tártaros  por  espacio  de  muchos 
siglos,  ha  quedado  casi  reducida  á  un  desierto. 
KHORKHAXDJ,  GORGO  ó  CORCAXCE: 

ciudad  de  los  hunos  eftalitas,  en  la  Tranxosiana. 
KHORREMABAD,  CORBIEXA:  ciudad  de 

la  Persia  (Khuziatan),  capital  del  Luristan,  cerca 
de  Kerkah  al  S.  O.  de  Hamadan:  es  residencia  de 
un  khan,  y  tiene  un  castillo  fuerte. 
KHOSPUR  ó  KOSPUR:  ciudad  de  la  India 

Transgangética,  capital  del  Katchar.  (Véase  Kat- 
CIIAK. ) 

KHOSROU.  (Véase  Chosrroes.) 
KHOTAIS.  (Véase  Khotatis.) 
KHOTAX  ó  KHOTIAX:  ciudad  del  imperio 

chino  (Thian-chan-naulu),  al  S.  E.  de  Yarcant, 
á  los  31°  lat.  X.  y  78°  15'  loug.  E.:  su  industria 
consiste  en  fábricas  de  seda  y  tejidos  de  hilo:  es 
capital  del  principado  de  Khotau,  en  otro  tiempo 
independiente  y  hoy  tributario  de  la  China. 
KHOTIX  ó  CHOCZIX:  ciudad  de  la  Rusia 

europea,  (Besarabia.) 
KHOVARESM  ó  KHOWARESM.  (Véase Khabizm.) 

KHU-KHU-XOOR,  es  decir,  LAGO  AZUL: 

lago  del  imperio  chino,  situado  en  los  límites  oc- 
cidentales de  la  provincia  de  Kan-su,  á  los  3T  lat. 

X.  96"  long.  E.:  este  lago  está  rodeado  de  altas 
montañas  de  donde  salen  el  Hoang-ho,  elThaluen, 
el  Menan-kong,  &c.:  ha  dado  su  nombre  al  pais  cir- 

cunvecino que  está  habitado  por  los  mogoles  y  kal- 
mucos,  tributarios  de  la  China. 
KHULM  ó  KHULUM:  ciudad  del  Turkestan, 

capital  del  khanato  de  Khulm,  sobre  el  Khulm  al 
E.  de  Balk:  tiene  8.000  casas  y  dos  castillos  fuer- 

tes: el  khan  depende  de  el  de  Kanduz. 
KHURREM,  es  decir,  FAVORITA.  (Véase 

ROXELANA.) 

KHUZISTAX:  provincia  de  la  parte  meridio- 
nal de  la  Persia,  compuesta  de  tres  regiones  prin- 

cipales, el  Khusistan  propio  (la  antigua  Sariana) 
al  centro;  el  Lurestan  (Elymade)  al  X.,  y  el  ter- 

ritorio de  Ahuaz  (pais  de  los  usianos)  al  S.:  esta 

provincia  se  estiende  entre  los  30°  y  34°  lat.  N.,  y 
entre  los  50°  54°  long.  E.;  sus  límites  son  al  X.  el 
Kurdistan  persa;  al  X.  E.  el  Irac-Adjerai;  al  B. 
el  Farsistan,  del  cual  la  separa  en  parte  el  Tab; 
al  O.,  la  Turquía  asiática,  y  al  S.  el  golfo  Pérsico 
y  la  embocadura  del  Chat-el-Arab :  su  long.  es  de 
unas  72  leguas  de  X.  á  S.,  su  anchura  de  56  de 
E.  á  O.  y  su  superficie  se  calcula  en  3.432  leguas: 
una  pequeña  parte  del  Xorte  del  Khuzistan  per- 

tenece á  la  secta  de  los  parsis;  está  en  parte  sepa- 
lada  por  el  monte  Zerdkuh  ó  Kuh-i-Zerd,  de  lo 
restante  de  la  provincia,  con  inclinación  hacia  el 
golfo  Pérsico,  y  está  bañada  por  el  Tab,  al  E,,  por 
el  Djerahi  y  el  Carun  al  centro,  y  por  el  Kherkan 
al  O. 
KIA-HIXG:  ciudad  déla  China  (Tche-kiang), 

al  X.  E.  de  Hoang-tcheu;  es  grande,  comerciante 
y  muy  poblada:  tiene  espaciosos  arrabales,  multi- 

tud de  canales,  15  torres  de  mármol,  pórticos  y 
arcos  de  triunfo. 

KIA-KIXG:  emperador  de  la  China  (1795- 
1820),  era  hijo  de  Khiaug-hung  y  su  reinado  fué 
agitado  por  sediciones  continuas:  tuvo  por  succe- 
sor  á  su  hijo  Tao-Kuaug,  que  reina  actualmente. 
KIAKHTA:  ciudad  de  la  Rusia  asiática  (Ir- 

kutsk), al  S.  O.  de  Irkutsk  en  las  fronteras  de  Chi- 
na: tiene  4.200  hab.  sin  contar  la  guarnición  y  los 

estraujeros:  es  el  depósito  del  comereio  entre  la 
Rusia  y  la  China:  fué  fundada  en  1728  después  de 
un  tratado  de  comercio  entre  los  dos  imperios. 
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KIAMA:  ciudad  de  la  Nigricia  central  en  el 
Borgn,  la  mas  comercial  y  poblada  de  este  reino: 
tifcue  30.000  hab. 

KIANG:  palabra  china  que  significa  rio,  entra 
en  muchos  nombres  geográficos. 
KIANGARI,  G ANGRA:  ciudad  de  la  Tur- 

quía asiática  (Anatolia)  al  N.  E.  de  Angora:  es 
capital  de  un  livah  que  corresponde  á  una  parte 
de  la  antigua  Galacia  y  á  una  pequeña  porción  de 
la  Paflagonia. 
KIANG-NING:  ciudad  de  la  China.  (Véase 

Nan-King.) 
KIANG-SI:  provincia  de  la  China  al  S.  E.  en- 

tre las  de  Hu-pe  y  de  Anhoei  al  N.,  de  Tche- 
Kiang  al  N,  E.  de  Fu-Kiang  al  E.,  de  Kuang- 
tung  al  S.  y  de  Huuan  al  O.:  tiene  6.100.000 
hab.:  su  capital  es  Xau-tchang:  tiene  13  departa- 

mentos (Chui-tcheu,  Futecheo,  Jao-tcheo,  Kan- 
theu,  Ki-an,  Kian-tchaug,  Kieu-Kiang,  Kuang- 
sin,  Lin-Kiang,  Nan-an,  Nan-Kang,  Nan-tchang 
y  Yuan-tcheu):  su  suelo  es  muy  fértil  y  produce 
arroz,  té  verde,  yerbas  medicinales,  algodón  <kc.: 
hay  minas  de  oro,  plata,  cobre,  plomo,  hierro  &c.: 
su  industria  consiste  en  fábricas  de  paños  comu- 

nes, papel,  lacre,  efectos  barnizados  &c. 
KIAXG-SU:  provincia  en  la  parte  E.  de  la 

Cliina,  formada  de  la  parte  oriental  de  la  antigua 

provincia  de  Kianang:  se  halla  entre  los  30°  40'  y 
los  35°  10,  lat.  N.  y  entre  los  121*  35'  y  los  123° 
32'  long.  E.  y  confiua  al  N.  con  la  provincia  de 
.Changtung;  al  O.  con  la  de  An-hoei,  y  al  S.  con 
la  de  Tche-kiang;  el  mar  llamado  por  los  chinos 
mar  de  Oriente,  la  baña  al  E. :  su  long.  de  N.  á 
S.  es  de  96  leguas,  su  anchura  de  40,  y  su  superfi- 

cie de  unas  3.840:  la  provincia  de  Kiang-su  se  di- 
vide en  8  departamentos  (fu)  Hoei-an,  Kiang- 

ning,  Sin-Tcheu,  Sung-kian,  Sut-cheu,  Tchang- 
tcheu,  Tchin-kiang  y  Yang-tcheu,  que  contienen  8 
distritos  y  54  jurisdicciones:  Naw-king  es  la  capi- 

tal de  la  provincia. 
KIAYN-DEAYN,  llamado  también  THAN- 

LAUADY  K  IRAUADDY  OCCIDENTAL: 
rio  del  imperio  Birman,  cuyo  nacimiento  se  halla 
probablemente  en  el  reino  de  Assam,  desagua  en 
el  Iranaddy:  debió  su  primer  nombre  á  los  kiay- 
nes,  pueblo  salvaje  que  habita  en  sus  orillas. 
KIBURG.  (Véase  Kiburg.) 
KICHENEV  ó  KICHENEU:  ciudad  de  la 

Rusia  europea  (Besarabia)  al  N.  O.  de  Bendor; 
tiene  3.500  hab.:  reside  en  ella  e.xarca  metropoli- 

tano de  Kichenev  y  de  Khotin,  y  el  obispo  de  Ben- 
der  y  de  Akkerman;  hace  mucho  comercio. 

KIDDERMINSTER:  ciudad  de  Inglaterra 
(Worcester),  sobre  el  Staur  y  el  canal  del  conda- 

do de  Staftord;  tiene  20.165  hab.;  su  industria  con- 
siste en  fábricas  de  paños,  alfombras,  sederías  etc. 

KIDONIA  ü  HAIVALI,  Heraclea:  ciudad 
de  la  Turquía  asiática  (Anatolia)  sobre  el  golfo 
de  Adraraiti  al  N.  O.  de  Esmirna:  hay  un  colegio 
griego. 

KIEL:  ciudad  de  Dinamarca,  ducado  de  Hols- 
tein,  cabeza  de  partido  á  5|  leguas  E.  de  Bends- 

burgo,  y  á  16  N.  deHamburgo;  lat.  N.  54"  19'  43"; 

longitud  E.  13°  50'  14":  está  situada  en  una  len- 
gua de  tierra,  á  la  estremidad  de  una  profunda  en- 

senada formada  por  el  Báltico,  cuya  longitud  es 
de  2|  leguas,  y  la  anchura  media  en  H  y  en  el  cual 
desemboca  el  canal  de  Kiel :  la  ciudad  está  muy 
bien  edificada  y  sus  calles  son  rectas  y  bien  empe- 

dradas, posee  una  gran  plaza  de  mercado,  un  her- 
moso palacio  en  que  antiguamente  residían  los  du- 

ques de  Holsteiu,  tres  iglesias,  tres  hospitales,  uno 
de  ellos  militar,  un  hospicio  para  huérfanos,  y  otros 
de  obstetricia:  la  universidad  fué  fundada  en  1665; 
cuenta  26  profesores  y  238  estudiantes,  contenien- 

do ademas  una  biblioteca  de  60.000  vol.  Posee  fá- 
bricas de  tabaco,  de  sombreros  y  almidón,  y  refi- 

nos de  azúcar;  celebra  una  gran  feria  en  el  mes 

de  enero,  muy  concurrida  por  las  gentes  de  Sles- 
wig  y  del  Holsteiu;  constituye  su  población  1.075 
hab. :  los  alrededores  de  esta  ciudad  son  deliciosos; 
sobre  una  eminencia  se  ve  un  palacio  de  recreo, 
que  los  habitantes  de  esta  ciudad  hicieron  construir 
para  la  reina  de  Dinamarca,  y  desde  el  cual  se  dis- 

fruta un  hermoso  punto  de  vista  sobre  la  ensena- 
da, así  como  sobre  la  ciudad  y  la  campiña  inme- 

diata.— El  14  de  enero  de  1814  se  concluyó  en  Kiel 
un  tratado  entre  Suecia  y  Dinamarca,  por  el  cual 
esta  última  ciudad  aliada  hasta  entonces  de  Na- 

poleón, hizo  parte  de  la  coalición  que  se  formó  con- 
tra la  Francia. 

KIELCE:  ciudad  de  Polonia,  capital  del  pala- 
tinado  de  Cracovia  y  del  círculo  de  su  nombre,  dis- 

ta 181  leguas  N.  E.  de  Cracovia,  y  28-1  g.  g.  O. 
de  Varsovia;  es  sede  de  un  arzobispado;  está  bien 
construida  y  tiene  un  palacio  episcopal,  con  tribu- 

nal superior,  cuatro  iglesias,  una  de  ellas  colegia- 
ta, un  convento  de  monjas,  un  seminario,  un  gim- 

nasio, dos  escuelas,  academia  real  de  minas  y  tea- 
tro; esta  ciudad  hace  mucho  comercio  en  trigo  y 

utensilios  de  hierro:  los  judíos  no  pueden  residir  en 
ella:  su  población  consta  de  2.400  hab.;  en  sus  in- 

mediaciones se  esplotan  minas  de  cobre,  de  plomo  y 
de  hierrro. 

KIEN-LONG:  emperador  de  la  China.  (Véa- 
se Khian-Lüng. 
KIERSY'-DEL-OISE:  ciudad  de  Francia. 

(Véase  Qüierzy.) 
KIEU-KIANG:  departamento  de  la  China, 

provincia  de  Kiang-si;  la  ciudad  de  este  departa- 
mento dista  25  leguas  N.  de  la  del  de  Nan-tchan, 

está  situada  cerca  de  la  margen  derecha  del  Yang- 
tseu-Kiang,  á  4  leguas  mas  arriba  de  su  unión  con 

el  lago  Phoyang;  lat.  N.  29°  54'  O"  long.  E.  119° 
45'  41":  esta  ciudad  es  bastante  grande,  y  sus  mu- 

rallas están  en  muy  buen  estado:  las  calles  tienen 
buen  enlosado,  y  las  principales  están  guarnecidas 
de  tiendas;  las  casas  son  por  lo  general  de  poca 
apariencia,  y  entre  ellas  se  ven  jardines  y  campos 
cultivados,  que  ocupan  gran  parte  del  espacio  com- 

prendido dentro  de  los  muros:  es  población  de  mu- 
cho comercio. 

KIEV,  KIOW  ó  KIOVI A,  en  polaco  "Kijow:" 
ciudad  de  la  Rusia  europea,  capital  del  gobierno 
y  del  distrito  de  su  nombre,  residencia  de  un  arzo- 

bispo, de  un  gobierno  civil  y  de  otro  militar:  está 
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situada  en  la  margen  derecha  del  Dniepr;  y  dista 

192  leguas  de  San  Petersburgo:  latitud  N.50°21' 
O'":  long.  E.  34°  9'  41":  se  divide  en  tres  partes; 
la  Ciudad  Vieja,  situada  en  una  eminencia  hacia 
el  N. ;  el  Podol  ó  Ciudad  Baja,  mas  abajo  de  la  an- 

terior, en  el  llano,  y  el  Petcbersk  ó  fortaleza,  en 
una  altura  hacia  el  S.,  y  cerca  del  Dnierp:  cuenta 

esta  población  3.100  casas,  parte  de  piedra  y  par- 
te de  madera,  que  forman  calles  estrechas  é  irre- 

gulares: la  ciudad  de  Kiev  es  considerada  por  los 
rusos  como  santa,  tanto  en  razón  de  los  muchos 

edificios  y  de  las  reliquias  que  contiene,  cuanto  por- 
que en  ella  se  convirtió  al  cristianismo  Vladimiro 

el  Grande  con  todo  su  ejército  en  el  año  de  989: 
cuenta  esta  ciudad  25  iglesias  griegas,  una  católi- 

ca, un  templo  luterano,  9  conventos  griegos,  un 
hospicio  para  niiios  espósitos,  una  casa  de  huérfa- 

nos, 3  casas  de  misericordia  y  un  hospital  de  ca- 
ridad, un  gimnasio  y  varias  escuelas  públicas:  ha- 

ce bastante  comercio  con  el  interior  del  imperio, 

y  el  que  hace  con  Odesa  ha  tomado  mucho  incre- 
mento de  algún  tiempo  á  esta  parte:  se  carece  de 

datos  positivos  acerca  de  la  época  de  la  fundación 
de  esta  ciudad:  algunos  la  atribuyen  á  los  sárma- 
tas,  quienes,  según  se  cree,  fueron  espulsados  por 
los  eslavones,  procedentes  de  las  riberas  del  í)a- 
nubio;  otros  escritores  pretenden  que  sus  fundado- 

res fueron  tres  príncipes  eslavones:  según  los  ana- 
les polacos,  su  fundación  remonta  hasta  el  año  de 

430  de  Jesucristo,  y  pertenecía  á  los  khazares;  y 
habiendo  sacudido  el  yugo  de  estos  Oskold  y  Dir, 
príncipes  célebres  por  sus  proezas,  reinaron  en  ella: 
en  el  sigla  IX  Burik,  jefe  escandinavo,  consolidó 
su  poder  en  Kiev,  que  en  aquella  época  llegó  á  ser 
capital  de  la  Rusia  meridional:  en  1037  fué  esta 
ciudad  erigWa  en  capital  de  toda  la  Rusia  por  el 
gran  duque  laroslav,  y  sus  suceesores  tuvieron  la 
corte  en  ella  hasta  el  año  de  115T:  padeció  mu- 

cho posteriormente  de  resultas  de  los  incendios  y 

las  guerras,  y  después  de  haber  pertenecido  alter- 
nativamente á  principes  lituanios,  á  los  polacos, 

tártaros,  y  á  un  khan  de  Crimea,  volvió  á  poder 
de  los  rusos  en  1667. 

KIEVEROYA-HORKA:  pueblo  de  Rusia 
(Pskov),  cerca  de  Porkov:  Esteban  Battori,  rey 
de  Polonia,  é  Ivan  IV,  czar  de  Rusia,  concluyeron 
allí  en  1582  por  mediación  del  papa  Gregorio 
XIII,  un  tratado,  por  el  que  la  Rusia  cedia  la  Li- 
vonia  á  la  Polonia. 

KILDARE:  ciudad  de  Irlanda  (Leinster),  ca- 
pital de  condado  al  S.  O.  de  Dublin:  tiene  180  ca- 

sas, ruinas  de  una  hermosa  torre  y  de  una  catedral : 
en  otro  tiempo  fué  plaza  fuerte  y  muy  poblada, 
hoy  está  arruinada  á  causa  de  las  guerras  civiles 
de  Irlanda. — El  cond:ido  de  Kildare  esta  situado 
entre  los  de  Meath  al  X.,  de  Dublin  y  de  Wicklow 
al  E.,  de  Carlow  al  S.,  del  Rey  y  de  la  Reiua  al 
O.:  tiene  125.000  hab.,  su  terreno  es  pantanoso, 
pero  fértil. 
KILDARE   (conde  de).  Véase  Petty. 
KILH  AMIT AS :  los  historiadores  del  reino  uni- 
do de  la  Gran  Bretaña  designan  con  este  nombre 

los  individuos  de  una  secta  metodista,  fundada  en 
el  año  de  1796  por  Alejandro  Rilham. 

KILIA  (XovA) :  ciudad  fuerte  de  la  Rusia  euro- 
pea (Besarabia),  en  la  margen  izquierda  del  Da- 

nubio, al  S.  de  Bender:  tiene  6.000  habitantes:  ha- 
ce comercio  con  la  Valaquia,  la  Bulgaria  y  la  Mol- 

davia. 

KILIAX  (S.):  irlandés,  discípulo  de  S.  Colom- 
ban,  pasó  á  Germania  en  685,  convirtió  á  la  Fran- 
conia,  y  sufrió  martirio  en  Wurtzburgo  en  689. 

KILIAX:  familia  de  grabadores  de  Augsbur- 
go,  que  tiene  por  jefe  á  Lucas,  1579-1637,  que  se 
formó  en  Italia  y  grabó  los  cuadros  de  P.  Verone- 
so,  Tintoreto,  Miguel  Ángel,  &c.— G.  Cristóbal, 
uno  de  los  descendientes,  formó  una  colección  de 

la  obra  de  los  Kilian  (en  la  biblioteca  de  Augs- burgo). 

KILIDH  BAHR  (es  decir,  llave  del  mak),  ó 
AXTIGUO  CASTILLO  DE  EUROPA:  villa  y 

fuerte  de  la  Turquía  europea,  en  Romelia,  sanjaca- 
to,  y  á  8  leguas  S.  S.  O.  de  Galípoli,  á  orillas  del 
canal  de  los  Dardanelos,  enfrente  del  fuerte  de  His- 
sar-Sultani;  está  situado  en  la  costa  de  Asia;  la 
anchura  del  canal  entre  estos  dos  fuertes,  es  solo 
de  5.600  á  6.300  pies:  la  forma  singular  del  fuerte 
de  Kilidh-Bahr,  indica  que  fué  construido  bajo  el 
imperio  de  Oriente;  es  el  mas  antiguo  de  los  fuer- 

tes que  defienden  el  canal:  está  dominado  por  to- 
das partes,  es  poco  á  propósito  para  sostener  una 

larga  defensa,  y  esta  montado  de  cañones  de  grue- 
so calibre:  parte  de  la  guarnición  ocupa  el  fuerte, 

y  lo  restante  está  en  la  villa,  que  se  compone  de 
unas  500  casas  habitadas  por  turcos. 
KILIDJE-ARSLAX:  nombre  de  muchos  sul- 

tanes Seldjucidas  de  Konieh:  el  primero  reinó  des- 
de 1092  hasta  1107,  el  segundo  desde  1155  hasta 

1192  (este  hizo  por  mucho  tiempo  la  guerra  á  los 

griegos  y  les  quitó  muchas  plazas;  pero  se  vio  siem- 
pre obligado  á  sofocar  las  rebeliones  incesantes  de 

ios  príueipes  de  su  familia);  el  tercero  desde  1204 
á  1210  (fué  destronado  por  su  tio  Azzedin). 
KILKEXXY:  ciudad  de  Irlanda  (Leinster), 

capital  del  condado,  al  S.  O.  de  Dublin  sobre  el 
Xore:  tiene  23.710  habitantes,  es  sede  de  un  obis- 

pado, hay  un  castillo  fuerte,  catedral,  palacio  epis- 
copal y  muchas  minas;  su  industria  consiste  en  lane- 

rías, cobertores  finos  y  almidón:  en  las  inmediacio- 
nes hay  serrerías  hidráulicas:  Kilkenny  fué  muchas 

veces  residencia  de  los  parlamentos  de  Irlanda,  y 
dio  su  nombre  á  las  constituciones  de  Kilkenny, 
hechas  en  el  reinado  de  Eduardo  III,  y  que  asegu- 

raban importantes  privilegios  a  Irlanda. — El  con- 
dado de  Kilkenny  está  situado  entre  los  de  la  Rei- 

na (Queen's)  al  X.,  de  Carlow  al  E.,  de  Tipperary 
y  de  Waterford  al  S.  y  al  O.:  tiene  178.000  habi- 

tantes; su  clima  es  sano  y  hay  pocos  pantanos;  su 
suelo  es  fértil  y  hay  muchas  minas  de  hulla,  hierro, 
cobre,  &c.;  canteras  de  mármol  y  de  cal. 
KILLARXEY:  ciudad  de  Irlanda,  provincia 

de  Mnnster,  condado  de  Berry,  baronía  de  Magu- 
nihy;  dista  5  leguas  S.  S.  E.  de  Tralle,  y  12  O.  X. 
O.  de  Copk;  esta  situada  cerca  de  la  orilla  oriental 
del  lago  de  su  nombre :  es  residencia  de  un  obispo 
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católico;  está  bien  construida,  es  floreciente  y  muy 
frecuentada  á  causa  del  lago  inmediato:  celebra  fe- 

rias los  días  4  de  julio  y  11  de  noviembre:  su  po- 
blación consta  de  5.000  habitantes,  casi  todos  ca- 
tólicos: cerca  de  esta  ciudad  se  ven  las  ruinas  de  la 

abadía  de  Mucruss. 

KILL  ARNEY  (lago  de)  :  lago  de  Irlanda,  pro- 
vincia de  Munster,  condado  de  Kerry,  cerca  y  al 

S.  O.  de  la  ciudad  de  Killarney:  este  lago  se  com- 
pone de  tres  partes  distintas,  designadas  con  las 

denominaciones  de  lago  Inferior,  lago  del  Medio  ó 
lago  Turk,  y  lago  Superior:  el  lago  Inferior  que  es 
el  mas  considerable  y  septentrional,  tiene  l-i  leguas 
de  largo  sobre  |  de  ancho;  el  lago  Turk,  algo  mas 
de  I  de  legua  de  largo  y  ¿  de  ancho:  el  lago  Supe- 

rior está  por  todos  lados  rodeado  de  montañas  que- 
l)radas,  escepto  al  N.  E.,  por  cuya  banda  un  canal 
largo  y  estrecho  le  da  comunicación  con  el  lago 
Turk:  este  lago  y  el  Inferior  solo  están  separados 
por  una  estrecha  península  y  algunas  islas,  entro 
las  cuales  hay  pequeños  estrechos  navegables  para 
barcas;  estos  dos  lagos  se  hallan  costeados  al  S. 
O.  por  montañas  escarpadas,  pero  en  todos  sus  rum- 

bos presentan  campiñas  bien  cultivadas :  en  la  ori- 
lla del  canal  que  une  á  los  lagos  Turk  y  Superior  se 

halla  la  roca  llamada  Nido  del  Águila,  admirable 
por  sus  ecos,  pues  el  sonido  de  una  bocina  produce 
allí  un  ruido  igual  al  de  100  instrumentos,  y  la  des- 

carga de  un  fusil  produce  una  serie  de  tiros  seme- 
jantes á  un  horroroso  trueno:  se  encuentran  en 

aquellas  montañas  vestigios  de  antiguas  minas  de 
cobre,  de  plomo  y  de  hierro,  y  en  la  isla  de  Ross 
hay  ricas  minas  de  cobre  y  de  plomo. 

KILLIS:  ciudad  de  la  Turquía  asiática  (Siria), 
al  N.  de  Alepo:  tiene  12.000  habitantes:  su  indus- 

tria consiste  en  tejidos  de  algodón;  hay  casas  de 
monta  y  minas  de  hulla  muy  afamadas. 
KILLY-LEAGH: ciudad  de  Irlanda  (Dowm), 

al  S.  E.  de  Belfast:  tiene  fábricas  de  telas  de  hilo; 
es  patria  de  Hans  Sloane. 
KILMAINE:  (C.írlos  José)  :  general  de  la  re- 

pública francesa;  nació  en  Dublin  en  1154,  murió 
en  Paris  en  1169,  hizo  la  campaña  de  América  á 
las  órdenes  de  Lafifayette,  fué  empleado  como  gene- 

ral de  brigada  en  el  ejército  del  Norte  y  en  la  Ven- 
dée;  se  distinguió  en  Italia,  en  Mantua  y  en  Casti- 
glione,  y  fué  nombrado  general  en  jefe  del  ejército 
destinado  á  desembarcar  en  Irlanda;  pero  no  llegó 
á  verificarse  la  espedicion:  colocado  después  á  la 
cabeza  del  ejército  de  Helvecia,  fué  poco  afortuna- 

do, y  por  lo  tanto  le  reemplazó  en  el  mando  Mas- 
sena. 

KILMAINHAM:  pueblo  de  Irlanda  (Dublin), 
al  O.  de  esta  ciudad,  de  la  que  se  considera  como 
un  arrabal :  hay  un  hospicio  real  para  los  inválidos. 
KILMALLOCK:  ciudad  de  Irlanda  ( Lime- 

rick),  al  N.  O.  de  Charleville;  fué  muy  importante 
y  hermosa  en  el  siglo  XV,  pero  hoy  está  casi  arrui- 
nada. 
KILMARNOCK  ó  SAN  M ARNOCH :  ciudad 

de  Escocia  (Ayr):  tiene  17.000  habitantes:  hay 
muchas  casas  de  elegante  arquitectura,  casa  de 
ayuntamiento  y  un  colegio :  su  industria  consiste  en 

Tomo  IV. 

hilanderías,  fábricas  de  alfombras,  cobertores,  &c. : 
hay  un  camino  de  hierro  que  conduce  al  puerto  de 
Troon:  á  corta  distancia  de  esta  ciudad  existen  las 
ruinas  del  castillo  de  Kilmarnock. 
KILONGO :  ciudad  de  la  Guinea  inferior,  reino 

y  á  8  leguas  N.  O.  de  Loango,  cerca  del  Atlánti- 
co: hace  mucho  comercio  en  marfil:  dicen  los  viaje- 
ros que  sus  habitantes  son  de  costumbres  muy  re- 

KILSYTH:  lugar  de  Escocia,  condado  y  á  3  le- 
guas S.  S.  O.  de  Stirling,  presbiteriato  y  á  igual 

distancia  N.  E.  de  Glasgow,  en  el  camino  de  esta 
ciudad  á  Edimburgo,  y  cerca  del  canal  de  Forth- 
y-Clyde:  sus  habitantes,  en  número  de  4.260,  se 
ocupan  casi  esclusivamente  en  la  fabricación  de  te- 

jidos para  las  fábricas  de  Glasgow:  el  mineral  de 
hierro  es  allí  muy  abundante:  celebra  5  ferias;  Kil- 
syth  daba  antiguamente  el  título  de  vizconde  á  la 
familia  de  Livengstone,  proscripta  en  1115  por  su 
adhesión  á  los  Estuardos. 

KILWINNING:  lugar  de  Escocia,  condado  y 
a  4  leguas  N.  de  Ayr,  presbiteriato  y  á  |  N.  N. 
O.  de  Irvine;  está  situado  en  la  margen  izquierda 
del  Rye :  vénse  en  él  las  ruinas  de  la  magnífica  aba- 

día de  San  Winuiug,  fundada  en  1140  por  Hugo 
de  Morrevile,  lord  Cunningham,  y  destruida  en 
tiempo  de  la  reforma:  la  parroquia  de  Kilwinning, 
contiene  3.696  habitantes. 

KIMBOLTOM,  CINNIBANTUM:  ciudad  de 
Inglaterra  (Huntingdon),  al  S.  O.  de  Huntingdon : 
tiene  1.600  habitantes;  fué  en  otro  tiempo  impor- 

tante, pero  hoy  está  decaída:  hay  un  hermoso  cas- 
tillo del  duque  de  Mancliester. 

KIMENGARD.  f  Véase  Kymennegard.) 

KIMITO :  isla  de  la  Rusia  europea,  á  los  19°  50' 
long.  E.,  60°  24'  lat.  N.;  tiene  6.000  habitantes. 
KIMPOLUNG  ó  LANGENAU:  ciudad  de 

Valaquia,  al  N.  O.  de  Bukharest. 
KINBURN:  fortaleza  de  la  Rusia  europea  (Tau- 

ride),  al  S.  de  Otchakov,  con  un  arrabal  pequeño: 
Souvarow  ganó  en  sus  inmediaciones  una  victoria 
memorable  á  los  turcos. 

KINC  ARDINE :  condado  de  Escocia,  confinan- 
te al  N.  con  el  de  Aberdeen,  del  cual  le  separa  en 

parte  el  Dee,  al  E.  con  el  mar  del  Norte,  y  al  S.  O. 
con  el  condado  de  Forfar,  del  que  le  separa  en  gran 

parte  el  North-Esk:  está  comprendido  entre  los  56° 
45'  y  los  51°  9'  lat.  N.,  y  entre  los  0°  53'  y  los  1°  36' 
long.  E.:  tiene  9  leguas  de  largo  del  N.  E.  al  S.  O., 
4  en  su  anchura  media,  y  32  de  superficie:  las  cos- 

tas están  generalmente  erizadas  de  peñascos,  que 
alcanzan  hacia  el  S.  hasta  800  pies  de  elevación,  y 

solo  presentan  los  puertos  de  Berwik  y  de  Strue- 
haven:  el  clima  es  muy  crudo  en  invierno,  en  la 
parte  superior  de  los  Grampianos;  una  multitud  de 
aves  acuáticas  frecuentan  las  costas :  en  la  parte  S. 

O.  está  el  ruinoso  lugar  de  Kincardine,  del  cual  es- 
te condado  ha  tomado  el  nombre. — Muchas  ciuda- 

des de  Escocia  llevan  también  el  nombre  de  Kin- 
cardine, principalmente  un  puerto  pequeño  que  hay 

en  la  embocadura  del  Forth,  y  tiene  2.000  habi- 
tantes. 

KIN-CHA-KIANG:  rio  del  imperio  chino,  na- 
69 
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ce  eu  el  pais  de  Khukhu-uoor,  baña  eu  Chiüa  las 
provincias  de  Sse-tchuan  y  de  Inu-nan,  y  juntán- 

dose con  el  Ya-lnng-kiang,  forma  el  Yang-tse- 
kiang. 
KING  (William) :  prelado  irlandés;  nació  en 

Autrim  en  1650,  murió  en  1729,  tomó  partido  por 
el  príncipe  de  Orange;  en  1102  fué  nombrado  ar- 

zobispo de  Dublin  y  desempeüó  por  muclios  años 
las  funciones  de  lord  juez  eu  Irlanda:  se  le  debe, 
ademas  de  muchas  obras  de  controversia,  un  trata- 

do célebre  "De  origine  mali,"  1702,  que  suscitó  vi- 
vas disputas  entre  él,  Bayle  y  Leibnitz;  este  trata- 

do ha  sido  traducido  al  inglés  por  Law  que  agregó 
á  él  las  objeciones  de  los  adversarios  de  King. 
KING  (William):  escritor  inglés  notable  por 

su  estilo  satírico,  nació  eu  Londres  eu  1663;  eu 
1692  fué  secretario  del  príncipe  Jorge,  obtuvo  des- 

pués algunos  destinos,  que  renunció  para  entregar- 
se á  las  letras  y  murió  en  Londres  en  1712:  escri- 

bió: "Diálogos  de  los  muertos,  1697;  Yiaje  á  Lon- 
dres, 1698;"  una  traducción  en  verso  del  "Arte  de 

amar,  de  Ovidio,  1708;  El  Arte  de  la  cocina,"  poe- 
ma, 1708,  y  folletos  políticos:  en  1776  se  publicó 

una  edición  de  sus  obras  eu  3  volúmenes  cu  8.° 
KIXG:  isla  de  Australia,  eu  el  estrecho  de  Bass, 

entre  la  nueva  Holanda  y  la  Tasmania :  fué  descu- 
bierta por  Head  en  1799. 

KING-KI-TAO:  capital  del  reino  de  Corea. 
(Yéase  Han-Yakg.) 
KINGS  (es  decir,  libkos):  palabra  china  que 

se  aplica  en  general  á  todos  los  libros  escritos  por 
los  filósofos  chinos,  designa  mas  especialmente  cin- 

co obras  que  gozan  entre  ellos  de  una  autoridad  sa- 
grada: "Y-King,"  cosmogonía;  "Chi-King,"  can- 

tos populares;  "Chu-Kiug,"  libro  de  los  anales, 
obra  de  Confucio;  "Li-Ki,"  libro  de  los  ritos  y  ce- 

remonias religiosas  y  "Tchum-Tsien,"  crónica  del 
reino  de  Lou,  patria  de  Confucio:  algunas  veces  se 

agrega  también  á  estos  libros  el  "Taote-Kink"  (de Lao  Tseu). 

KING'S  CUNTY  (es  decir,  Condado  del  Rey): 
en  Irlanda,  en  el  Leinster,  entre  los  de  Kildare  al 
B.,  de  Meath  y  West-Meath  al  N.,  de  Roscommon 

al  O.,  de  TipiJerary  al  S.:  tiene  144.000  habitan- 
tes: su  capital  es  Philipstown:  fué  formado  eu  el 

reinado  de  María,  y  recibió  su  nombre  en  konor 
de  Felipe,  rev  de  España,  esposo  de  aquella  reiua. 

KING'S  MÜXTAIX:  moutañade  los  Estados- 
Unidos  en  la  parte  O.  de  la  Carolina  del  Norte,  al 
O.  de  Charlottemburg:  los  ingleses,  mandados  por 

el  mayor  Ferguson,  fueron  derrotados  en  esta  mon- 
taña por  los  americanos,  á  las  órdenes  de  los  coro- 
neles Williams  y  Cleveland,  el  7  de  octubre  de 

1780. 

KINGSTON,  llamado  KINGSTON  DEL  T A- 
MESIS:  ciudad  de  Inglaterra  (Surrey),  al  S.  O. 
de  Londres:  tiene  7.257  habitantes;  hay  una  igle- 

sia muy  grande  y  casa  de  ayuntamiento;  fué  esta- 
ción romana  muy  importante,  y  después  fortaleza 

real  y  dominio  de  la  corona. 
KINGSTON-UPON-HULL:  ciudad  de  In- 

glaterra (Yorck).  (Véase  Hull.) 
KINGSTON:  ciudad  y  puerto  de  la  Jamaica 

(Antillas),  sobre  la  costa  S.,  á  los  78°  53'  long. 
O.,  18'  O'  lat.  N.:  tiene  de  40  á  50.000  habitantes, 
buen  muelle,  hermosa  iglesia,  hospitales,  &c.;  está 
espuesta  á  frecuentes  inundaciones:  fué  fundada  en 
1693,  después  de  la  destrucción  de  Puerto  Real; 
pero  hasta  1802  no  fué  erigida  en  ciudad:  en  1843 
sufrió  un  iucendio. 

KINGvSTON:  ciudad  de  la  América  inglesa 

(Alto  Canadá,  á  orillas  del  San  Lorenzo,  en  la  es- 
trcmidad  N.  E.  del  lago  Ontario,  fué  capital  de  to- 

do el  Canadá  desde  1839  hasta  1843:  tiene  5.000 

habitantes,  puerto  naval  y  arsenal  para  la  construc- 
ción de  buques  de  la  marina  real :  es  el  depósito  de 

todo  el  comercio  entre  Montreal  y  la  región  de  los 

lagos  al  E. KINGSTON:  nombre  de  muchas  ciudades  de 

los  Estados-Unidos,  en  la  Carolina  del  Norte,  en 
el  estado  de  Nueva- York. — De  una  ciudad  de  la 

Guinea  inglesa  (Sierra  Leona),  al  S.  E.  de  Free- 
town, fundada  en  1809. 

KINGSTON  (Isabel  Chudleigh,  duquesa  de): 
dama  inglesa,  célebre  por  su  vida  aventurera;  nació 
eu  1720  en  el  Devoushire,  fué  al  principio  dama  de 
honor  de  la  princesa  de  Gales:  tuvo  por  amante  al 
duque  de  Hamiltou,  después  casó  en  secreto  con  el 
capitán  Herbey,  con  quien  no  pudo  vivir,  y  enton- 

ces se  decidió  á  viajar,  siendo  muy  bien  acogida  por 

el  gran  Federico  en  Berliu,  y  por  la  electriz  de  Sa- 
jouia  en  Dresde;  volvió  á  Inglaterra,  y  después  de 
lograr  la  anulación  de  su  matrimonio,  se  casó  cou 
el  duque  de  Kingston,  de  quien  quedó  viuda  y  he- 

redera de  inmensos  bienes;  los  parientes  del  duque 

lograron  que  fuese  condenada  como  bígama,  hacién- 
dola perder  el  título  de  duquesa;  pero  no  consintie- 

ron romper  el  testamento  que  la  aseguraba  la  for- 
tuna de  su  segundo  marido:  entonces  emprendió 

nuevos  viajes,  y  en  Polonia  inspiró  una  ardiente 
pasional  príncipe  Radziwil:  murió  en  1778  en  el 
castillo  de  Saint-Assise,  cerca  de  Foutainebleau. 
KINGSWINFORD:  villa  de  Inglaterra,  con- 

dado, á  5^  leguas  S.  de  Stafiford,  y  á  1  N.  de  Stour- 
bridge ;  huudred  ó  partido  de  North-Seisdon ;  esta 
ciudad  es  muy  floreciente  con  motivo  de  sus  muchos 
hornos  de  vidrio  y  alfarerías  acreditadas,  cuyos  pro- 

ductos mantienen  uu  comercio  activo,  facilitado  por 

los  canales  de  Dudley,  Stourbridge,  Wolverham- 
tou  y  Stafford;  tiene  de  población  11.022  habi- 
tantes. 
KING-TCHEU:  departamento  de  la  China, 

provincia  de  Hu-pe;  la  ciudad  de  este  departamen- 
to se  halla  á  36i  leguas  O.  de  la  del  de  Wutchhang, 

en  la  margen  izquierda  del  Yang-tseu-kiang:  la- 
titud N.  30°  26' 40",  long.  E.  115°  46'  1";  es  gran- 

de y  está  bien  construida  y  fortificada;  se  divide  en 
dos  partes,  la  una  ocupada  por  chinos,  y  la  otra  por 

tártaros;  esta  ciudad  se  halla  en  un  estado  flore- 
ciente, tanto  por  su  comercio  cuanto  por  su  nave- 

gación: el  departamento  comprende  ocho  jurisdic- 
ciones. 
KING-TE-CHING:  villa  de  la  China,  provin- 

cia de  Kiang-si,  departamento  de  Yoa-tcheu,  á  27 
leguas  E.  N.  E.  de  la  ciudad  del  departamento  de 

Nautchhang,  á  orillas  de  un  hermoso  rio  que  se  di- 
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rige  al  lago  Phoyang;  lat.  N.  29°  15'  56"  long.  E. 
120°  5V  24";  esta  villa  ocupa  una  estension  de  1 J 
leguas  á  lo  largo  de  la  margen  del  rio,  y  sus  casas 
están  muy  agrupadas:  la  porcelana  que  en  ella  se 
trabaja  es  reputada  como  la  mejor  de  la  China,  y 
para  su  cochura  hay  500  hornos  eu  continua  activi- 

dad: la  población  de  esta  vil'a  es  tan  numerosa  co- 
mo la  de  las  ciudades  mas  grandes  de  la  China,  y 

los  autores  están  acordes  en  darle  mas  de  1.000.000 

de  habitantes,  la  policía  es  allí  muy  vigilante,  á 
ningún  estranjero  se  le  permite  pasar  la  noche  en 
«lia,  y  se  vé  precisado  á  ir  á  dormir  en  las  barcas 

que  se  hallan  en  el  rio.' 
KINGTON  ó  KINETON:  ciudad  de  Inglater- 
ra, condado  y  á  5¿  leguas  N.  O.  de  Hereford,  y  á 

4  O.  de  Leominster,  partido  de  Huntington,  está 
situada  al  pié  del  monte  Bradnor  y  á  orillas  del 
Ariao,  á  la  estremidad  superior  del  canal  de  su  nom- 

bre: sus  casas  son  de  buena  fábrica,  tiene  una  es- 
cuela gratuita:  es  pais  industrioso,  pues  posee  una 

fundición  de  hierro,  una  fábrica  de  clavazón  y  mu- 
chas de  paño:  esta  ciudad  es  muy  antigua,  y  en 

otro  tiempo  tenia  un  palacio:  su  población  consta 
de  1.980  habitantes. 

KINGTON  ó  KINETON:  partido  de  Inglater- 
ra, al  S.  del  condado  de  Warwick,  forma  cuatro  di- 

visiones y  contiene  22.151  habitantes. 
*  KINO  (EusEBio  Franci.sco)  :  natural  de  Tren- 

to,  ciudad  de  Italia;  abrazó  el  instituto  de  la  Com- 
pañía de  Jesús  en  los  Estados  de  Baviera,  donde 

fué  nombrado  por  el  serenísimo  duque  de  ese  título 
para  una  cátedra  de  matemáticas  en  la  universidad 
de  Inglostad:  en  esta  ciencia,  así  como  en  la  astro- 

nomía, fueron  muy  raros  sus  conocimientos,  como 
lo  veremos  en  el  discurso  de  este  artículo:  aun  exis- 

te en  algunas  curiosas  bibliotecas  su  famoso  escrito 
sobre  el  cometa  del  año  de  1680,  que  dio  lugar  á 
las  controversias  que  hubo  entre  él  y  el  Dr.  D.  Car- 

los de  Sigüenza  y  Góngora,  uno  de  los  mayores  sa- 
bios que  ha  tenido  México.  Sus  estraordiuarios  ta- 

lentos y  no  menos  relevantes  virtudes,  lo  hacían 
uno  de  los  sugetos  mas  apreciables  en  su  provincia. 
Pero  habiendo  tenido  una  gravísima  enfermedad, 
hizo  voto  á  San  Francisco  Javier  de  pasar  á  mi- 

sión á  Indias;  y  habiéndolo  solicitado  eficazmente 
del  padre  Carlos  de  Noyelle  (entonces  vicario  ge- 

neral de  la  orden  y  después  XII  general),  fué  des- 
tinado para  la  provincia  de  Nueva  España,  á  la 

que  debia  ilustrar  tanto  con  su  saber  y  con  su  celo 
apostólico.  En  1681  llegó  á  México,  sin  haber  he- 

cho la  profesión  solemne,  que  no  hizo  hasta  el  15 
de  agosto  del  año  de  1684.  Desde  el  26  de  febrero 
de  1677  habia  el  rey  Carlos  II  ordenado  al  Sr.  ar- 

zobispo virey  D.  Fr.  Payo  Enriquez  de  Rivera,  en- 
cargase la  conquista  y  población  de  California  (la 

Baja)  al  almirante  D.  Bernardo  de  Piñadero  bajo 
ciertas  condiciones,  y  no  pudiendo,  se  buscase  per- 

sona que  quisiera  encargarse  de  esta  comisión,  ó 
se  emprendiese  á  espensas  de  la  corona.  No  pudo 
efectuarse  este  proyecto  hasta  fines  del  año  de  82, 
en  que  partió  á  dicha  península  D.  Isidro  Atondo, 
acompañado  de  dos  padres  jesuítas  de  los  que  tra- 

bajaban en  las  misiones  vecinas  de  Sonora  y  Sina- 
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loa:  uno  de  estos  fué  el  P.  Kino,  quien  ademas  del 
título  de  superior  llevaba  el  de  cosmógrafo  mayor, 
nombrado  por  el  rey,  para  la  demarcación  de  los 
puertos.  Al  año  siguiente  de  83,  á  5  de  abril,  to- 

maron posesión  de  dicho  reino  en  el  puerto  que  se 
llamó  de  la  Paz:  los  misioneros  comenzaron  á  for- 

mar su  primera  reducción,  procurando  atraer  con 
dones  y  caricias  a  los  indígenas;  pero  no  pudieron 

conseguirlo,  y  abandonando  aquel  punto  se  pasa- ron el  6  de  octubre  á  la  ensenada  de  San  Bruno, 

donde  ya  se  pudo  fabricar  habitación,  y  comenzar 
á  reunirá  los  indios  de  las  naciones  délos  "edues" 
y  "didius,"  que  fueron  los  primeros  ueófitos.  En  di- 

ciembre del  mismo  año  hicieron  otras  entradas  á 

lo  interior,  para  reconocer  el  terreno  y  ver  las  pro- 
babilidades que  habria  de  poderse  seguir  aquella 

conquista.  Los  dos  padres,  nuestro  Kino  y  Pedro 
Matías  Gogni,  trabajaban  incesantemente  en  gran- 

jearse el  afecto  y  amor  de  aquellos  bárbaros; 
y  habrían  reducido  á  muchos  millares  y  formado 
desde  entonces  diversas  reducciones,  á  no  ser  por 

los  embarazos  que  continuamente  ponían  los  solda- 
dos y  oficiales  españoles,  más  atentos  á  sus  intere- 
ses personales  que  á  la  propagación  de  la  fe :  entre 

ellos  debe  contarse  el  maltrato  que  daban  á  los 
indios,  que  no  pocas  veces  llegó  á  comprometer  su 
existencia  y  la  de  los  misioneros.  En  fin,  por  enton- 

ces tuvo  que  abandonarse  la  misión,  que  después 
llevaron  á  cabo  otros  dos  grandes  jesuítas  (véase 
Salvatierr.\  y  Ugarte).  Poco  antes  de  que  esta 
misión  se  disolviese,  habia  partido  el  P.  Kino  para 

el  Yaqui,  llevando  consigo  uno  de  los  "didius"  y 
varios  curiosos  mapas  que  habia  formado  de  lo  des- 
cubierto. 

El  P.  Ensebio  Kino,  frustrada  la  conquista  de 

la  California,  volvió  luego  los  ojos  á  la  Pimeria  al- 
ta, siempre  sediento  de  la  conversión  de  los  genti- 
les, cuyo  celo  le  habia  sacado  de  la  Italia,  y  espe- 

rando quizá  poder  por  esta  otra  parte  facilitar  la 
entrada  á  sus  amados  californios.  Cumplidos  los 
tres  años  de  gobierno  del  P.  Luis  del  Canto,  le 
habia  succedido  en  el  oficio  de  provincial  el  P.  Ber- 

nabé Soto,  que  como  misionero  que  habia  sido  mu- 
chos años  entre  los  "tepehuanes,"  conocía  bien  el 

precio  de  estos  trabajos.  Desde  luego  hubiera  con- 
descendido con  los  santos  deseos  del  P.  Kino,  si  no 

le  detuviese  no  estar  señalada  del  rey  la  limosna 

para  aquella  nueva  misión,  y  antes  estar  prohibi- 
das nuevas  entradas  á  los  países  gentiles  sin  noti- 

cia y  conocimiento  de  los  Exmos.  vireyes.  Nada 
hay  difícil  al  celo  y  á  la  santa  libertad  de  un  varón 
apostólico.  El  P.  Kino  supo  representar  tan  viva- 

mente al  virey  la  utilidad,  y  aun  la  necesidad  de 
aquella  espedicion,  que  obtuvo  decreto  de  S.  E. 
para  que  se  exhibiese,  no  solo  la  limosna  necesaria 
para  la  misión  de  Pimeria,  sino  tambieu  otro  tanto 
para  una  nueva  misión  á  los  "seris"  en  la  provincia 
de  Sonora.  En  20  de  noviembre  salió  el  padre  de 
México  para  la  ciudad  de  Guadalajara.  Aquí  lo 
obligó  su  caridad  á  presentarse  á  la  real  audiencia. 
El  fervoroso  misionero  sabia  muy  bien  cuáu  grave 

retraente  es  á  los  indios  para  recibir  la  fe  y  redu- 
cirse á  población  y  vida  política»,  el  servicio  personal 
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en  haciendas  y  minas  á  que  los  obligaban  después 
de  su  bautismo.  En  esta  atención,  pretendió  exigir 
de  aquella  real  audiencia  despacho  para  que  los  in- 

dios que  convirtiese  á  nuestra  santa  fe,  no  pudiesen 
en  cinco  años  ser  compelidos  por  juez  alguno  al 
trabajo  de  minas  ó  haciendas.  Bien  poco  era  lo  que 
pretendía  el  jesuita  misionero  en  favor  de  los  neó- 

fitos, pues  desde  el  año  de  1607  estaba  mandado 
por  el  Sr.  D.  Felipe  III  que  los  ludios  reducidos  á 
nuestra  santa  fe  por  la  predicación  no  sean  enco- 

mendados, tributen,  ni  sirvan  por  diez  años,  y  lo 
mismo  ordenó  en  10  de  octubre  de  1618.  Determi- 

naciones dignísimas  de  los  reyes  católicos,  y  que 
como  tales  se  insertaron  en  la  "Recopilación  de 
leyes  de  ludias,"  ley  20,  tit.  1.°,  y  3.%  tit.  5.°  del 
lib.  6.°  En  el  mismo  año  de  86  en  que  el  P.  Kino 
pretendía  aquella  corta  exención  para  sus  neófitos, 
ó  porque  ignoraba  lo  mandado  por  el  Sr.  D.  Feli- 

pe III,  ó  porque  sabia  que  uo  se  observaba,  vino 
nueva  cédula  del  Sr.  D.  Carlos  II  con  fecha  de  14 
de  mayo,  en  que  ordenaba  a  los  vireyes,  audiencias 
y  gobernadores,  que  favoreciesen  muy  particular- 

mente á  los  eclesiásticos  eucomendados  de  la  re- 
ducción de  los  infieles,  y  que  éstos,  en  los  veinte 

años  primeros  sean  exentos  del  servicio  de  minas 
y  haciendas.  Con  tan  felices  principios  animado  el 
P.  Kino,  partió  para  la  Pimeria  en  16  de  diciem- 

bre. Obedecido  por  el  alcalde  mayor  de  Sonora  el 
despacho  de  la  real  audiencia,  pasó  el  celoso  minis- 

tro al  sitio  en  que  se  fundó  después  la  misión  de  los 
Dolores.  Los  moradores  de  aquellas  rancherías 
eran  los  que  con  mayores  ansias  habían  deseado  el 
bautismo  y  solicitado  misioneros.  En  un  terreno 
tan  bien  dispuesto  se  empleó  con  tanta  felicidad  el 
fervor  del  P.  Kino,  que  á  pocos  días  ya  tenia  un 
gran  número  de  catecúmenos  de  que  formó  el  pue- 

blo de  los  Dolores,  primogénito  de  sus  fatigas,  y 
que  cultivó  hasta  la  muerte.  De  aquí,  por  orden  del 
padre  visitador,  acudiendo  cada  dia  nuevas  gentes 
pasó  á  fundar  otros  diversos  pueblos:  el  de  Cabor- 
ca,  10  leguas  al  Poniente  del  de  los  Dolores,  á  que 
dio  el  nombre  de  San  Ignacio.  Los  habitadores  de 
este  pais  (dice  el  mismo  padre),  le  parecieron  los 
mas  afables  y  dóciles  de  cuantos  había  visto  hasta 
entonces.  Fundó  también  el  de  San  José  de  los 

"hymeris,"  muy  pocas  leguas  al  Xorte.  En  esta  ua- 
cion  habían  sido  tambieu  muy  antiguos  los  deseos 
de  tener  padres  que  los  instruyeseu,  y  no  menos  an- 

tiguo en  los  misioneros  de  Sonora  el  deseo  de  pasar 
á  sus  tierras,  lo  que  síd  embargo  no  había  podido 
ejecutarse  en  mas  de  40  años  que  era  conocida  es- 

ta gentilidad.  Siete  leguas  al  Oriente  de  los  Dolo- 
res fundó  otro  pueblo  con  la  advocación  de  2\  tra. 

Sra.  de  los  Remedios.  Para  atraer  á  los  mas  dis- 
tantes les  envió  una  embajada  con  el  indio  gober- 

nador del  pueblo  de  los  Dolores,  persona  entre  ellos 
de  mucha  autoridad.  IjOS  cuatro  pueblos  se  divi- 

dieron después  en  misiones,  quedando  los  dos  pri- 
meros á  cargo  del  P.  Kiuo.  Los  de  Sau  José  y  los 

Remedios,  no  pareciendo  tan  precisas,  se  desampa- 
raron después  de  algún  tiempo,  con  uotable  senti- 

miento del  mismo  P.  Kino. 

Por  el  año  de  1690,  á  consecuencia  de  la  revo- 

lución que  sufrió  la  Tarahumara  por  los  "janos,  yu- 
mas"  y  otras  naciones  que  se  habían  rebelado,  en- 

tre ellas  los  "chinipas,"  que  poco  faltó  para  que 
asesinasen  al  V.  P.  Juan  María  de  Salvatierra,  fué 
nombrado  éste  visitador  de  las  misiones  con  el  ob- 

jeto de  averiguar  la  conducta  observada  por  los 
misioneros  en  aquella  rebelión:  los  superiores,  con 
el  objeto  de  facilitar  mas  las  averiguaciones,  man- 
darou  retirar  á  sus  subditos  de  los  Remedios  y  Sau 

José  de  los  "hymeris,"  y  solo  el  P.  Kino  perseve- 
ró en  los  Dolores.  Entonces  tuvieron  oportunidad 

de  conocerse  es'tos  dos  grandes  siervos  de  Dios.  El 
P.  Juan  María  Salvatierra  por  la  primavera  del 
año  de  91  pasó  á  la  Pimeria  y  partido  de  Dolores, 
y  hallando  en  el  P.  Ensebio  Kino  un  hombre  muy 
semejante  á  sí  mismo  en  el  fervor  y  espíritu  apos- 

tólico, confirieron  varios  asuntos  importantes  a  la 
salvación  de  aquella  gentihdad.  Para  desvanecer 
las  adversas  preocupaciones  que  se  habían  en  Mé- 

xico formado  de  los  pimas,  pareció  conveniente  en- 
trar juntos  en  el  Xorte  y  al  Oriente  de  la  tierra,  y 

examinar  cuidadosamente  la  disposición  de  los  áni- 
mos. En  efecto,  de  los  Dolores  pasaron  á  los  "hy- 

meris" Caborca,  Tubutama  y  demás  misiones  poco 
antes  fundadas,  de  donde  vinieron  á  formar  el  pro- 

yecto de  conquistar  los  demás  pimas  tendidos  al 
Poniente  hacia  el  mar  de  California,  y  luego  por 
otro  rumbo  los  de  Saric  y  Tucubabia,  en  cuyos  dis- 

tintos partidos  se  hacían  el  conjunto  de  mas  de  dos 
mil  almas  que  poder  agregar  á  Jesucristo.  Inten- 

taban pasar  á  Cocospera  cuando  vinieron  á  encon- 
trarlos algunos  caciques  enviados  de  los  "sabaypu- 

ris,"  de  mas  de  cuarenta  leguas  al  Norte,  suplicando 
ser  admitidos  al  bautismo  y  puestos  á  la  dirección 
de  los  padres.  No  se  les  pudo  negar  este  consuelo, 
y  hubieron  de  caminar  15  leguas  al  Norte  hasta 
Guevaví,  donde  se  habían  adelantado  á  recibirlos 
los  principales  de  la  nación.  Se  dio  el  bautismo  á 
algunos  párvulos,  y  se  consoló  á  los  demás  con  la 
esperanza  de  que  volvería  el  P.  Kino  á  visitarlos, 
mientras  se  negociaban  en  México  misioneros  que  se 
encargasen  de  su  cultivo.  En  Cocospera,  para  don- 

de marcharon  inmediatamente,  se  dividieron  los 
dos  padres ;  el  P.  Salvatierra  prosiguió  su  visita  de 
las  demás  misiones,  dejando  muy  encargada  al  P. 

Kino  la  conversión  de  los  "sabaypuris,"  y  del  Po- niente de  la  Pimeria  hasta  el  de  la  California.  La 

comunicación  y  trato  edificativo  de  los  dos  fervoro- 
sos operarios,  había  encendido  mutuamente  en  sus 

ánimos  un  ardiente  deseo  de  procurar  por  todos  los 
medios  posibles  la  salud  espiritual  de  los  californios 
tentada  tantas  veces  y  tantas  veces  desamparada. 

Imaginando  que  el  fértil  terreno  que  habían  descu- 
bierto en  la  Pimeria,  podía  suministrar  los  víveres 

que  hasta  entonces  habían  hecho  tan  difícil  la  po- 
blación de  California,  y  resuelto  el  P.  Salvatierra 

á  acalorar  esta  empresa,  trató  con  el  P.  Ensebio 
Kino  que  en  las  costas  de  la  Pimeria  se  fabricase 
un  barco  para  su  conducción,  cuyo  proyecte  no 
pudo  realizarse  hasta  los  principios  del  año  de  94, 
en  que  volvió  á  emprenderse  de  nuevo  la  espiritual 
conquista  de  la  California  por  la  nueva  entrada  en 
el  año  anterior  del  capitán  Francisco  de  Itamarra. 
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Eq  los  dos  años  antecedentes,  este  fervoroso  mi- 
sionero se  habia  ocupado  en  visitar  los  demás  sitios 

y  poblaciones  de  pimas  y  sobas.  Estos  viajes  eran 
de  40,  50  y  muchas  mas  leguas  entre  salvajes,  con 
suma  incomodidad  y  fatiga.  En  el  territorio  Je  los 
pimas  se  internó  hasta  donde  hoy  están  los  pue- 

blos de  San  Javier  del  Bac  y  Santa  María  Sua- 
mea,  siendo  el  primero  que  hizo  resonar  el  nombre 
del  verdadero  Dios  entre  aquellas  naciones  idóla- 

tras. En  la  jornada  que  hizo  al  Poniente  a  la  na- 
ción de  los  "sobas"  hasta  las  orillas  del  seno  cali- 

fornio, le  acompañó  ol  P.  Agustín  Campos.  Por 
medio  de  los  padres  se  compuso  la  antigua  enemis- 

tad que  habia  entre  esta  nación  y  los  pimas  de  los 
Dolores,  á  causa  de  haber  muerto  estos  en  su  gen- 

tilidad á  un  cacique  de  los  pimas.  Aquí  hallaron 
mas  de  4.000  almas,  de  tal  docilidad  y  blandura, 
que  fué  necesario  arrancarse  de  ellos  y  negarse  con 
dolor  á  las  instancias  que  hacian  para  que  alguno 
de  los  padres  se  quedase  en  sus  tierras.  Montaron 
la  sierra  que  llamaron  del  Nazareno,  y  vieron  cla- 

ramente la  costa  opuesta  de  California,  que  solo  les 
pareció  distante  de  15  á  18  leguas.  Hablando  de 
este  viaje  el  capitán  Juan  Mateo  Mange  que  acom- 

pañaba al  P.  Kino,  en  un  diario  manuscrito  dice  así : 

"En  14  de  febrero,  á  la  tarde,  subimos  al  cerro  del 
Nazareno,  de  donde  vimos  el  brazo  do  mar  de  Ca- 

lifornia, y  de  la  otra  banda  4  cerros  de  su  territo- 
rio, que  llamamos  los  cuatro  Evangelistas,  y  una 

isleta  al  Noroeste,  con  tres  cerritos  de  las  tres  Ma- 
rías, y  al  Sudoeste  la  isla  de  los  "seris,"  que  llama- 
mos de  San  Agustín,  y  otras  del  Tiburón.  El  15, 

caminadas  doce  leguas  al  Poniente,  llegamos  á  la 
orilla  del  mar,  donde  en  60  años  que  há  que  se 
pobló  la  Sonoia,  ninguno  habia  llegado.  Vimos 
con  mas  distinción  los  cerros  del  dia  anteceden- 

te de  la  otra  banda  del  mar,  cuya  anchura,  según 
las  medidas  instrumentales,  será  en  esta  altura  de 

30*,  como  de  20  leguas.  Se  hicieron  en  esta  jor- 
nada unos  25  bautismos,  entre  enfermos  de  peligro  y 

párvulos,  por  la  firme  esperanza  que  se  tenia  de  re- 
ducir á  pueblos  aquella  inmensa  gentilidad  y  atraer- 

los al  gremio  de  la  Iglesia." 
Reconocida  la  tierra  y  las  naciones  en  estos  pri- 

meros viajes,  se  determinó  el  P.  Kino  á  poner  en 
ejecución  la  proyectada  fábrica  del  barco,  para  lo 
cual  salió  de  los  Dolores  para  la  Concepción  de  Ca- 
borca  en  16  de  marzo,  con  el  dicho  capitán  Juan 
Mateo  Mauge,  y  20  indios  carpinteros,  de  los  que 
habia  enseñado  el  mismo  padre,  con  hachas,  sierras 
y  demás  instrumentos  necesarios,  y  alguna  madera 
labrada  de  prevención,  según  las  medidas  y  gálibos 
que  daba  el  mismo  misionero,  único  constructor  y 
carpintero  de  ribera.  En  21  de  marzo,  después  de 
celebrado  el  santo  sacrificio  de  la  misa,  se  dio  prin- 

cipio á  la  fábrica,  cortando  un  grande  álamo  que 
sirviese  de  quilla,  de  38  pies  de  alto:  mientras  se 
devastaba  y  cortaban  las  demás  maderas,  se  reco- 

nocieron muchas  nuevas  rancherías  de  pimas  en  los 
contornos  de  Caborca,  y  se  descubrió  en  31  de  mar- 

zo el  pequeño  puerto  de  Santa  Sabina.  Entre  tan- 
to, se  reconoció  no  poderse  seguir  la  fábrica  del 

barco,  hasta  que  se  orease  y  secase  enteramente  la 

madera.  Así  dejando  muchos  materiales  preveni- 
dos, volvió  el  P.  Kino  á  su  misión,  hasta  el  mes  de 

junio,  en  que  pareciéndole  estarían  ya  á  prepósito 
para  poderse  trabajar,  volvió  á  Caborca.  Entre 
tanto  que  la  prosecución  de  su  obra  lo  detenia  en 
aquel  sitio,  persuadió  á  su  compañero  el  capitán 
Mange  que  con  dos  indios  pimas,  antiguos  cristia- 

nos del  pueblo  de  Uris,  por  intérpretes  penetrase 
hacia  el  Norte.  En  este  viaje  tuvo  noticia  del  rio 
Gila,  y  de  los  grandes  edificios  que  so  ven  en  sus 
cercanías,  de  las  gentes  guerreras  que  en  gran  nú- 

mero poblaban  aquellos  países,  opas,  cocomarico- 
pas  y  otros  bárbaros.  Esta  fué  la  primera  ocasión 
en  que  se  oyó  hablar  de  estas  gentes.  El  capitán, 
desamparado  de  sus  guías,  que  por  temor  de  aque- 

llas naciones  no  quisieron  seguir  por  aquel  rumbo 
incógnito,  se  vio  precisado  á  retroceder  á  Caborca. 
El  P.  Kino,  que  allí  le  esperaba,  cuando  vencida 
la  mayor  dificultad  se  hallaba  en  estado  de  esperar 
salir  con  su  intento,  recibió  carta  del  P.  Juan  Mu- 

ñoz de  Burgos  para  cesar  enteramente  en  la  cons- 
trucción del  barco.  El  religioso  y  obediente  padre, 

aunque  se  hallaba  con  órdenes  del  padre  provin- 
cial, y  conocía  la  mucha  utilidad  de  aquella  obra, 

no  pensó  sino  en  obedecer  ciegamente,  y  alzando 

desde  luego  mano,  dio  vuelta  á  su  partido  de  Do- 
lores. Con  las  noticias  que  le  dio  de  su  jornada  el 

capitán  Juan  Mateo  Mange,  se  encendió  el  padre 
en  deseos  de  reconocer  aquella  gentilidad  y  anun- 

ciarle el  Evangelio.  Creció  mas  el  ardor,  cuando 
viniendo  poco  después  á  visitarle  algunos  indios  de 
San  Javier  del  Bac,  le  confirmaron  las  mismas  no- 

ticias, y  se  ofrecieron  á  servirle  de  guías.  Salió 
efectivamente  con  ellos  por  el  mes  de  noviembre, 
y  caminando  mas  de  100  leguas  al  Norte,  llegó  al 
Gila,  y  vio  los  grandes  edificios  de  que  ya  hemos 
dado  noticia  antes.  Celebró  en  uno  de  ellos  el  san- 

to sacrificio  de  la  misa,  y  habiendo  encontrado  por 
todo  el  camino  innumerables  gentiles,  no  tan  fieros 
como  los  figuraba  el  temor  de  los  neófitos,  los  aca- 

rició y  procuró  darles  algunas  luces  de  nuestra  san- 
ta ley.  Así  en  menos  de  un  año  hizo  este  infatigable 

jesuíta  cuatro  penosísimos  y  dilatadísimos  viajes, 
caminando  en  todos  mas  de  400  leguas  por  sierras, 
por  arenales,  por  desiertos  incógnitos,  y  poblados 
solo  de  bárbaros  salvajes,  sin  otro  interés  ni  desig- 

nio que  el  de  propagar  la  religión  y  el  culto  de  Dios 
cuyo  celo  le  consumía. 

Por  esa  misma  época  tuvo  lugar  un  levantamien- 
to de  los  gentiles  "janos  y  sumas"  contra  los  pimas, 

que  puso  en  peligro  aquella  nueva  cristiandad  por 
los  escesos  que  cometieron  algunos  capitanes  de 
los  presidios  cercanos,  que  creyendo  culpados  á  los 
pimas,  los  trataron  con  suma  crueldad.  Aquella 
conspiración  comprometió  igualmente  la  vida  del 

P.  Kino,  pues  los  conjurados  quemaron  varias  re- 
ducciones y  quitaron  la  vida  al  P.  Francisco  Javier 

Saeta,  á  quien  el  dicho  P.  Kino  habia  mandado 
pocos  meses  antes  a  la  mi.sion  de  Caborca.  Sin  em- 

bargo, el  P.  Kino,  con  el  influjo  tan  grande  que 
tenia  sobre  los  indios,  logró  apaciguar  aquella  tor- 

menta, y  redujo  las  reducciones  al  estado  en  que  es- 
taban antes,  trayendo  de  México  adonde  habia  pa- 



550 KIN KIN 

sado  á  informar  al  virey  y  á  los  superiores  de  la 
compañía  de  aquellas  ocurrencias,  nuevos  misione- 

ros que  lograron  tranquilizar  enteramente  á  dichas 
tribus  é  mediados  del  año  de  97. 

En  el  entretanto,  ya  se  babia  formado  un  fondo 

respetable,  de  que  hablaremos  en  su  lugar,  para  pro- 
seguir la  conquista  espiritual  de  la  California,  dán- 

dose licencia  a  los  padres  Salvatierra  y  Kino  para 
que  volviesen  á  su  tan  deseada  misión;  á  la  que 
por  fin  solo  pasó  el  primero,  porque  al  segundo  no 
le  fué  posible,  por  la  inquietud  que  aun  se  notaba  en- 
las  tribus  barbaras,  abandonar  la  Pimeria,  por  lo 
que  hubo  de  pasar  en  su  lugar  el  P.  Francisco  Pic- 
colo,  misionero  antiguo  y  visitador  de  las  misiones 
tarahumaras.  Para  la  detención  del  P.  Kino  influ- 

yó mucho  la  representación  del  general  de  las  ar- 
mas D.  Domingo  Gironza,  que  después  de  rail  elo- 
gios á  dicho  padre,  concluyó  asegurando  al  virey 

que  "solo  su  presencia  bastaba  para  tener  tranqui- 
los aquellos  indios,"  Y  en  efecto,  pocos  dias  des- 

pués tuvo  este  padre  que  aquietar  otra  nueva  rebe- 
lión, promovida  por  los  "joconies,''  y  en  que  no  tuvo 

poca  parte  el  maltrato  que  la  escolta  de  los  misio- 
neros daba  á  los  indios.  El  P.  Kino  insistió  mucho 

en  que  se  retirase  de  allí  aquella  escolta,  lo  que  le 
atrajo  no  pocas  persecuciones  y  calumnias  de  parte 
de  los  soldados;  porque  tal  ha  sido  la  suerte  de  los 
misioneros,  especialmente  jesuítas,  que  mas  tenían 
que  sufrir  de  las  malas  costumbres  y  codicia  de  los 
que  los  custodiaban,  que  de  la  misma  barbarie  de 
los  salvajes.  El  P.  Kino  hizo  después  otra  espedi- 
cion  bastante  larga  y  penosa,  de  orden  de  los  su- 

periores, para  reconocer  sí  habia  por  las  costas  de 
la  Pimeria  algún  sitio  acomodado  á  que  pudiesen 
arribar  los  barcos  de  California  y  de  donde  surtir- 

se de  alimentos.  Entonces  fué  cuando  se  descubrió 

la  tribu  de  los  cocomaricopas,  que  después  reduje- 
ron los  jesuítas,  el  punto  de  San  Rafael  de  Actum 

y  últimamente  la  reunión  del  rio  Colorado  con  el 
Grande  del  Norte,  desde  donde  se  podia  entrar  al 

mar  de  California.  "En  este  viaje,  dice  el  P.  Alegre 
en  la  historia  de  la  Compañía  de  Jesús  de  Méxi- 

co, descubrió  el  padre  mas  de  4.000  almas,  reco- 
noció y  puso  nombre  A  muchas  nuevas  rancherías, 

bautizó  muy  cerca  de  400  párvulos,  y  echando  dá- 

divas para  "los  habitadores  de  las  orillas  del  Gíla  y Colorado,  hacia  el  Xorte,  y  alguuas  prevenciones 
para  continuar  en  otra  ocasión  la  marcha,  se  volvió 
á  Dolores  en  1^  de  octubre,  después  de  haber  corri- 

do mas  de  300  leguas."  Así  desde  tan  lejos  trabaja- 
ba el  P.  Kino  para  facilitar  del  modo  que  podia  la 

reducción  de  la  California. 

Sin  embargo,  no  conformándose  con  solo  esto  el 
P.  Salvatierra,  entrando  en  la  Sonora,  y  habiendo 

conseguido  una  escolta  de  doce  hombres,  determi- 
nó pasar  á  juntarse  con  el  P.  Kino  á  examinar  con 

él  de  raíz  la  unión  de  la  California  y  Pimeria.  Sin 
entrar  de  lleno  en  esta  cuestión,  ni  en  la  diversidad 
de  opiniones  que  ha  habido  sobre  el  particular,  por 
lo  que  hace  á  acjuelia  ocasión  tenían  los  dos  misio- 

neros muchas  conjeturas  que  les  hacían  creer  muy 
fácil  la  solución  de  aquel  problema;  y  al  efecto,  des- 

pués de  un  viaje  de  muchas  leguas,  y  de  esponerse 

á  sumos  peligros,  especialmente  de  parte  de  los  apa- 
ches, llegaron  los  dos  apostólicos  jesuítas  hasta  las 

orillas  del  mar  Pímico,  íntimamente  convencidos  de 
que  la  California  era  peníusuia,  y  así  lo  escribieron 
a  los  superiores,  ofreciendo,  ademas,  el  P.  Kino  ha- 

cer otros  viajes,  á  pesar  de  su  avanzada  edad,  has- 
ta certificarse  mas  de  lo  que  por  entonces  escribía. 

En  San  Miguel  Sonoidac  se  separaron  el  P.  Salva- 
tierra y  el  P.  Kino,  siguiendo  aquel  su  viaje  á  Guaí- 

mas  para  embarcarse  para  California,  y  el  último 

sus  espediciones  al  Oriente,  á  la  vista  de  los  "so- 
baypuris"  de  San  Javier  del  Bac,  A  principios  de 
1102,  el  incansable  misionero  volvió  á  emprender 
otro  viaje  al  rio  Colorado,  y  aun  se  atrevió  á  pa- 

sarlo por  un  lugar  en  que  su  anchura  seria  como  de 
200  varas.  Allí  descubrió  otras  naciones  bastante 

crecidas,  y  quedó  tan  persuadido  de  que  estaba  en 
los  términos  de  la  California,  que  escribió  una  car- 

ta al  P.  Salvatierra  (que  nunca  llegó  á  sus  manos) 

y  se  volvió  á  Dolores  para  habilitarse  de  provisio- 
nes y  hacer  el  último  esfuerzo  para  penetrar  por 

aquel  punto  á  la  California.  Mas  de  nuevo  fueron  in- 
útiles sus  diligencias,  por  haberse  enfermado  el  otro 

jesuíta  que  llevó  en  su  compañía,  y  tener  que  re- 
gresar á  su  misión  para  asistirlo.  En  una  palabra, 

por  mas  de  16  años  trabajó  el  P.  Kino  en  averi- 
guar si  podrían  fácilmente  comunicarse  la  Pimeria 

con  la  California,  no  con  otro  objeto  que  el  de  fa- 
cilitar mas  la  conquista  espiritual  de  ambas  provin- 

cias; y  sin  duda,  acaso  á  la  fecha  estaría  resuelto 
el  problema,  sí  hubiera  sido  auxiliado  por  los  vi- 
reyes,  y  la  República  tendría  hoy  mucha  mayor 
población  católica  y  civilizada  en  esas  regiones. 
Esta  última  espedicion  parece  haber  sido  por  el 
año  de  1107. 

En  los  cuatro  años  siguientes  no  se  encuentra 
relación  ni  memoria  alguna  del  P.  Ensebio  Kino, 
en  los  manuscritos  de  aquel  tiempo.  No  siendo  creí- 

ble que  las  calumnias,  las  necesidades,  ó  algún  otro 
género  de  trabajo  fuese  capaz  de  tener  en  la  inac- 

ción y  en  el  retiro  aquel  espíritu  incansable,  nos  per- 
suadimos á  que  todo  este  tiempo  lo  probó  el  Señor 

en  el  ejercicio  de  una  paciencia  heroica.  Verosímil- 
mente sus  muchos  achaques,  aumentados  con  tan 

largas  y  penosas  fatigas,  y  añadidos  al  peso  de  sus 
muchos  años,  le  obligaron  á  no  emprender  mas  via- 

jes, y  lo  redujeron  á  esperar  tranquilamente  en  su 
misión  de  Dolores  el  fin  de  su  vida  apostólica. 

Concluiremos  este  artículo  con  el  siguiente  elogio 
del  sabio  historiador  que  hemos  citado,  y  que  nos 
ha  ministrado  la  mayor  parte  de  las  noticias  del  F. 

Ensebio  Kino:  "Su  devoción  y  reconocimiento  al 
grande  apóstol  de  la  India  (dice  el  P.  Alegre),  á 

cuya  intercesión  debía  la  vida,  le  hizo  tomar  el  nom- 
bre de  Francisco,  y  cou  él  revestirse  del  mismo  celo 

y  fervor  para  la  conversión  de  los  gentiles  en  las 
misiones  de  Indias ....  Fué  el  primero  que  con  al- 

gún asiento  y  espacio  comenzó  á  instruir  en  la  fe  á 
los  californios,  ocupación  á  que  se  hubiera  entera- 

mente dedicado  toda  su  vida,  si  los  superiores  no 
hubiesen  juzgado  mas  necesaria  en  la  Pimeria  su 
persona;  ya  que  no  pudo  por  sí  mismo  asistirlos, 
formó  á  lo  menos,  con  sus  instrucciones  y  exhorta- 
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clones  fervorosaB,  al  P.  Juau  María  Salvatierra, 
apóstol  de  aquel  país;  y  en  cuanto  pudo,  desde  la 
Pimeria,  con  viajes  penosísimos,  con  limosnas  y  otros 
arbitrios,  procuró  fomentar  siempre  la  conversión 
de  aquella  península.  La  de  los  pimas  altos  se  debe 
enteramente  en  lo  humano  á  su  celo,  no  menos  que 
á  su  paciencia  y  constancia  admirable.  Siempre 
perseguido  y  calumniado,  no  solo  en  su  persona,  si- 

no en  la  de  sus  neófitos,  y  no  solo  de  los  seglares  y 

profanos,  sino  tal  vez  aun  de  sus  mismos  coopera- 
rios, llevó  adelante  la  obra  del  Señor  por  24  años 

continuos,  casi  solo  y  teniendo  que  justificar  á  ca- 
da paso,  y  demostrar  por  mil  caminos  diferentes  la 

fidelidad  de  sus  calumniados  pimas  y  otras  naciones 
que  el  padre  descubría  y  preparaba  al  Evangelio. 
Escribió  diferentes  informes  al  rey  y  á  los  señores 
vireyes,  al  padre  general  y  superiores  inmediatos, 
todo  á  fin  de  conseguir  operarios  para  aquella  vi- 

ña. Bautizó  mas  de  40.000  infieles,  y  hubieran 
sido  diez  tantos  mas,  si  hubiera  tenido  algunas  es- 

peranzas de  poderlos  proveer  de  ministros  que  los 
conservasen  en  la  fe.  Caminó  muchos  millares  de 

leguas  en  repetidos  viajes  (1),  visitó  tantas  nacio- 
nes, formó  y  redujo  á  vida  política  tantas  ranche- 
rías, que  como  escribe  el  autor  de  los  "Afanes  apos- 

tólicos,'" todos  juntos,  cuantos  celosos  obreros  ha 
tenido  la  Pimeria  en  mas  de  50  años  después  de  su 
muerte,  apenas  han  podido  poner  en  corriente  la 
tercera  parte  de  los  pueblos,  tierras  y  naciones  que 
aquel  varón  apostólico  habia  atraído,  cultivado  y 
dispuesto  para  sujetarse  al  yugo  del  Evangelio. 

"Este  es  un  rudo  bosquejo  de  las  esteriores  ocu- 
paciones del  P.  Kino;  pero  en  medio  de  las  conti- 

nuas fatigas  á  que  lo  estimulaba  su  celo,  ¿quién  po- 
drá referir  los  interiores  actos  de  virtud  con  que  se 

hizo  tan  digno  instrumento  de  la  salvación  de  mu- 
chas almas?  Eu  todo  el  tiempo  de  misionero  no  se 

le  conoció  mas  cama  que  dos  saleas,  una  frazada 
grosera  por  abrigo,  y  por  cabecera  una  albarda. 
Este  era  el  lecho  en  que  después  de  tan  largos  y  pe- 

nosos viajes,  aun  eu  las  mas  fuertes  enfermedades, 
y  al  cabo  de  70  años  de  edad,  tomaba  apenas  un 
ligero  descanso,  y  en  que  murió  finalmente,  no  sin 
lágrimas  de  su  buen  compañero  el  P.  Agustin  Cam- 

pos, testigo  de  tanta  humildad,  mortificación  y  po- 
breza. La  mayor  parte  de  la  noche  ocupaba  en  la 

oración,  y  cuando  estaba  en  su  partido  de  Dolores, 
era  en  la  iglesia,  donde  asegura  el  P.  Luis  Yelar- 
de,  su  compañero  en  los  ocho  últimos  años,  que  le 
oia  entrar  todas  las  noches,  y  que  por  mucho  que 
se  desvela.se,  jamas  le  oyó  salir.  Esta  nocturna  ora- 

ción la  acompañaba  con  una  sangrienta  disciplina, 
que  tal  vez  percibieron  y  refirieron  asustados  sus 
indios.  Se  le  notó  que  mas  de  cien  veces  al  dia  en- 

traba á  hacer  oración  al  templo,  á  imitación  del 
grande  apóstol  de  Irlanda,  aunque  toda  su  vida  era 
una  continua  oración  y  un  continuo  rezo.  Fué  se- 

ñalado del  don  de  lágrimas,  de  que  lo  dotó  el  Se- 

(1)  En  esos  largoa  y  penosos  viajes,  dice  el  otro  sabio 
veracriizano  Clavijero,  ''no  llevaba  otro  viático  que  niaiz 
tostado,  lio  dejaba  de  decir  misa,  ni  dcirniia  jamas  eu  col- 

chón. Caminaba  hablando  con  Dios  en  la  oración,  ó  can- 
tando salmos  é  himnos." — Hiitoria  de  la  baja  California. 

ñor,  no  solo  en  el  santo  sacrificio  de  la  misa,  que 
jamas  omitió,  sino  aun  en  el  Oficio  divino  que  re- 

zaba siempre  de  rodillas.  Tenia  continuamente  en 
los  labios  los  dulcísimos  nombres  de  Jesús  y  María: 
así  no  es  de  admirar  que  aun  cuando  en  su  cara  le 
decian  injurias  é  improperios,  respondiese  con  pala- 

bras suavísimas,  y  aun  abrazase  tiernamente  al  que 
le  ofendía.  Sus  conversaciones  eran  siempre  de  Dios, 
de  su  Madre  Santísima,  de  la  conversión  de  los  gen- 

tiles. Padecía  frecuentes  y  agudas  fiebres,  de  que 
se  curaba  con  total  abstinencia  por  cuatro  ó  seis 
dias.  Aun  fuera  de  estas  ocasiones,  su  alimento  era 

muy  tenue  y  muy  grosero,  sin  sal,  ni  mas  condimen- 
to que  algunas  yerbas  insípidas  que  tomaba  con  pre- 

testo  de  medicinas.  Toda  esta  dureza  y  austeridad 
consigo,  la  convertía  en  suavidad  y  dulzura  para 
con  sus  indios,  á  quienes  repartía  toda  su  limosna 

.y  cuanto  podía  conseguir  con  su  actividad  é  indus- 
tria. Finalmente,  era  el  P.  Kino  un  perfecto  ejem- 

plar de  misioneros  apostólicos,  y  de  quien  se  decia 

vulgarmente    "Descubrir  tierras  y  convertir  al- 
mas, son  los  afanes  del  P.  Kino.  Continuo  rezo,  vi- 

da sin  vicio,  ni  humo,  ni  polvos,  ni  cama,  ni  vino." 
Habiendo  concluido  el  P.  Campos,  en  su  pueblo  de 
Santa  María  Magdalena,  una  pequeña  capilla  á 
honor  de  S.  Francisco  Javier,  convidó  al  P.  Kino 
para  la  misa  de  la  dedicación,  á  que  concurrió  gus- 

tosamente. La  estatua  del  altar  representaba  al 
santo  moribundo.  Cantando  la  misa  se  sintió  el  P. 
Kino  herido  de  la  última  enfermedad,  queriendo  el 
santo  que  descansase  eu  su  capilla  el  que  tan  per- 

fectamente le  habia  imitado  cu  los  trabajos  del  mi- 
nisterio apostólico."  Su  muerte  ocurrió  á  principios 

del  año  de  1111,  aunque  se  ignora  el  mes  y  el  dia. — .1.  II.  D. 

KINROSS:  ciudad  de  Escocia,  capital  del  con- 

dado de  su  nombre,  presbiteriato  y  á  2|  leguas  N". X.  O.  de  Edimburgo,  cerca  de  la  margen  occiden- 
tal del  lago  Leven:  las  calles  son  bastante  regula- 
res y  las  casas  de  buena  construcción:  la  cuchille- 
ría y  la  fabricación  de  lienzos  ordinarios  eran  en 

otro  tiempo  muy  florecientes  en  esta  ciudad,  pero 
en  el  dia  solo  se  tejen  telas  de  algodón  para  las  fá- 

bricas de  Glasgow:  celebra  cuatro  ferias  anuales: 
su  población  consta  de  2.500  hab. — El  condado  de 
Kinross  está  situado  entre  el  Perth  al  N.  y  al  O., 
y  el  de  Fife  en  todas  las  demás  direcciones:  tiene 
31.431  hab.;  pertenecía  en  otro  tiempo  al  conda- 

do de  Fife  del  cual  fué  segregado  en  1426. 
KINSALE:  ciudad  de  la  costa  meridional  de 

Irlanda,  provincia  de  Munster  á  4  leguas  S.  de 
Cork,  cabo  de  Liberty;  esta  situada  cerca  de  la 
grande  ensenada  de  su  nombre  en  la  embocadura 
del  Bandon,  navegable  para  buques  de  mucho  por- 

te hasta  cuatro  leguas  de  distancia;  su  puerto  es 
de  figura  circular,  seguro,  y  está  perfectamente  res- 

guardado por  altas  montañas:  puede  contener  las 
mayores  escuadras  y  lo  defiende  el  fuerte  Carlos 
construido  en  tiempo  de  Carlos  II:  esta  c¡uda4era 
en  otro  tiempo  muy  mercantil ;  pero  de  algunos  años 
á  esta  parte  ha  pasado  á  Cork  todo  su  comercio: 

su  puerto  es  muy  fi-ecuentado  en  tiempo  de  guerra 
y  las  flotas  de  las  dos  Indias  hacen  uecala  eo  él, 
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tanto  (le  ¡da  como  de  vuelta:  tiene  10.000  habitan- 

tes de  población:  Kiusale  es  muy  antigua:  Eduar- 
do III  y  IV  la  concedieron  grandes  privilegios  por 

los  cuales  llegó  á  constituir  una  especie  de  repiíbli- 
ca:  Enrique  VIII  la  dio  un  estandarte  con  las  ar- 

mas de  Inglaterra,  y  posteriormente  recibió  de  Ja- 
cobo  II  una  carta  que  ratificaba  sus  antiguos  pri- 

vilegios: en  el  puerto  de  esta  ciudad  desembarcó 
este  monarca  cu  1668  á  su  regreso  de  Francia: 
Marlborough  la  sitió  y  se  apoderó  de  ella  en  1690. 
KINTYRA:  península  de  Escocia.  (Véase  Can- 

TYBA. ) 

KINZIG:  rio  que  nace  en  las  montañas  do  la 
Selva  Xegra,  en  la  parto  occidental  de  Wurtem- 
berg,  cerca  de  la  Selva  Negra,  á  IJ  leguas  S.  E. 
de  Freudenstadt;  corre  primero  al  S.  O.  hasta  que 
entra  en  el  gran  ducado  de  Badén,  se  dirige  enton- 

ces al  O.,  luego  al  ÍT.  O.,  y  afluye  á  la  derecha  del 
Rhin  por  varios  brazos,  de  los  cuales  el  mas  meri- 

dional se  pierde  en  el  fuerte  de  Kehl,  enfrente  de 
Estrasburgo  y  después  de  haberse  engrosado  con 
el  Schutter:  su  curso  es  de  unas  13|  leguas:  da  su 
nombre  á  un  círculo  del  gran  ducado  de  Badén,  en 
el  cual  baña  á  Wolfach,  Hauasch,  Haslach,  Gen- 
genbacli  y  Oflenburgo. 

KIO:  ciudad  delJapon.  (Véase  Miyako.) 
KIO-SEU:  ciudad  de  la  China  (Changtong), 

situada  al  N.  O.  de  Yentcheou:  es  patria  de  Con- 
fucio. 

KIOUPERLI.  (Véase  Koproli.) 
KIRCH,  KIRK:  estas  palabras  que  significan 

iglesia,  entran  en  la  composición  de  un  gran  nú- 
mero de  palabras  alemanas,  escocesas  é  inglesas. 

KIRCHBEllG:  nombre  de  muchas  ciudades  de 

Alemania,  de  las  cuales  las  mas  principales  son:  1.° 
una  ciudad  del  reino  de  Sajonia,  á  i  legua  S.  O.  de 
Wiesemburgo,  y  á  6  S.  O.  de  Chemnitz:  tiene 
2.100  habitantes  y  fábricas  de  paños,  papel  &c.; 

2.°  una  ciudad  del  reino  de  Wurtemberg,  á  1  le- 

gua S.  E.  de  Gerabroun  y  á  3|  N".  de  Ellwangen; tiene  1.300  habitantes  y  es  cabeza  de  una  baronía 
que  pertenece  al  príncipe  de  Hohenlohe-Kirch- 
berg. 

KIRCHDRAUF:  en  húngaro  "Szepes-Varal- 
lya;"  ciudad  privilegiada  de  Hungría,  condado  do 
Zips,  comarca  de  Egy  á  2  leguas  S.  E.  de  Leuts- 
chau  y  á  6^  O.  do  Esperies:  está  bien  construida 
y  tiene  una  iglesia  católica,  un  templo  luterano,  un 
convento  y  un  hospital:  su  población  es  do  1.300 
habitantes,  entre  los  cuales  se  cuentan  100  lutera- 

nos: á  cierta  distancia  de  esta  villa  se  ve  sobre  un 
peñasco  elevado  el  ruinoso  palacio  de  Zips  que  ha 
dado  su  nombre  al  condado. 
KIRCHEHER,  ANDRAPA  :  ciudad  de  la 

Turquía  asiática  en  la  Caramania,  á  24  leguas  N. 
O.  de  Kaisarieh,  y  á  o4i  N.  N.  E.  de  Conieh:  la 
mayor  parte  do  sus  habitantes  se  dedican  al  culti- 

vo de  las  huertas  de  sus  cercanías:  al  X.  de  esta 
ciudad  brotan  fuentes  salobres. 

KIRCHEUER  (el  P.):  sabio  jesuíta  aloman; 
nació  en  1602  en  Geysen,  cerca  de  Fulde;  enseñó 
la  filosofía  y  las  lenguas  orientales  en  Wnrtzbur- 
go,  se  vio  obligado  á  dejar  la  Alemania  á  causa 

de  la  guerra  de  los  Treinta  Años,  y  se  retiró  á 
Francia,  uniéndose  á  los  jesuítas  de  Aviñon;  pero 
en  1636  fué  llamado  á  Roma:  enseñó  las  matemá- 

ticas en  el  colegio  romano,  y  después  abandonó  la 
enseñanza  para  entregarse  esclusivamente  al  cul- 

tivo de  las  ciencias:  falleció  en  Roma  el  año  1680: 
este  sabio  infatigable  abrazó  casi  todos  los  cono- 

cimientos humanos,  pues  sabia  perfectamente  físi- 
ca, historia  natural,  matemáticas,  teología,  anti- 

güedades, &c. :  en  física  se  ocupó  principalmente 
en  el  estudio  de  la  óptica  y  del  magnetismo,  por 
medio  de  lo  cual  quería  esplicarlo  todo,  y  aplicaba 
esta  ciencia  á  todo  género  de  enfermedades:  quiso 
también  renovar  el  arte  de  Raimundo  Lulio:  in- 

ventó una  pasigrafia  ó  escritura  universal  para  que 
todos  pudiesen  leer  en  su  lengua:  atribuyen  á  este 
jesuíta  la  invención  de  la  linterna  mágica:  sus  prin- 

cipales obras  son:  "Magues,  Roma,  1641;  Magné- 
ticum  regnum,  seu  de  triplici  in  natura  magneto, 
166Y;  Musurgia  universalis,  1650,  donde  trata  del 
sonido  y  de  la  música;  Prodomus  coptus,  1686, 
CBdipus  oeciptiacus,  1652,  Polygrafia,  1662,  Chi- 

na monumeutis  illustrata,  1667."  Kircheher  for- 
mó uu  precioso  gabinete  de  objetos  raros  de  histo- 
ria natural,  de  antigüedades,  de  instrumentos  de 

física,  do  matemáticas,  &c.,  que  hoy  se  conserva 
en  Roma  en  el  museo  del  colegio  romano,  cuya  des- 

cripción se  ha  publicado  con  el  título  de  "Museum 
Kircherianum." KIRCHEIN:  ciudad  de  Wurtemberg,  círculo 
del  Danubio,  cabeza  de  partido  á  8  leguas  O.  S. 
O.  de  Coppingen  y  á  9  N.  O.  de  Ulm;  está  situa- 

do en  un  delicioso  valle  á  orillas  del  Lauter:  es  de 

buena  construcción  y  se  halla  rodeada  de  baluar- 
tes plantados  de  tilos;  tiene  un  palacio  y  dos  igle- 

sias, fábricas  de  telas  de  algodón,  lienzos,  cintas, 
franelas,  hilo  y  lacre:  hace  mucho  comercio  eu  ga- 

nado y  lana  y  consta  su  poblaicion  de  4.800  hab. 
KIRCHEIM-POLAND:  ciudad  de  Baviera, 

círculo  del  Rhin,  á  5  leguas  N.  N.  E.  de  Kaisers- 
lautern,  y  á  9  N.  O.  de  Spire;  es  cabeza  de  terri- 

torio y  está  situada  cerca  del  monte  Donner:  tie- 
ne un  palacio  y  en  sus  inmediaciones  varias  minas 

ds  cobro  y  hierro,  y  1.500  hab.  de  población. 
KIRENSK  ó  KARENSK:  ciudad  de  la  Rusia 

asiática  á  124  leguas  N.  N,  E.  de  Irkutsk,  cabe- 
za de  distrito;  está  situada  á  orillas  del  Lena,  al- 
go mas  arriba  de  su  confluencia  con  el  Kirengha, 

y  en  un  llano  circuido  de  peñascos:  tiene  tres  igle- 
sias y  unas  cien  casas;  sus  habitantes  se  dedican  á 

la  caza  y  al  comercio  de  pieles  finas:  su  territorio 

es  fértil,  y  á  pesar  de  lo  riguroso  del  clima  la  ve- 
getación es  muy  lozana:  los  sollos  y  los  esterletes 

que  se  pescan  en  el  rio  son  considerados  como  los 
mas  esquisitos  de  Rusia:  fundóse  esta  ciudad  en 1655. 

KIRGHIZ:  pueblo  de  Asia  que  eu  lengua  pro- 
pia se  llama  Kasak  ó  Kaissak,  habita  al  N.  do  la 

comarca  que  comunmente  se  llama  Tartaria  inde- 
pendiente, y  también  se  halla  en  una  pequeña  par- 

to del  Turkestan  chino  y  en  la  provincia  de  Oriisk 

eu  Siberia :  los  kirghiz  no  se  encuentran  generalmen- 
te mas  allá  de  los  límites  que  á  continuación  se  es- 
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presan:  el  TJral  al  O.,  el  Ui  y  una  línea  militar  es- 
tablecida desde  la  confluencia  de  dicho  rio  con  el 

Tobol,  hasta  el  Irtych  al  X.,  este  último  rio,  la 
cordillera  del  Uluktag  y  el  Tchui  al  E.,  finalmen- 

te el  Sihu,  el  mar  de  Aral  y  el  Caspio  al  S.:  el  sue- 
lo de  las  estepas  de  este  pais  es  en  gran  parte  pe- 

dregoso ó  esta  cubierto  de  una  tierra  arcillosa  y 
salina;  en  varios  parajes  hay  yerba  y  matorrales, 
pero  durante  la  estación  del  verano  se  agosta  todo 
con  los  abrasadores  rayos  del  sol:  el  clima  de  este 
pais,  generalmente  hablando,  es  muy  templado  y 
salubre,  empezando  la  primavera  en  marzo,  que  es 
de  corta  duración,  el  otoño  es  muy  largo  y  solo  en 

diciembre  y  enero  se  siente  algún  frió:  el  reino  ve- 
getal es  poco  fecundo  siéndolo  mas  el  reino  animal : 

los  animales  domésticos  consisten  en  bueyes,  ma- 
chos, camellos,  caballos,  cabras  y  carneros  de  cola 

gorda:  las  aves  son  muy  numerosas  especialmente 
las  palmípedas:  los  kirghiz  se  parecen  mas  á  los 
verdaderos  tártaros  que  a  los  mogoles  ó  nogais; 
sn  estatura  es  mediana  y  su  fisonomía  no  del  todo 
desagradable,  aunque  tienen  la  nariz  chata,  los  ojos 
pequeños  y  las  orejas  grandes:  el  kirghiz,  indoma- 

ble, belicoso  y  hasta  feroz,  es  entnsiasta  de  su  in- 
dependencia, y  hasta  ahora  nada  ha  podido  some- 

terle á  la  influencia  de  la  civilización  estranjera: 
ellos  mismos  se  construyen  las  tiendas  en  que  vi- 

ven, que  son  de  fieltro:  sus  mujeres  tejen  paños  y 
colchas  con  lana  de  carneros  y  el  pelo  de  los  came- 

llos: la  nación  se  divide  en  dos  clases;  los  ricos  ó 

nobles,  y  los  pobres  ó  el  pueblo:  el  pueblo  no  pa- 
ga ningún  tributo;  pero  en  caso  de  guerra  está  obli- 

gado á  servir  á  su  jefe;  sus  armas  consisten  en  lan- 
zas, sables  y  algunos  mosquetes  que  disparan  con 

mecha;  la  pólvora  la  importan  de  Rusia, 
KIRIN  ó  GHIRIN:  provincia  de  la  Mandchu- 

ria.  ( Véase  Mandchüria.) 
KIRIN-OULA:  ciudad  déla  Mandchuria,  ca- 

pital de  la  provincia  de  Kirin,  á  orillas  del  Sunga- 
ri,  entre  los  124°  32'  long.  E.,  43°  46'  lat.  N.:  es 
residencia  de  un  jefe  mandchu. 
KIRKALDY:  ciudad  de  Escocia,  condado  de 

Fife,  á  4  leguas  S.  S.  O.  de  Cupar,  en  la  orilla  N. 
O.  del  golfo  de  Forth;  tiene  5.034  hab.,  varias  fá- 

bricas de  algodón  y  una  fundición  de  metales:  esta 
ciudad  era  antiguamente  rica  y  floreciente,  pero 
perdió  totalmente  su  prosperidad  durante  la  revo- 

lución; mas  su  comercio  ha  recobrado  alguna  acti- 
vidad de  algunos  años  á  esta  parte. 

KIRKBY:  nombre  de  muchas  ciudades  de  In- 
glaterra, todas  ellas  situadas  en  el  condado  de 

Westmoreland;  Kirkby-Lonsdale  al  S.  O.  deKen- 
dal,  y  tiene  1.100  hab.,  una  iglesia  y  un  hermoso 
puente. — Kirkby-Stephen  al  S.  O.  de  Appleby; 
200  hab.  y  una  escuela  gratuita. — Kirkby-in-Ken- 
dal.   (Véase  Kendal.) 
KIRKCUDBRIGHT:  ciudad  de  Escocia,  capi- 

tal del  condado  situado  en  la  abadía  del  seno  de 
su  nombre,  formado  por  el  golfo  de  Soisvay  en  la 
embocadura  del  Dée;  dista  4  teguas  E.  S.  E.  de 
Wigton,  y  241  g  g  o  de  Edimburgo, — El  conda- 

do de  Kirkcudbright,  está  situado  entre  los  de  Ayr 
al  N.,  de  Wigton  al  O.,  de  Dunfries  al  E.,  y  confina 
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al  S.  con  el  mar  de  Irlanda;  tiene  40.600  hab.  y 

no  posee  gran  número  de  fábricas,  por  ser  pais  po- 
co industrioso. 

KIRKDALE:  lugar  del  condado  de  York  en 
el  North-Ridipp  en  el  fondo  de  un  valle,  donde  se 
ve  una  gran  caverna  que  ha  llegado  á^ser  célebre 
desde  1820,  por  el  descubrimiento  que  hizo  allí 
Buekland  de  huesos  fósiles. 
KIRKH AM:  ciudad  de  Inglaterra  á  4  leguas  S. 

de  Lancaster,  y  á  7  N.  de  Liverpool,  cerca  y  al  N. 
de  la  embocadura  del  Ribble:  esta  ciudad,  aunque 
es  pequeña,  está  bien  construida:  celebra  dos  fe- 

rias anuales,  y  su  población  consiste  en  2.735  ha- 
bitantes. 

KIRKKILISSIA  (las  40  iglesias):  ciudad  de 
la  Turquía  europea  (Rumelia),  dista  31  leguas  N. 
O.  de  Constantinopla,  y  9  X.  X.  E.  de  Andrinó- 
polis:  está  cercada  de  muros  y  la  defiende  un  cas- 

tillo; sus  calles  son  angostas  y  las  casas  bajas  y  de 
madera:  contiene  varias  mezquitas,  un  bazar  y  ba- 

ños públicos:  comercia  en  manteca,  trigo  vino  y 
ciuesos,  y  su  población  consiste  en  16.000  hab.  tur- 

cos, judíos,  armenios  y  griegos:  el  número  de  judíos 
es  mayor  que  el  de  griegos:  Amurates  II  se  apode- 

ró de  este  castillo  en  el  año  de  1436. 
KIRKWALL:  ciudad  de  Escocia,  situada  en 

la  costa  X.  E.  de  la  isla  de  Pomoua,  en  el  seno  de 

una  pequeña  bahía:  lat.  X.  58°  58',  long.  E.  0°  40': 
esta  ciudad  contiene  las  ruinas  de  un  palacio  real 
que  parece  haber  sido  una  respetable  fortaleza  y 
las  de  un  espacioso  edificio  llamado  Palacio  del 
Conde,  erigido  en  1007  por  Patrick,  conde  de  las 
Oreadas:  población  2.212  hab.:  Kirkwall  ha  per- 

tenecido mucho  tiempo  á  los  daneses  y  noruegos, 
quienes  la  dieron  el  Xombre  de  Kirkivog:  fué  eri- 

gida en  villa  real  en  1486  por  una  carta  de  Jaco- 
bo  III  que  autoriza  á  sus  vecinos  para  la  elección 
de  sus  magistrados,  la  celebración  de  las  juntas, 
&c. 

KIRWAX  (Ricardo):  sabio  irlandés,  nació  en 
1750  en  el  condado  de  Gahvay,  y  murió  en  1812; 
cultivó  con  buen  éxito  la  química  y  la  mineralogía, 
y  pasó  á  fijar  su  residencia  en  Londres  el  año  de 
1779;  fué  miembro  de  la  sociedad  de  Londres  y 

de  Dublin:  sus  principales  obras  son:  "Elementos 
de  mineralogía,  1784,  Un  ensayo  sobre  el  tíogísti- 
co  y  los  ácidos,"  1787:  defendía  en  esta  última 
obra  la  teoría  de  Príestley;  sin  embargo,  poco  mas 
tarde  se  convirtió  á  la  nueva  teoría  química  de  La- 
voisier:  se  le  debe  el  descubrimiento  de  la  estron- 
ciana,  1794:  ha  dejado  también  escrita  una  lógica 
y  una  metafísica. 

KIS:  esta  palabra,  que  significa  pequeño  en  hún- 
garo, entra  en  la  composición  de  un  gran  número 

de  nombres  geográficos. 
KIS  AMOS:  ciudad  de  la  Turqnía  europea,  en 

la  costa  septentrional  de  la  isla  de  Candía  a  5i  le- 
guas O.  de  la  Camea,  y  a  2^  S.  S.  E.  del  cabo  Bu- 

so: es  cabeza  de  un  pequeño  distrito  y  residencia 
de  un  obispo  griego:  esta  ciudad  está  cercada  de 
muros  y  defendida  por  un  castillo:  el  distrito  ocu- 

pa la  estremidad  X.  O.  de  la  isla,  y  es  muy  fértil 
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en  aceite,  vino,  algodón  y  frutas;  tiene  buenos  pas- 
tos y  uu  abundante  algezar  que  no  se  beneficia. 
KISCHM,  llamado  también  Kichema  ó  Keich- 

ME,  en  otro  tiempo  Oaracta:  la  mas  grande  de  las 
islas  del  golfo  pérsico,  hacia  e!  estrecho  de  Ormus, 
que  forma  la  entrada  de  este  golfo  en  la  costa  me- 

ridional de  la  Persia,  cerca  del  Laristau  y  del  Mo- 
gostan:  la  separa  del  continente  un  canal  cuya  an- 

chura varía  desde  1|  legua  hasta  4:  esta  isla  tiene 
21  leguas  de  long.  del  N.  E.  al  S.  O.  sobre  4J  en 
su  anchura  media,  y  está  rodeada  de  arrecifes  de 
coral:  su  suelo  es  calizo  y  sumamente  fértil;  pero 
carece  de  manantiales  de  agua  potable,  cuya  falta 
se  suple  por  medio  de  un  gran  número  de  cisternas: 
produce  abundante  trigo,  hortaliza,  dátiles  y  otras 
frutas:  sus  uvas  no  tienen  pepita  y  son  de  una  es- 

pecie particular  muy  estimada  en  toda  la  Persia 
bajo  el  nombre  de  esta  isla:  cria  mucho  ganado, 
particularmente  ovejas:  su  costa  abunda  en  pesca: 
las  telas  de  algodón,  las  producciones  del  territorio 
y  la  pesca  forman  los  principales  ramos  de  su  co- 

mercio: su  población  asciende  á  15.000  hab. 
KISIL.   (Véase  Kizil.) 
KISL AR  ó  KIZLI AR ;  ciudad  de  la  Rusia  me- 

ridional á  68  leguas  S.  E.  de  Stavropol,  situado  en 
la  margen  izquierda  del  Terek,  y  á  12  leguas  de  la 
embocadura  de  este  rio  en  el  mar  Caspio;  tiene 
9.000  hab.,  una  fortaleza,  dos  iglesias  griegas,  dos 
armenias,  cuatro  mezquitas,  un  hospital,  un  laza- 

reto, una  albóndiga,  varios  cuarteles  y  gran  nú- 
mero de  almacenes,  establecimientos  de  instrucción, 

&c.:  su  industria  consiste  eu  fábricas  de  algodón, 
de  seda,  &e.,  y  en  las  cercanías  se  cria  con  abun- 

dancia el  arroz  y  el  azafrán,  hallándose  también 
algunos  plantíos  de  algodón:  las  frutas  quemas 
abundan  en  Kislar,  son  las  cerezas  y  la  uva  espina. 
KISSENBRUCn:  aldea  del  ducado  de  Bruns- 

wick, en  las.márgeues  del  Ocker:  en  este  sitio  fue- 
ron bautizados  los  sajones  vencidos  por  Carlo-Mag- 

no  en  783. 
KISSOVO,  OSSA:  montaña  de  Grecia,  eu  la 

Livadia,  cerca  y  al  N.  E.  de  Larisa:  entre  esta 
montaña  y  el  monte  Olimpo  se  halla  el  delicioso 
valle  conocido  con  el  nombre  de  Tempe. 

KISTES:  pueblo  de  la  Rusia  meridional  (Cáu- 
caso),  se  divide  en  cuatro  partes,  Inguches,  Kara- 
bukales.  Tuches  y  Tchetcheuzes. 

KISTjS'AH:  rio  del  Indostau.  (Véase  Krich- KA.) 

KITRIES  ó  KITRAI:  ciudad  de  Grecia.  (Véa- 
se Maina.) 
KITZIÑGEN  :  ciudad  de  Baviera,  á  tres  leguas 

E.  de  Wurtzburg;  está  situada  eu  la  margen  de- 
recha del  Main  que  se  atraviesa  sobre  un  puente 

de  piedra  de  1.160  pies  de  largo,  por  el  cual  co- 
munica con  el  arrabal  de  Etwashasen:  tiene  tres 

plazas  públicas,  tres  iglesias  católicas,  una  lutera- 
na, un  convento  de  ursulinas,  nu  gimnasio  y  un  hos- 

pital; su  población  consiste  en  3.600  hab.:  sus  al- 
rededores se  hallan  cubiertos  de  huertos  y  viñedos. 

KIUPERLI.   (Véase  KoPROLi.) 
KIUTAYA,  KI  VERO  VA.  (Véase  Kutaieh, 

KlEVEROVA.) 

KIZIL:  esta  palabra,  que  quiere  decir  encarna- 
do, entra  en  la  composición  de  un  gran  número  de 

nombres  turcos. 

KIZIL-DAPJA:  rio  del  Turkestan  indepen- 
diente, nace  eu  los  montes  Nurarabas,  se  dirige  al 

X.  y  después  al  X.  O.,  y  desagua  eu  el  mar  de Aral. 

KIZIL- ARSLAN  (Othjían):  soberano  del 
Aderbaidjan  desde  1166  hasta  1171,  era  de  la  di- 

nastía de  los  Atavekos:  se  sublevó  contra  el  sultau 

Togrul  III,  en  nombre  del  cual  gobernaba  el  Ader- 
baidjan, y  reinó  algún  tiempo  en  Hamadan;  pero 

fué  muerto  á  consecuencia  de  una  traición. 

KIZIL-IRMAC,  el  HALYS  de  los  antiguos: 
rio  de  la  Turquía  asiática,  nace  en  el  monte  Tchi- 
cheghi,  en  la  Caramauia;  corre  al  Is.  O.  y  desagua 
en  el  mar  Negro:  su  afluente  principal  es  el  Eus- 
dent. 

KIZIL-OUSEM,  MARDUS:  rio  del  Irán,  na- 
ce cerca  del  Seuna  en  el  Kourdistan,  corre  al  N.  y 

al  E.;  sepárale  el  Irak-Adjemi  del  Aderbaijan,  y 
desagua  en  el  mar  Caspio  cerca  de  Recht. 
KÍZLIAR:  ciudad  de  la  Rusia.  (Véase  Kis- 

LIAR. ) 

KJACHTA:  ciudad  de  la  Rusia  asiática.  (Véa- 
se  KlAKHTA.  J 

KLAARWATER:  establecimiento  europeo  en- 
tre los  hotentotes.   (Véase  Hotentotes.) 
KLAGEXFÜRTH:  ciudad  de  Iliria,  gobierno 

y  13i  leguas  X.  N.  E.  de  Laybach,  á  HA  S.  O. 

de  Gratz,  y  á  20^  X.  O.  de  Trieste:  lat.  X\"46''  12' O",  long.  E.  17°  43'  13":  es  residencia  del  obispo 
de  Gurk,  de  una  intendencia,  de  un  tribunal  de  mi- 

nas y  de  una  dirección  de  monedas:  tiene  4  puertas, 
otros  tantos  arrabales:  es  ciudad  bien  construida, 

y  sus  calles  anchas  y  regulares:  sus  mejores  edifi- 
cios y  monumentos  son:  el  palacio  imperial  y  el  de 

los  estados ;  son  también  notables  las  estatuas  ecues- 
tres de  Leopoldo  I,  en  mármol,  y  de  María  Teresa 

en  bronce,  colocadas  eu  la  plaza  del  mercado:  es- 
ta ciudad  tiene  siete  iglesias,  un  convento,  un  liceo, 

biblioteca,  museo  de  pintura  y  escultura,  gabinete 
de  historia  natural,  gimnasio,  escuela  normal,  dos 
hospitales,  una  casa  de  huérfanos,  otra  de  demen- 

tes, otra  de  obstetricia  y  un  lazareto:  hay  también 
una  gran  fábrica  de  paños  finos,  otra  de  albayalde 
y  varias  de  telas  de  seda,  muselinas,  cintas,  &c.: 
tiene  esta  ciudad  10.000  hab.:  eu  sus  cercanías  se 
ven  unas  ruinas,  que,  según  se  cree,  son  las  de  la 
antigua  Tiburnia:  los  franceses  se  apoderaron  de 
esta  ciudad  en  1797  y  1809,  y  destruyeron  sus  for- 
tificaciones. 

KLAPROTH  (Marti.n  Enrique):  químico,  na- 
ció eu  Berlín  en  1743,  y  falleció  en  1817;  fué  pro- 

fesor de  química  en  Berlín,  y  miembro  de  la  aca- 
demia de  ciencias  en  esta  misma  ciudad:  ha  contri- 
buido mucho  á  los  progresos  de  la  mineralogia  por 

sus  descubrimientos,  y  especialmente  por  su  siste- 
ma particular  de  análisis:  se  le  debe  el  descubri- 

miento del  uranio  y  de  la  zircona;  existen  ademas 
suyos  uu  gran  número  de  escritos  insertos  en  el 
"Diario  de  física,  los  Anales  de  química,  el  Diario 
de  las  minas,"  y  otras  colecciones  científicas;  á  él 
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Be  debe  también  el  arreglo  del  sistema  mineralógi- 
co, basado  en  los  principios  constitutivos  de  los  mi- 

nerales; un  "Diccionario  de  química,"  4  volúmenes 
en  8.",  traducido  al  francés  por  Bouillon-La  Gran- 
ge  y  Nogel,  1810:  sus  "Memorias  sobre  la  quími- 

ca," han  sido  traducidas  al  francés  por  Tassaert, 1807. 

KLAPROTH  (En'riqüe  JcLio);  hijo  del  prece- 
■dente,  nació  en  Berlin  en  1183  y  murió  en  Paria 
en  1835;  se  e^f"  \ó  primeramente  con  buen  éxito 

y  bajo  la  diré;  ̂   °''"" "  su  padre  al  estudio  de  la  quí- 
mica y  de  laj'^'  '^  'jVo  después  cultivó  con  mas 

gusto  el  estnt^i&íLl-'ras  lenguas  orientales;  se  aso- 
ció en  1805  á  la  embajada  de  la  Rusia  en  China, 

y  en  1807  volvió  con  una  rica  colección  de  libros 
chinos,  mogoles  y  japones;  fué  encargado  por  la 
academia  de  San  Petersburgo  para  visitar  las  mon- 

tañas del  Cáucaso  (1808-1810);  fué  nombrado  en 
1812  profesor  de  las  lenguas  asiáticas  en  Berlin; 
pero  los  sucesos  de  aquella  desgraciada  época  le 
impidieron  tomar  posesión  de  su  cátedra,  y  en  1815 
pasó  á  fijar  su  residencia  en  Paris,  que  llegó  á  ser 

su  patria  adoptiva:  sus  escritos  son:  "Asia  poly- 
glotta  ó  clasificación  de  los  pueblos  del  Asia  según 
sus  lenguas,  Paris,  1823,  en  4.°;  Memorias  sobre 
el  Asia,  1824-1828,  3  vol.  en  4.";  Cuadro  históri- 

co geográfico  ethnográfico  del  Cáucaso,  1827;  Nue- 
vo Mitrídates  ó  clasificación  de  todas  las  lenguas 

oonocidas,  &c." 
KLAR  ó  CLARA:  rio  que  nace  en  Noruega, 

diócesis  de  Aggerhuus,  partido  de  Hedemarken: 
sale  de  la  estremidad  meridional  del  lago  de  este 
nombre,  bajo  el  de  Faemund;  mas  lejos  se  le  da  el 
de  Tryssild,  toma  finalmente  el  de  Klar,  á  su  en- 

trada en  Suecia  por  la  estremidad  septentrional  de 
la  prefectura  de  Carlstadt,  y  se  pierde  en  el  lago 
Wener  por  tres  embocaduras,  en  Carlstad  después 
de  un  curso  de  unas  56  leguas,  casi  siempre  hacia 
el  S.  S.  E. 

KLATTAU,  en  bohemio  "Klattow:"ciudad  real 
de  Bohemia,  á  7A  leguas  S.  de  Plisen,  y  á  19i  S. 
O.  de  Praga,  situada  á  orillas  del  Bradlauka:  lat. 

N.  49°  23'  42',  long.  E.  17""  3'  11":  esta  ciudad  es- 
tá bien  construida  y  tiene  un  palacio,  una  iglesia, 

uu  convento  y  un  gimnasio:  su  industria  consiste 
en  fábricas  de  paños,  de  medias  y  tejidos  de  lana: 
tiene  3.906  hab.:  en  sus  cercanías  hay  una  fuente 
mineral,  minas  de  plata,  y  canteras  de  mármol  y 
serpentina:  esta  ciudad  sufrió  en  1810  un  incendio 
que  la  destruyó  en  paite. 
KLATTAU:  círculo  de  Bohemia,  linda  al  N. 

con  el  de  Plisen:  al  E.  y  S.  E.  con  el  de  Prachin, 
y  al  S.  O.  y  O.  con  la  Baviera:  la  parte  occidental 
está  cubierta  de  montañas  muy  arboladas,  de  las 
cuales  se  vierten  un  sinnúmero  de  riachuelos:  con- 

tiene varias  fuentes  minerales  y  canteras  de  már- 
mol y  serpentina:  la  industria  es  muy  activa,  y  con- 

siste en  fabricas  de  lienzos,  tejidos  de  lana,  cintas, 
encajes,  fundiciones,  molinos  de  papel,  salitrerías, 
hornos  de  vidrio  y  fábricas  de  alumbre:  la  capital 
lleva  el  mismo  nombre:  el  círculo  encierra  8  ciu- 

dades, 18  villas,  638  lugares  y  140.000  hab. 
KLAUSTHAL:  ciudad  del  reino  y  á  13^  leguas 

S.  E.  de  Hanover:  dista  7^  leguas  de  Gotinga,  y 
está  situada  en  medio  de  las  montañas  del  Harz: 

tiene  SI»  48"  30"' lat.  N.,  y  14°  2' 28"  long.  E.:esta 
ciudad  se  halla  á  2.034  pies  sobre  el  nivel  del  mar: 

tiene  dos  iglesias,  una  casa  de  huérfanos,  ocho  es- 
cuelas elementales,  y  es  residencia  de  una  adminis- 
tración superior  de  minas:  su  industria  consiste  en 

la  esplotacion  de  minas  fraguas,  fábricas  de  tejidos 
de  lana,  hilanderías  de  lino  y  fabricación  de  enca- 

jes; tiene  7.090  hab.:  las  minas  de  plata  y  plomo 
mas  considerables  del  Harz,  se  hallan  en  las  cer- 

canías de  esta  ciudad,  y  llevan  los  nombres  de  Do- 
rotea, Carolina  y  Neue-Benedikte. 

KLEBER  ( Jr.vN  B.ictist.-v)  :  general  de  los  ejér- 
citos de  la  república  francesa;  nació  en  Estrasbur- 

go en  1754,  y  pasó  á  Parig  en  su  juventud  para 
aprender  la  arquitectura :  estuvo  en  la  escuela  mi- 

litar de  Munich,  donde  ascendió  á  teniente,  y  mar- 
chó al  regimiento  austríaco  de  Kaunitz:  á  los  siete 

años  de  servicios  en  este  cuerpo,  hizo  renuncia;  vol- 
vió á  Alsacia,  y  logró  el  empleo  de  inspector  de 

edificios  públicos  en  Befort;  mas  abriéndole  la  re- 
volución una  nueva  carrera,  se  alistó  como  granade- 

ro en  UQ  batallón  de  voluntarios  del  departamento 
del  Alto-Rhin;  fué  nombrado  ayudante  mayor,  lue- 

go ayudante  general,  y  finalmente,  general  de  bri- 
gada, en  el  sitio  de  Maguncia:  en  1795  dirigió  el 

paso  del  Rhin  por  el  ejército  del  Sambra  y  Mosa, 
y  cuando  éste  hubo  de  replegarse,  sostuvo  con  se- 

renidad la  retirada  :  al  año  siguiente ,  habiendo 
efectuado  el  paso  del  Sieg,  derrotó  al  ejército,  al 
mando  del  príncipe  de  Wutteraberg,  en  las  alturas 
de  Altenkirchen;  batió  al  general  Kray  en  Kal- 
dieck,  y  al  general  de  Wartensleben  en  Fuedberg, 
y  aseguró  las  comunicaciones  del  ejército  del  Sam- 
hra  y  Mosa,  con  el  del  Rhin  y  el  Mosela:  cuando 
Bonaparte  fué  nombrado  general  en  jefe  del  ejér- 

cito del  Oriente,  pidió  al  Directorio  que  le  acompa- 
ñase Kleber  para  formar  parte  de  su  división :  vuelto 

á  Europa  Bonaparte,  dejó  confiado  á  Kleber  el 
mando  de  todas  las  fuerzas  francesas;  mas  era  tal 
la  estenuacion  del  ejército,  que  previendo  Kleber 
no  podría  hacer  frente  á  las  fuerzas  imponentes  con 
que  le  amenazaba  el  gran  visir,  entró  en  negocia- 

ciones con  el  primer  ministro  otomano  por  media- 
ción del  comodoro  Sydney  Smith :  el  resultado  fué 

un  convenio  firmado  en  El-Arisch,  en  virtud  del 

cual,  el  ejército  francés  debia  embarcarse  y  ser  tras- 
portado inmediatamente  á  Francia  con  sus  armas 

y  equipajes;  ya  se  habían  llevado  á  efecto  varios 
artículos  del  tratado,  cuando  el  almirante  inglés, 
Keith,  escribió  al  general  en  jefe  diciéndole  que  una 
orden  de  su  gobierno  le  prohibía  acceder  á  ninguna 
capitulación  que  no  se  redujese  á  que  el  ejército 
francés  rindiese  las  armas,  y  consintiese  en  consti- 

tuirse prisionero  de  guerra:  indignado  Kleber  por 
esta  acción,  hizo  imprimir  la  carta  del  almirante 
con  esta  sencilla  posdata,  sirviendo  aun  tiempo  de 

manifiesto  y  proclama:  "Soldados,  á  semejante  in- 
sulto no  se  contesta  sino  con  victorias:  preparaos 

á  pelear."  Cuando  Kleber  se  oenpaba  en  asegurar 
el  doTjiinio  francés  por  medio  de  sabias  medidas, 
fué  Ptsesinado  en  14  de  junio  de  1800,  en  el  jardín 
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de  su  palacio,  eu  el  Cairo,  por  uu  jóveu  llamado  So- 
liman. 

KLEEBERG  ó  KLEEBURG:  lugar  de  Fran- 
cia, departamento  del  bajo  Rhin,  distrito  territorial 

y  á  li  leguas  S.  O.  de  Weissemburgo;  tiene  un  pa- 
lacio que  ha  sido  cuna  de  la  dinastía  de  los  reyes  de 

Suecia,  Carlos  Gustavo,  Carlos  XI  y  Carlos  XII, 
y  su  población  asciende  á  850  hab.,  la  mayor  parte 
calvinistas. 

ELEFEKER  (Juan):  nació  en  1698  en  Ham- 
burgo,  y  falleció  en  1175;  fué  magistrado  en  su  ciu- 

dad natal;  escribió  una  obra  muy  curiosa,  titulada: 

"Bibliotheca  eruditorum  prajcocium,"  1117,  en  8.°; 
una  "Colección  de  las  leyes  de  Hamburgo,"  1765- 
73,  12  vol.  en  8.° 
KLEIN  (Juan  Teodoro):  naturalista;  nació  en 

1685  en  Koenigsberg,' y  falleció  en  1759;  fué  se- cretario del  senado  de  Dantzick:  sus  principales 

obras  son,  una  "Historia  natural  de  los  peces,  1740; 
de  las  aves,"  1750:  este  naturalista  carecía  de  mé- 

todo en  el  plan  de  sus  escritos. 
KLEIIC( Bernardo):  compositor;  nació  en  1794 

en  Colonia,  y  falleció  en  el  de  1832;  ha  compuesto 
una  multitud  de  piezas  sueltas  para  el  piano,  cantos 
religiosos  y  composiciones  de  otro  género 
KLEINHARTS.  (Yéase  Clexaet.) 
KLEIST  (EwALDO  Cristiano  de):  poeta  ale- 

mán; nació  en  1715  en  Zeblin,  en  Pomerania;  entró 
al  servicio  de  las  armas  en  Prusia,  bajo  el  reinado 
de  Federico  II,  y  pereció  en  1759  á  consecuencia 
de  unas  heridas  que  habia  recibido  eu  la  batalla  de 
Kunersdorf:  no  cultivó  las  letras  sino  en  los  ratos 
de  ocio  que  le  consentía  la  guerra;  y  sin  embargo, 
supo  adquirirse  la  reputación  de  uu  gran  poeta:  pu- 

blicó en  1756  todas  sus  poesías,  considerándose  co- 
mo la  mejor  la  que  se  titula  la  "Primavera:"  este 

poema  fué  traducido  en  francés  por  Hubert  en  1766; 

por  Nicolás  Regueliu,  1781,  en  8.°,  y  por  Adriano 
Sarrazin,  1802,  en  8.":  se  tiene  también  de  él  idi- 

lios, elegías  y  epigramas  muy  estimados. 
KLEIST  (Enrique)  :  autor  dramático;  nació  en 

1777  en  Francfort  del  Oder;  sirvió  algún  tiempo 
en  el  ejército  prusiano,  y  después  fué  empleado  en 
la  administración  de  Berlín :  de  uu  carácter  inquie- 

to y  melancólico,  pasó  á  una  vida  vagabunda,  y 
concluyó  por  suicidarse  al  mismo  tiempo  que  una 
señora  á  quien  amó  apasionadamente,  1811 :  la  mas 

célebre  de  sus  piezas  es  "Catalina  de  Heilbronn:" 
ha  dejado  también  algunos  cuentos  y  poesías  lí- 
ricas. 

KLEPHTES,  es  decir,  BANDIDOS:  nombre 
dado  á  las  colonias  griegas,  dispersas  por  todo  el 
territorio,  especialmente  por  la  antigua  Tesalia,  y 
que  durante  algunos  siglos  hicieron  la  guerra  á  los 
turcos:  después  de  haberlos  combatido  largo  tiem- 

po los  Armatoles,  solicitaron  su  alianza  para  ase- 
gurar la  independencia  de  la  Grecia  en  1821, 

KLIAZMA:  rio  de  la  Rusia  europea;  nace  eu 
el  gobierno  de  Moscou,  en  el  lugar  de  Guinevo;  se 

dirige  al  S.  S.  E.,  forma  una  pequeña  parte  de  lí- 
mite entre  los  gobiernos  de  Moscou  y  Vladimir;  en- 

tra en  este  último,  corre  al  N.  B,,  luego  al  E.,  y 

ee  une  al  Ok»  por  la  izquierda,  e»  ei  límite  del  go- 

bierno de  Nijuei-Novgorod,  uu  poco  mas  arriba  de 
Norgntov,  después  de  un  curso  de  180  leguas:  este 
rio  esta  lleno  de  bajíos,  por  lo  que  es  poco  á  pro- 

pósito para  la  navegación:  es  muy  abundante  en 

pesca. 
KLIN:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  gobierno  y 

á  15  leguas  N.  O.  de  Moscou,  y  á  7|  O.  de  Dmi- 
trov;  cabo  de  distrito,  situado  á  orillas  del  Sestria, 
y  en  el  camino  real  de  Moscou  á  San  Petersburgo; 

lat.  N.  56»  20'  18",  long.  E.  40°  30'  2":  tiene  una 
fortaleza  ruinosa,  un  palacio,  goberiftl  de  madera, 
varias  iglesias  y  una  casa  rljo  en  Hacrdia:  celebra 
dos  ferias  anuales,  y  contiene  r.>m,  ii^íab.:  el  distrito 
está  situado  al  N.  del  gobierno,  y  tiene  59.580  ha- 
bitantes. 

KLINGENMUNSTER:  villa  de  Baviera,  cír- 
culo del  Rhin,  distrito  y  á  IJ  leguas  S.  O.  de  Lau- 
dan, territorio  y  á  |  N.  N.  E.  de  Bergzabern,  en 

la  margen  izquierda  del  Klingbach:  tiene  una  igle- 
sia católica  y  otra  reformada:  población  1.000  hab.: 

se  conservan  las  ruinas  de  un  célebre  monasterio, 
fundado  por  Dagoberto. 
KLINGENTIIAL:  aldea  de  Francia,  departa- 

mento del  bajo  Rhin,  distrito  y  á  4  leguas  N.  N.  O. 
de  Schelestadt,  territorio  y  á  una  S.  O.  de  Ros- 
heim,  situado  á  orillas  del  Erges:  su  industria  con- 

siste en  una  gran  fábrica  de  armas  blancas,  de  ape- 
ros de  labranza,  de  útiles  para  la  artillería  y  marina, 

de  cuchillería  fina,  y  otras  de  cobre  roseta  cou  mar- 
tinetes. 
KLODWIG.  (Véase  Clodoveo.) 
KLOPSTOCK  (Federico  GorruEB):  célebre 

poeta  y  literato  alemán;  nació  en  Quedimburgo  en 
1724  y  falleció  en  1803;  manifestó  desde  sus  pri- 

meros años  una  afición  particular  á  la  poesía,  y  era 
todavía  muy  joven  cuando  concibió  el  proyecto  de 

dar  uu  poema  épico  á  su  pais;  pero  obligado  á  em- 
prender una  carrera  para  subsistir,  decidió  seguir 

la  eclesiástica  y  pasó  á  estudiar  teología  á  Jena; 

mas  no  pudiendo  dominar  su  deseo  de  llevar  á  ca- 
bo su  "Mesiada,"  en  la  cual  fundaba  su  gloria,  hi- 
zo Ios-tres  primeros  cantos  en  Leipsick,  que  fueron 

dados  á  luz  por  sus  amigos  en  los  periódicos  de  Bre- 
men  y  Halle  el  año  de  1748,  sin  que  el  joven  poe- 

ta tuviese  conocimiento  de  semejante  publicación: 
esparcióse  su  reputación  por  Alemania,  y  animado 
con  los  aplausos  del  público,  dio  á  luz  sus  odas  que 
iududablemente  forman  su  primer  título  de  gloria: 
sus  amigos  Bodmer,  Brestinger  y  Gessnery  el  con- 

de de  Berustorff,  sus  admiradores,  le  proporciona- 
ron la  protección  del  rey  de  Dinamarca,  y  alcanzó 

una  pensión  para  seguir  trabajando  en  su  poema 
que  concluyó  en  1755:  adoptó  cou  entusiasmólos 
principios  de  la  revolución  francesa  y  obtuvo  en  re- 

compensa de  sus  cantos  patrióticos  carta  de  natu- 
raleza como  ciudadano  francés,  cuyo  título  devolvió 

a  la  Conveuciou  cuaudo  vio  convertida  la  Francia 
en  un  teatro  de  asesinatos:  tenia  todas  las  virtudes 

que  honran  y  realzan  el  talento,  sin  ninguna  de  las 

imperfcccioues  que  oscurecen  á  veces  á  los  litera- 
tos: ademas  de  su  Mesiada  y  de  sus  Odas  dejó  va- 
rias tragedias  que  son  muy  apreciadas  y  un  Discur- 

so sobre  la  lengua  alemana,  la  que  debe  mucho  á 
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sus  esfuerzos  y  felices  innovaciones:  fué  individuo 
honorario  de  la  Academia  francesa  donde  se  leyó 
su  elogio  en  1805. 
KLOSTERCAM  ó  CLOSTERCAM:  ciudad 

de  los  estados  prusianos,  cerca  de  Rbeiuberg:  el  ma- 
riscal de  Castries  derrotó  allí  á  los  habitantes  de 

Hanover  en  1160.  (Véase  Assas.) 
KLOSTERNEUBURGO:  ciudad  de  los  esta- 

dos austriacos,  á  5  leguas  S.  de  Korneuburgo,  y  a 
2  N.  de  Vieua;  esta  situada  en  la  margen  derecha 
del  Danubio,  á  orillas  del  Kirliuger  que  la  divide 
en  alta  y  baja:  está  rodeada  de  muros  medio  arrui- 

nados; tiene  una  biblioteca  de  25.000  volúmenes, 
un  gabinete  de  historia  natural,  y  una  hermosa  co- 

lección de  medallas:  hay  ademas  en  esta  ciudad  2 
iglesias  parroquiales,  una  escuela  superior,  un  hos- 

pital civil,  y  un  cuartel  de  pontoneros:  fábricas  de 
tafilete,  de  encajes,  de  productos  químicos,  y  un  as- 

tillero para  la  construcción  de  barcas:  la  pesca  y  la 
navegación  por  el  Danubio  son  muy  activas:  .su  po 

blacion  consta  de  3.135  hab.:  se  cree  que  los  roma" nos  fundaron  una  colonia  en  este  sitio. 

KLOSTERSEVEN:  pequeña  ciudad  de  Hano- 
ver al  S.  O.  de  Stade;  tiene  800  hab.  y  un  casti" 

lio:  los  franceses  después  de  haber  vencido  al  duque 
de  Cumberland  firmaron  allí  en  1157  un  convenio, 
por  el  que  los  habitantes  de  Hanover  se  vieron  obli- 

gados á  mantenerse  neutrales:  este  convenio  quedó 
bien  pronto  sin  efecto. 
KLUNDERT:  ciudad  fuerte  de  los  Países  Ba- 

jos, provincia  de  Brabante  á  3|  leguas  O.  N.  O.  de 
Breda  y  á  9-|-  O.  de  Boix-le-Duc  en  una  isla;  lat. 
N.  51»  39'  54";  long.  E.  8"  W  6":  tiene  una  bue- 

na cindadela  y  consta  su  población  de  2.100  hab.: 
los  franceses  mandados  por  Dumouriez  se  apodera- 

ron de  ella  en  1T93. 

KNARED:  lugar  de  Suecia,  prefectura  á  5i  le- 
guas S.  E.  de  Halmstad,  y  á  3J  E.  de  Laholm,  tLse- 

rad  de  Hoek,  en  la  orilla  del  Laga:  en  este  lugar 
se  concluyó  nn  tratado  en  1113  entre  la  Suecia  y 
Dinamarca. 

KNARESBORUGH:  ciudad  de  Inglaterra 
(York)  á  41  leguas  O.  N.  O.  de  York:  está  situa- 

da en  un  valle  en  la  margen  izquierda  del  Nid;  tie- 
ne de  población  6.250  hab.:  posee  fábricas  de  lien- 
zo y  dos  de  algodón  muy  florecientes:  al  pié  de  una 

roca  calcárea  situada  á  orillas  del  rio,  mana  una 
fuente  de  agua  petrificante  que  forma  varios  arro- 
yuelos:  se  supone  que  esta  ciudad  fué  una  mansión 
romana. 

KNEP  ó  CANOPE:  dios  egipcio,  el  primero  de 
los  tres  kuamefis  ó  dioses  supremos.  (Véase  esta 
palabra.)  Es  la  primera  emanación  del  Ser  incom- 

prensible, el  principio  fecundador,  creador  y  bienhe- 
chor: se  le  da  la  figura  de  un  hombre  de  color  azu- 
lado, con  un  cetro  en  la  mano  y  cubierta  su  cabeza 

con  un  magnífico  plumaje;  de  su  boca  sale  el  hue- 
vo primitivo  que  ha  dado  nacimiento  á  todos  los 

seres:  Knef  tenia  un  célebre  templo  en  Syena  en  la 
Tbebaida. 

KNELLER  (GoDOFKEDo):  célebre  retratista; 
nació  en  1648  en  Lubeck,  estudió  en  Flaudes  ba- 

jo la  dirección  de  Reembraudt  y  Fernando  Bol; 

luego  pasó  á  Inglaterra  donde  Carlos  II  le  nom- 
bró su  primer  pintor  de  cámara,  cuyo  título  con- 

servó durante  el  reinado  de  los  succesores  de  este 

príncipe,  y  falleció  en  Londres  en  1723:  los  mas 
grandes  personajes  de  la  época  como  Carlos  II, 
Luis  XIV,  Pedro  el  Grande  y  el  archiduque  Car- 

los, fueron  retratados  por  este  artista. 
KXIAZ  ó  KNEZ:  titulo  eslavo  cuya  etimología 

no  se  conoce  coa  certeza  aun  cuando  algunos  autores 

quieren  que  sea  de  la  misma  familia  que  kiug,  ko- 
nung,  kcenig  (rey ) :  el  título  de  kniaz  se  reservaba 
en  su  origen  á  los  hermanos  del  soberano  y  á  los 
otros  príncipes  de  la  sangre:  en  el  dia,  este  título 
corresponde  poco  mas  ó  menos  al  de  duque  entre 
nosotros:  en  Rusia  forma  parte  de  los  títulos  del 
autócrata;  pero  pertenece  mas  especialmente  á  loa 
individuos  de  la  familia  imperial. 
KNIPHATJSEN:  señorío  del  gran  ducado  de 

Oldemburgo,  en  la  parte  oriental  del  círculo  de 
Jever:  era  antiguamente  un  señorío  directo  y  so- 

berano: la  corona  de  Holanda  tomó  posesión  de  él 

en  1807  y  quedó  agregado  al  departamento  de  Ost- 
Frise;  en  1810  fué  comprendido  en  el  departamen- 

to francés  del  Ems-orieutal:  en  1813  el  gran  duque 
de  Oldemburgo  lo  incorporó  á  su  gran  ducado,  á 

pesar  de  la  protesta  del  conde  Bentink,  su  propie- 
tario: consta  su  población  de  2.860  hab.:  la  cabe- 

za de  señorío  es  el  palacio  de  su  nombre  que  dista 
dos  leguas  E.  S.  E.  de  Jever. 

KNISTIXALES:  pueblo  indígena  de  la  Amé- 
rica del  Norte:  habita  hacia  el  centro  de  la  Nue- 

va Bretaña,  al  S.  del  lago  Athabasea;  al  O.  del 
lago  Vinipeg;  al  E.  de  los  montes  Pedregosos,  y 
al  N.  de  las  fuentes  del  Misuri  y  del  Mississipi;  son 
de  mediana  estatura,  robustos  y  bien  proporciona- 

dos, y  aunque  tienen  la  tez  de  color  de  cobre,  su 
fisonomía  por  eso  no  deja  de  ser  agradable ;  sus 
ojos  son  negros  y  espresivos,  el  cabello  negro  y  la 

barba  poco  poblada;  tienen  la  costumbre  de  arran- 
carse el  pelo  de  todo  el  cuerpo:  muchas  triljus  se 

pintan  la  cara  de  diferentes  colores;  según  refiere 
Mackenzie,  sus  mujeres  son  vivas,  alegres,  y  las 
mas  festivas  de  todo  el  continente  americano:  el 

traje  de  los  hombres  consiste  en  una  especie  de  jus- 
tillo y  pantalones  de  cuero  sobre  los  cuales  llevan 

una  túnica;  se  cubren  la  cabeza  con  una  piel:  el 

traje  de  las  mujeres  es  con  corta  diferencia  el  mis- 
mo que  el  de  los  hombres;  ambos  sexos  se  adornan 

con  sortijas,  brazaletes  de  coral,  cintas  y  otras  jo- 
yas de  Europa  que  se  cuelgan  de  un  modo  muy  sin- 

gular: estos  pueblos  viven  en  tiendas  y  se  sirven 
de  utensilios  de  cobre,  de  hierro  y  de  estaño  que 
compran  á  lo.s  europeos:  fabrican  sus  canoas  de 
corteza  de  árbol  ó  de  troncos  de  iiaya:  aunque  ac- 

tualmente hacen  uso  del  fusil,  conservan  sin  embar- 
go, el  arco  y  la  honda,  de  que  se  sirven  con  mucha 

destreza:  son  naturalmente  pacíficos,  generosos  y 
hospitalarios;  pero  oscurecen  estas  bellas  prendas 
con  todo  género  de  vicios  que  engendra  en  ellos 

la  pasión  por  el  aguardiente:  toman  muchas  mu- 
jeres sin  reparar  en  los  grados  de  parentesco,  las 

cambian  mutuamente  y  las  ofrecen  gustosos  á  los 
estranjeros;  pero  ellas  nunca  pueden  disponer  de 
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sí  mismas  sin  permiso  de  sus  maridos,  pues  de  lo 
contrario  se  esponen  á  esperimeutar  un  terrible 
castigo;  esclaTas  en  un  todo  de  los  hombres,  están 
condenadas  á  los  trabajos  domésticos,  al  paso  que 
aquellos  solo  se  ocnpan  de  la  pesca,  la  caza,  y  la 
guerra;  los  knistinales  son  en  número  de  unos 
24,000,  de  los  cuales  3,000  son  guerreros:  se  divi- 

den en  varias  tribus,  siendo  la  principal  la  de  los 
crees  ó  cris,  cuyo  nombre  es  abreviación  del  de 
knistinales:  los  chipeways,  los  esquimales  y  los  asi- 
niboines  son  las  principales  tribus  que  confinan  con 
este  pueblo  con  el  cual  siempre  están  en  guerra. 

K^■ITTLINGEX:  villa  de  Wutemberg,  círcu- lo del  Xecker  á  |  legua  O.  X.  O.  de  Moulbronn, 

y  á  H  ]S".  O.  de  Stutgart;es  residencia  de  un  tri- 
bunal superior  y  consta  su  población  de  2,140  ha- 

bitantes: es  patria  de  Fanst  uno  de  los  inventores 
de  la  imprenta. 
KNOLLES,  CAXOLLE  ó  KNOWLES:  ge- 

neral inglés  en  el  reinado  de  Eduardo  III,  nació 
hacia  1317,  en  el  condado  de  Chester,  y  falleció 
en  1406:  hizo  la  guerra  eu  1349  en  el  Berry  y  Au- 
vernia  de  donde  fué  rechazado;  tomó  parte  en  el 
combate  de  los  Treinta,  mandó  en  1364  una  divi- 

sión del  ejército  que  batió  á  los  franceses  en  Au- 
ray;  pero  fué  derrotado  á  su  vez  por  Üuguesclin 
cerca  de  Pont-Yillain  en  1370:  retiróse  después  de 
este  descalabro  á  su  castillo  eu  Bretaña  y  terminó 
su  carrera  militar  con  la  pacificación  de  la  Guye- 
na  de  la  cual  era  gran  senescal. 
KNORR  DE  ROSEXROTH  (Cristiano)  :  ba- 

rón alemán,  nació  en  Alt-Rauten,  cerca  de  Lieg- 
nitz,  en  1636  y  falleció  en  1689;  tenia  una  grande 
erudición,  la  cual  empleó  en  las  ciencias  rabinas  y 
calvinistas:  es  autor  de  una  obra  singular  intitula- 

da: "Kabbaladenudata&c."  Francfort  1617-1683, 
3  vol.  en  4  ':  se  unió  á  Mercurio  Yan-Helmont  y 
compuso  con  él  muchas  de  sus  obras. 
KIsOX  (J.) ;  uno  de  los  principales  jefes  de  la 

reforma  escocesa,  nació  en  1505  en  Gifford,  y  fa- 
lleció eu  1572:  iba  á  tomar  las  órdenes  cuando 

abrazó  la  religión  reformada  y  se  puso  á  predicar 
con  vehemencia  contra  el  papa  y  la  misa:  después 
de  haber  sufrido  muchas  persecuciones  en  Escocia, 
fué  nombrado  en  1552  capellán  del  rey  de  Ingla- 

terra Eduardo  YI;  pero  se  vio  obligado  á  aban- 
donar la  Inglaterra  al  advenimiento  de  la  reina 

María  y  se  retiró  á  Ginebra  al  lado  de  Calvino, 
1554:  después  pasó  otra  vez  a  Escocia,  donde  se 
señaló  por  su  violenta  oposición  contra  la  regente 
María  de  Lorena:  habiéndose  retirado  de  Edim- 

burgo por  espacio  de  algún  tiempo,  fué  durante  su 
ausencia  condenado  á  muerte  como  herético  y  que- 

mado en  efigie:  publicó  en  Ginebra  un  "Folleto 
virulento  contra  el  gobierno  de  las  mujeres,"  1157: 
volvió  á  Escocia  al  advenimiento  de  Isabel  (1558), 
y  escitó  en  este  pais  una  terrible  sedición  contra 
el  clero  católico,  é  hizo  que  adoptase  el  parlamen- 

to escoces  una  confesión  de  fe  que  abolla  el  ejerci- 
cio de  la  religión  católica,  suprimía  las  carreras 

eclesiásticas  y  esrablecia  el  culto  presbiteriano: 
cuando  llegó  á  Escocia  la  reina  María  Estuardo 
(1561)  se  declaró  abiertamente  contra  ella,  tra- 

tando á  esta  princesa  en  todas  ocasiones  con  la 
mayor  dureza,  y  no  contribuyendo  poco  á  que  de- 

cayese en  Inglaterra  su  prestigio  y  autoridad :  Knox 
ha  escrito  un  gran  número  de  folletos  de  circuns- 

tancias entre  los  cuales  se  distingue  una  "Carta  á 
la  reina  María":  ha  dejado  una  "Historia  de  la  re- 

forma escocesa,"  que  fué  dada  á  luz  poco  después 
de  su  muerte:  se  encuentra  grande  analogía  de 
conducta  y  carácter  entre  Anox  y  Lutero. 
KXOX:  nombre  de  un  gran  número  de  lugares 

de  los  Estados  Unidos,  todos  ellos  poco  impor- 
tantes. 
KXOXVILLE:  ciudad  de  los  Estados  Unidos, 

Estado  de  Tenesee,  condado  de  Knox,  á  4¿  le- 
guas S.  E.  de  Kilnton  y  á  8  y  |  X.  E.  de  Kings- 

ton, á  1  legua  mas  abajo  de  la  confluencia  del  Hols- 
ton  con  el  French  Broad-River:  lat.  X_.  36°  O',  long. 
O.  78°  43':  sus  casas  están  regularmente  construi- 

das :  esta  ciudad  se  halla  situada  en  posición  amena 
y  contiene  tres  iglesias  para  los  presbiterianos,  los 
baptistas  y  los  metodistas;  una  casa  de  justicia, 
una  cárcel,  una  academia,  un  colegio,  un  cuartel 
y  dos  imprentas:  esta  ciudad  fué  en  otro  tiempo 
residencia  del  gobierno:  su  población  consta  de 
3,000  habitantes,  sus  cercanías  son  fértiles  y  están 
bien  cultivadas. 

KXÜT,  (Yéase  Can-uto.) 
KXUTSFORD:  villa  de  Inglaterra,  condado  á 

61-  leguas  X.  O.  de  Chester,  y  á  li  S.  de  Altrine- 
ham,  Hundred  ó  partido  de  Bucklow:  está  situa- 

da á  orillas  del  Birkin,  que  la  divide  en  alta  y  baja: 
está  bastante  bien  construida  y  tiene  una  elegante 
iglesia  moderna,  y  una  casa  de  corrección:  es  pais 
industrioso;  posee  fábricas  de  hilo  y  de  algodón, 

do  terciopelo  y  de  felpa ;  celebra  tres  ferias  anua- 
les, y  tiene  de  población  3,000  habitantes,  de  los 

cuales  2,753  son  correspondientes  á  la  baja  Knuts- 
ford:  se  cree  que  esta  villa  tomó  el  nombre  del  rey 
Canuto  que,  según  se  dice,  atravesó  el  Birkin  á  la 
cabeza  de  su  ejército  y  ganó  una  victoria  en  sus 
iumediaciones. 
KOBBE  ó  COBBE:  ciudad  de  África,  capital 

del  Darfour. 
KOBBI:  ciudad  de  Xigricia,  en  el  reino  de 

Haoussa  al  X.  E.  de  Sakatu. 

KOCH  CRISTIAXO  (Guillermo  de):  publi- 
cista é  historiador,  nació  en  1737  en  Bonxwiller 

(Alsacia)  y  falleció  en  1813,  estudió  el  derecho 
público  con  el  célebre  Schpceflin,  y  le  succedió  en 
1771  como  jefe  de  la  escuela  política  que  habia 
fundado  en  Estrasburgo  aquel  sabio  profesor,  y  de 
la  cual  salieron  tantos  ministros  y  hombres  de  Es- 

tado: Koch  desempeñó  su  cátedra  hasta  que  se  su- 
primió la  universidad  de  Estrasburgo  y  entonces 

fué  nombrado  caballero  del  imperio  por  José  II  y 
enviado  á  Paris  en  1789  por  los  protestantes  de 

Alsacia,  con  el  objeto  de  defender  contra  la  asam- 
blea constituyente  sus  derechos  civiles  y  religiosos, 

de  los  cuales  logró  la  sanción:  de  allí  á  poco,  ha- 
biendo sido  nombrado  diputado  de  la  asamblea 

legislativa  por  el  departamento  del  Alto  Rhin, 
manifestó  constantemente  particular  sabiduría  y 

moderación,  y  fué  encarcelado  por  el  partido  ven- 
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cedor,  cuyas  proscripciones  habia  desaprobado  en 
una  carta  á  sus  delegantes:  puesto  en  libertad  á 
consecuencia  de  la  caida  de  Robespierre,  fué  lla- 

mado al  directorio  de  su  departamento,  nombrado 
individuo  del  Tribunado  y  rector  de  la  universidad 
de  Estrasburgo:  ademas  de  varias  obras  acerca  de 
la  ciencia  que  cultivó  toda  su  vida,  ha  dejado  un 
"Estado  de  las  revoluciones  de  Europa;  Sanctio 
pragmática  germanorum  ilústrala;  Historia  com- 

pendiada de  los  tratados  de  paz,  Basilea,  1190; 
Estado  de  los  tratados  entre  Francia  y  las  poten- 

cias estranjeras,"  Basilea,  1802. KOCKELBURG  ó  Kükulcrvar:  condado  del 
centro  de  Transilvania,  en  el  pais  de  los  húngaros; 
confina  al  N.  con  la  sede  de  Maros  y  el  condado 
de  Thoreuburg;  al  E.  con  la  sede  de  Vdvarhely; 
al  S.  con  las  de  Schasburg  y  Mediasch;  y  al  O.  con 
el  condado  de  Weissemburg  inferior:  su  longitud 
es  de  16  leguas  de  E.  á  O,;  su  anchura  de  5|  de 
X.  a  S.,  y  su  superficie  de  36:  este  pais  está  en- 

trecortado de  colinas,  y  solo  está  bañado  por  tres 
rios  de  alguna  consideración,  todos  los  cuales  cor- 

ren al  O.;  el  pequeño  Kockel  riega  el  interior;  el 
grande  le  limita  en  parte  al  S.  y  el  Maros  al  N. 
produce  en  abundancia  vino  y  trigo  y  se  cria  en  él 
mucho  ganado:  en  1194  ascendía  su  población  á 
44.030  hab.:  la  capital  es  Kockelburg  ó  Kukute- 
var;  pero  su  principal  poblaciones  Elisabethstadt: 
este  condado  se  divide  en  dos  círculos;  el  superior, 

que  comprende  las  marcas  de  Szasz-ísabas,  Zagoi', 
y  Kund,  y  el  círculo  inferior  que  contiene  las  de 
Osadnoth,  Galfalba,  y  Tatarlaka. 

KODAFA  ó  C'ODAFA:  jefe  de  la  orden  de 
los  sofis  en  Persia  establecida  por  Schah-Sofí:  el 
kodafa  convoca  todos  los  jueves  por  la  tarde  á  los 
sofis  en  uua  mezquita,  donde  ruegan  juntos  por  la 
prosperidad  del  príncipe:  en  los  dias  festivos  el  ko- 

dafa se  ijresenta  al  soberano  con  un  azafate  lleuo 
de  dulces,  los  bendice  delaute  de  él,  toma  uno  y 
reparte  los  demás  entre  los  grandes  de  la  corte. 
KODAVEXICAR:  sanjacato  de  la  Turquía 

asiática:  (véase  Khodavexkiar.) 
KODIAK:  isla  en  el  Grande  Océano  Boreal, 

en  la  costa  de  la  Rusia  americana,  al  S.  O.  de 

Cook's  lulet,  y  al  E.  de  la  península  de  Alaska; 
está  situada  entre  los  56"  45'  y  los  58"  40'  lat.  N. 
y  entre  los  141*  31'  y  los  150°  4'  long.  O.:  se  se- 

para del  continente  por  el  estrecho  de  Chelekhov 
ó  Kenaisekoi,  cuya  navegación  es  fácil  y  segura: 
es  la  mayor  de  las  islas  del  archipiélago:  tiene  28 
leguas  de  largo  del  N.  E.  al  S.  O.  y  su  mayor  an- 

chura es  de  16  leguas  del  X.  O.  al  S.  E.:  se  halla 
cubierta  de  montañas  de  granito  bastante  eleva- 

das, sobre  las  cuales  hay  una  ligera  capa  de  tier- 
ra: tiene  3.600  hab.;  es  capital  de  Alejandría,  y 

los  rusos  tienen  allí  un  establecimiento  para  la  ca- 
sa de  las  focas. 

KODJAH-ILI:  sanjacato  de  la  Turquía  asiá- 
tica. 

KOÍCHLIX  (Jacoboj:  industrial,  nació  en 
Mulhouse  hacia  el  año  1710  y  murió  en  1834:  di- 

rigió con  buen  éxito  uua  fabrica  de  indianas  fun- 
dada por  su  abuelo,  dando  á  este  establecimiento 

una  estension  que  contribuyó  mucho  á  la  prospe- 
ridad de  todo  el  pais,  consagró  al  alivio  de  loa 

pobres  una  parte  de  su  fortuna;  llenó  cumplida- 
mente las  funciones  de  corregidor  de  Mulhouse  en 

los  tiempos  mas  dificultosos;  habiendo  sido  nom- 
brado diputado  en  1830  se  mezcló  con  los  de  la 

oposición  y  fué  condenado  á  un  año  de  prisión  por 
haber  ¡irovocado  una  disputa  acerca  de  la  conspi- 

ración del  coronel  Carón  (1822). 
KCELLIX.  (Véase  Kollin.) 
KQÍLN.  (Véase  Colonia.) 
KOEMOERN:  ciudad  de  los  Estados  austría- 

cos (Hungría),  ciudad  libre,  real  y  fortaleza  de 
Hungría,  cabeza  de  condado,  marca  de  Esallohoz, 
á  16  leguas  S.  E.  de  Presburgo,  y  á  14i  O.  N.  O. 

de  Buda:  latitud  N.  41°  45'  34";  longitud  E.  21° 
49'  46'':  está  situada  en  la  estremidad  S.  E.  déla 
isla  de  Schutt,  cerca  de  la  confluencia  del  Danu- 

bio y  delWaag;  en  la  márgeu  izquierda  del  pri- 
mero de  estos  rios,  y  á  la  derecha  del  segundo; 

tiene  un  profundo  foso  al  O.:  la  fortaleza  que  le  de- 
fiende está  reputada  por  una  de  las  mas  importan- 

tes de  Europa:  esta  ciudad  tiene  cinco  iglesias  ca- 
tólicas y  una  luterana,  otra  calvinista  y  otra  grie- 

ga, dos  colegios,  uno  de  ellos  para  católicos,  y  el 
otro  para  protestantes,  y  una  escuela  normal:  tie- 

ne algunas  fábricas  de  paños  y  tenerías:  sus  habi- 
tantes hacen  una  abundante  pesca  en  el  Danubio; 

comercia  en  trigo,  vino,  pescado  y  miel,  y  tiene  de 
población  12.000  hab,:  se  cree  que  Koemoern  to- 

mó el  nombre  de  los  komares,  nación  de  origen  es- 
cita: el  rey  Matías  fué  el  primero  que  la  hizo  for- 

tificar, pero  Fernando  I  y  Leopoldo  I  aumentaron 
de  tal  modo  sus  fortificaciones,  que  desde  entonces 
ha  sido  considerada  como  inespugnable ;  fué  toma- 

da por  primera  vez  en  1513  por  Solimán,  quien  la 
redujo  á  cenizas;  poco  tiempo  después  fué  reedifi- 

cada, y  saqueada  de  nuevo  por  los  turcos  en  1594, 
por  los  imperiales  en  1591,  y  últimamente  por 
ios  turcos  en  1598:  sufrió  terribles  incendios  en 
1161;  y  en  1183,  su  fortaleza  que  habia  padecido 
de  resultas  do  estos  últimos,  fué  repada  en  1805: 
Koemoern  fué  erigida  en  ciudad  real  en  1151. 
KCEMOERX:  condado  de  Hungría,  en  el  cír- 

culo mas  allá  del  Danubio,  linda  al  X.  con  los  con- 
dados de  Xeutra  y  de  Bars,  al  E.  con  el  de  Grand, 

al  S.  con  el  de  Stuhl-Weissenbur;  al  S.  O.  con  el 
de  Wespriu,  y  al  O.  con  los  de  Rab  y  do  Presbur- 
go:  tiene  12^  leguas  de  largo  de  X.  á  S.,  8  en  su 
anchura  media  de  E.  á  O.  y  118  de  superficie:  la 
agricultura  de  este  condado  es  floreciente;  la  cria 
de  ganado  es  también  muy  importante,  y  los  ca- 

ballos son  de  muy  buena  raza:  tiene  de  población 
128.100  hab. :  los  húngaros  que  componen  con  cor- 

ta diferencia  la  mitad  de  esta  población  son  calvi- 
nistas; los  demás  alemanes  y  eslavones,  católicos 

y  luteranos. KQÍMPERES:  este  es  el  nombre  que  se  daba 
á  los  guerreros  que  acompañaban  á  los  jefes  de 
los  antiguos  pueblos  de  la  Escaudinavia,  y  que  se 
dedicaban  á  su  servicio  hasta  la  muerte:  se  les  com- 

paraba á  los  fideles  de  los  antiguos  francos. 
KOíNIG  (Jorge  Matías)  :  biógrafo,  catedráti- 
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co  de  poesía,  de  lengua  griega,  j  bibliotecario  de 
la  universidad  de  su  patria;  nació  en  1616  en  Alt- 
dorf,  y  murió  en  esta  misma  ciudad  en  1699:  pu- 

blicó "Biblioteca  vetus  et  nova;  Lexicón  trilin- 
güe," varias  notas  acerca  de  la  "Historia  evangé- 

lica de  Juvenous,  y  un  diccionario  latin-aleman," 
1668  etc. 

KCENIG  (Saitoel):  matemático,  nació  en  1712 
en  Bundingeu,  era  hijo  de  Samuel  Enrique  Koenig, 
profesor  en  Berna:  enseñó  las  matemáticas  á  la 
condesa  de  Chatelet ;  fué  nombrado  en  1740  miem- 

bro de  la  Academia  de  Ciencias  dePai'is,  y  en  1745 
profesor  de  filosofía  cu  Franeker  y  en  1749  profe- 

sor de  filosofía  y  de  derecho  natural  en  la  Haya, 
donde  falleció  el  año  de  1757:  era  estranjero  aso- 

ciado de  la  academia  de  Berlín,  y  tuvo  con  Mau- 
pertuis,  presidente  de  esta  sociedad,  una  célebre  dis- 

puta con  motivo  del  principio  de  la  "menor  acción," 
cuya  invención  se  atribula  á  este  geómetra  al  par 
que  Koenig  sostenía  que  pertenecía  al  Leibnitz: 
Maupertuis  mandó  que  le  borrasen  de  la  lista  de  la 
Academia. 
KCENIG  (Fedekico):  inventor  de  las  prensas 

mecánicas,  aplicó  por  la  primera  vez  esta  importan- 
te invención  á  la  impresión  del  "Times,"  periódico 

inglés;  se  le  deben  también  las  prensas  al  vapor  de 
la  Gaceta  de  Augsburgo:  fundó  enOberzell  cerca 
de  Wurtzbourg  un  establecimiento  para  la  fabrica- 

ción de  estas  máquinas:  falleció  en  Oberzell  el  año 
de  1833. 
KCBNIGINGR^TZ:  ciudad  de  Bohemia  á  4^ 

leguas  E.  de  Nevbidschow,  á  8  N.  E.  de  Czaslau, 
y  á  19  E.  X.  E.  de  Praga,  en  la  confluencia  del  Elba 

y  el  Ader,  lat.  X.  50°  12'  38":  es  sede  de  un  obis- 
pado: está  fortifícada  y  tiene  tres  arrabales,  siete 

iglesias,  un  seminario,  uu  gimnasio,  dos  hospitales 
y  hospicio  para  huérfanos:  tiene  fábricas  de  paños 
y  su  población  consta  de  5.700  hab. :  esta  ciudad  fué 
tomada  por  los  prusianos  en  1742,  1744,  1758  y 
1762;  en  este  último  año  se  voló  uu  grande  alma- 

cén de  pólvora  del  gobierno,  de  cuyas  resultas  fué 
destruida  en  gran  parte. 
KCENIGINGR^ETZ:  círculo  de  Bohemia,  que 

confína  al  N.  con  la  Silesia,  al  E.  con  el  condado  de 

Gratz  y  la  Moravia,  al  S.  con  el  círculo  de  Chru- 
dim  y  al  O.  con  el  de  Bidschow:  este  círculo,  cuya 
capital  lleva  el  mismo  nombre,  contiene  dos  forta- 

lezas, 24  ciudades,  16  villas  y  810  lugares  y  275.000 
habitantes. 
KQÍNIGSBERG,  en  polaco  Krolewiecz:  ciudad 

de  los  Estados  prusianos,  capital  de  la  provincia  de 
la  Prusia  oriental,  de  regencia  y  de  círculo,  el  uno 
de  la  ciudad  y  el  otro  del  territorio,  dista  22  leguas 
E.  N.  E.  de  Dantzick  y  92  E.  X.  E.  de  BerlÍD,está 
situada  á  orillas  del  Pregel,  y  á  corta  distancia  de 
su  embocadura  en  el  Frische-Hafif:  lat.  X.  54°  42' 
12";  loug.  E.  24°  11'  1 1":  es  residencia  de  un  tribu- 

nal superior  de  justicia,  de  otro  de  comercio  y  de  uu 
consejo  de  almirantazgo:  su  industria  es  muy  acti- 

va; las  principales  fábricas  son  las  de  paños  y  otros 
tejidos  de  lana,  de  gorros,  de  lienzos,  cintas,  jabón, 
loza,  cerveza,  velas  de  sebo,  &c. :  esta  ciudad  existe 
desde  el  año  1255  y  debe  su  fundación  á  los  caba- 

lleros de  la  orden  teutónica  que  la  edificaron  á  ins- 
tancias de  Premislao,  primer  rey  de  Bohemia,  y  en 

su  honor  le  dieron  el  nombre  de  Kopuigsberg,  esto 
es,  montaña  del  rey:  ha  sido  capital  de  la  Prusia 
ducal  que  comprendía  el  país  que  actualmente  for- 

ma las  provincias  de  la  Prusia  oriental  y  de  la  occi- 
dental: es  cuna  de  Federico  III,  quien  se  hizo  co- 

ronar en  ella  rey  de  Prusia  en  1701:  esta  ciudad 
sufrió  mucho  por  la  peste  de  1709,  fué  incendiada 
en  1764,  1769,  1775  y  1811:  una  división  del  ejér- 

cito francés  se  apoderó  de  ella  en  1807  después  de 
la  victoria  de  Friedland. 

KCEXIGSBERG:  ciudad  de  los  Estados  pru- 
sianos, provincia  de  Brandeburgo  y  á  12  leguas  N. 

de  Francfort  y  á  15  E.  X.  E.  de  Berlin;  está  rodea- 
da de  muros  y  tiene  dos  iglesias  y  un  gimnasio;  fá- 

bricas de  paños,  de  medias,  de  sombreros  y  de  al- 
midón: tiene  de  población  4.700  hab. 

KCEXIGSBERG:  ciudad  de  los  Estados  aus- 
tríacos (Bohemia),  al  S.  O.  de  Eunbogen;  tiene 

2.900  hab.  v  comercia  en  granos. 

KCEXIG'SBERG:  ciudad  de  Baviera  en  la  an- 
tigua Franconia,  hoy  en  el  círculo  del  Bajo-Mein 

al  X.  O.  de  Bauberg;  tiene  800  hab.;  es  patria  del 
famoso  astrónomo  y  matemático  J.  Miiller,  llama- 

do "Regiomoutanus"  de  Sckendorf. 
KCEXIGSBERG:  ciudad  de  Hungría  al  X.  O. 

de  Krenitz;  tiene  3.800  hab.:  sus  miuas  de  oro  y 
plata  existen  hoy  en  el  mayor  abandono. 
KCEXIGSBERG:  montaña  de  Hungría  en  los 

Karpatos  en  el  límite  de  los  condados  de  Liptau, 
Gojmcer  y  Zips,  á  5|  leguas  S.  O.  de  Kaymark: 
forma  un  núcleo  muy  notable,  del  cual  se  derrama 
el  Waag,  el  Gran,  el  Golniez  y  el  Hernath:  tiene 
unos  3.220  pies  de  alto. 
KCEXIGSBRUCK  ó  KUXSBERG:  ciudad 

del  reino  de  Sajonia,  círculo  de  Lusacia,  cabeza  de 
dominio  señorial  á  4i  leguas  X.  E.  E.  de  Dresde 
y  á  8  O.  X.  O.  de  Bautzen ;  está  situada  en  la  mar- 

gen izquierda  del  Placelsnitz  á  660  pies  sobre  el 
nivel  del  mar:  contiene  un  palacio  y  un  hospital; 
tiene  fábricas  de  paños,  lienzos,  medias  y  alfarería, 
y  su  población  consta  de  2.300  hab. 
KCENIGSHOFEX-IM-GR ABFELDE :  ciu- 

dad de  Baviera,  círeulodelMain-Iufcriorá  orillas 
del  Saale,  á  12  leguas  X.  E.  de  Wurtzburg  y  á  14 
X.  O.  de  Piamberg:  está  cercada  de  muros  y  otras 
obras  esteriores;  pero  es  plaza  de  poca  importan- 

cia: tiene  una  iglesia  y  un  hospital:  sus  aguas  son 
de  mala  calidad,  y  tiene  de  población  1.500  hab. 

KCEXIGSLUTTER:  ciudad  del  ducado  de 
Brunswick;  tiene  2.500  hab.,  una  abadía  célebre; 
su  territorio  produce  mucho  tabaco:  tiene  fábricas 
de  cerveza  y  de  aguardiente  y  celebra  tres  ferias 
anuales. 

KCEXIGSMARCK  (Juan  Ceistob.u,,  conde  de)  : 
célebre  general  sueco,  nació  en  Alemania  en  1600 

y  pasó  al  servicio  de  Gustavo  Adolfo,  quien  le  em- 
pleó en  varias  ocasiones:  á  la  muerte  de  este  gran 

capitán  fué  uno  de  los  generales  que  sostuvieron  la 
suerte  de  la  Suecia  y  desplegando  particular  habi- 

lidad derrotó  á  los  imperiales  cerca  de  Wolfenbut- 
tel,  y  los  persiguió  en  Westfalia,  Saionia  y  Bohe- 
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mia,  donde  dio  principio  á  una  espedicion  que  acabó 
en  1648  con  la  toma  de  Praga:  colmado  de  honores 
gobernaba  los  ducados  de  Bramen  y  Yerden,  cuan- 

do le  llamó  á  Polonia  una  nueva  guerra  cu  la  que 
Carlos  Gustavo  fué  hecho  prisionero,  y  puesto  en 
libertad  por  la  paz  de  Oliva;  volvió  á  su  mando  y 
murió  en  Estokolmo  en  1662. 

KCENIGSM  ARCK  (María  Aurora  condesa  de)  : 
mujer  célebre  por  su  hermosura  y  sabiduría,  era  hija 
de  un  general  sueco,  nació  en  el  ducado  de  Bremcn 
en  1673,  el  mismo  año  eu  que  murió  su  padre:  á  los 
n  años  quedó  huérfana  y  pasando  a  Dresde  para 
arreglar  asuntos  de  familia,  su  hermosura  prendó 
al  elector  Federico  Augusto,  de  quien  fué  querida, 
después  de  mucha  resistencia:  tuvo  un  hijo  que  fué 
el  gran  Mauricio  de  Sajonia,  y  abandonado  de  Au- 

gusto poco  después  de  su  parto,  se  dedicó  entera- 
mente a  la  educación  de  su  hijo:  no  apareció  eu  la 

escena  del  mundo  mas  que  una  vez,  en  1102,  como 
embajadora  de  Augusto  cerca  de  Carlos  XII,  an- 

tes de  su  muerte,  que  acaeció  eu  1725:  esta  conde- 
sa sabia  varias  lenguas,  cultivaba  las  buenas  letras 

y  ha  dejado  varias  producciones  escritas  en  verso 
trances  y  dirigidas  al  rey  de  Suecia. 
KCENIGSTEIN:  ciudad  del  reino  de  Sajonia, 

círculo  de  Misnia  á  1|  leguas  S.  E.  de  Pirna,  y  á 
5  S.  E.  de  Dresde;  está  situada  á  la  orilla  izquier- 

da del  Elba,  al  pié  de  una  montaña  sobre  la  cual 
se  halla  la  fortaleza  de  su  nombre:  hay  en  ella  una 
fuente  abierta  eu  la  peña  viva  á  900  pies  de  pro- 

fundidad y  tiene  de  población  500  hab. 
KCERNER  (Teodoro):  poeta  alemán;  nació  eu 

1788  eu  Dresde,  y  murió  en  1812  cerca  de  Leipsick 
combatiendo  contra  los  franceses;  ha  dejado  algu- 

nas piezas  de  teatro  que  han  obtenido  éxito  brillan- 
te, y  composiciones  poéticas  llenas  de  patriotismo 

y  energía,  de  las  cuales  se  ha  formado  una  colec- 
ción en  Viena  en  1814  bajo  el  título  de  la  "Lira  y 

la  Espada." 
KCEROES:  rio  de  Hungría  (Transilvaniaj,  es- 
tá formado  de  tres  brazos  diferentes,  que  se  distin- 

guen por  los  tres  epítetos  de  Sebes  (rápido),  el  Fe- 
her  ó  Feger  (blanco),  y  el  Fekete  (negro):  todos 
tres  corren  al  O.  y  desaguan  en  Bekes;  el  Koeroes 
corre  eu  seguida  un  espacio  de  32  leguas,  y  des- 

agua finalmente  en  el  Teheiss,  por  la  izquierda,  en- 
frente de  Csongrad. 

KCEROES:  villa  de  Hungría,  condado  y  á  10^ 
leguas  S.  S.  E.  de  Pesth,  y  a  4|  E.  N.  E.  de  Ka- 
locsa,  marca  de  Solt. 
KCEROES  (Nafy):  villa  de  Hungría,  condado 

y  á  13^  leguas  N.  E.  de  Pesth,  marca,  y  á  3  N.  de 
Kots-kenut. 
KCEROES  BANYA  ó  ALTEMBURGO:  al- 

dea de  Transilvania,  al  N.  E.  de  Caisburgo,  en  el 
nacimiento  del  Koeroes  blanco:  hay  minas  de  oro. 
KCESFELD:  ciudad  murada  de  los  estados  pru- 

sianos, á  5i  leguas  O.  de  Muuster:  tiene  5.532  ha- 
bitantes: su  industria  consiste  en  fabricas  de  lienzo 

y  tejidos  de  lana  y  tenerías:  hay  también  en  esta 
ciudad  dos  palacios,  dos  iglesias  católicas,  un  co- 

legio y  un  hospital. 
KCESLIN :  ciudad  de  los  estados  prusianos  (Po- 

ToMO  IV. 

merania),  situada  al  O.  de  Dantziek  y  al  S.  del 
Báltico;  tiene  4.800  hab.:  es  capital  de  regencia  y 
residencia  del  gobernador  do  la  provincia:  sus  ca- 

lles son  anchas  y  bien  construidas:  posee  fábricas 
de  paño,  de  lencería  y  de  tabaco:  esta  ciudad  su- 

frió mucho  durante  la  guerra  de  1756. — La  regen- 
cia de  KiBslin,  situada  entre  el  mar  Báltico  al  N., 

la  Prusia  occidental  al  E.  y  al  S.  E.,  y  la  regencia 
de  Stellin  al  O.,  cuenta  260.000  hab. 
KCESTRIZ:  ciudad  del  principado  de  Reuss- 

Lobenstein-Ebesdoof,  á  IJ.  leguas  N.  O.  de  Gera 
y  á  igual  di.staucia  E.  S.  E.  de  Eisemberg:  está  si- 

tuada en  la  margen  izquierda  del  Ester:  su  indus- 
tria consiste  en  fábricas  de  cerveza  y  aguardiente 

de  grano:  población  1.100  hab. 
KCETHE]^:  ciudad  de  Alemania.  (Véase  An- 

HALT. ) 

KCETYORDEN:  ciudad  fuerte  de  los  Países 

Bajos,  á  7  leguas  S.  de  Assen  y  á  24  E.  X.  E.  de 
Amsterdan:  tiene  la  forma  de  un  pentágono  regu- 

lar y  está  rodeada  de  escelentes  fortificaciones:  po- 
blación 2.000  habitantes:  los  franceses  la  tomaron 

en  1795. 

KCEUR-LA-PEQUEÑA:  lugar  de  Francia, 
departamento  del  Mosa,  á  2A  leguas  N.  X.  O.  de 
Commercy,  y  á  2J  E.  S.  E.  dé  PierreSte,  cerca  del 
Mosa:  Carlos  de  Lorena,  obispo  do  Verdun,  nació 
en  él  en  1592:  Luis  XIII  residió  en  él  durante  el 
sitio  de  San  Mihiel,  eu  1635:  población  550  hab. 

*  KOFFLER  (P.  Juan):  jesuíta,  natural  de 
Praga;  tomó  la  sotana  en  la  provincia  de  Bohemia, 
de  donde  pasó  á  las  misiones  del  Japón,  el  año  de 
1738:  habiéndose  dedicado  al  estudio  de  la  medi- 

cina, para  poder  introducirse  con  mayor  seguridad 
ó  menos  riesgo  á  ese  reino,  cuya  entrada  estaba 
prohibida  á  los  misioneros,  se  detuvo  algún  tiempo 
en  la  Cochinchina.  Allí  curó  de  una  enfermedad 

gravísima  al  emperador,  y  por  su  conducto  logró 
penetrar  hasta  Firando  con  el  carácter  de  médico, 
y  lo  fué  no  menos  de  las  enfermedades  corporales 
de  los  habitantes  de  aquella  ciudad,  que  de  las  es- 

pirituales de  los  muchos  cristianos  que  existían  eu 
ella,  y  que  llevaban  no  pocos  años  de  carecer  de 
un  sacerdote  que  les  sirviese  de  pastor.  Sus  cono- 

cimientos en  la  ciencia  hipocratica  fueron  vastísi- 
mos, y  sobre  todo  su  reputación  muy  siiignlar  en 

la  curación  de  la  enfermedad  que  allí  se  nombra 

"Mordexim,"que  según  la  opinión  de  nii  sabio  fran- 
cés, es  el  "Cólera  morbo  asi-itico."  Un  misionero 

portugués  de  la  India,  llamado  Fr.  Püiilino  de  San 
Bartolomé,  estendió  mnclio  su  método  por  el  año 
de  1825,  y  confiesa  terminantemente  haberlo  apren- 

dido de  uu  manuscrito  que  vio  de  un  jesnita,  que 
por  las  señas  se  infiere  haber  sido  el  P.  Koffler,  por- 

que dice  que  "su  autor  después  de  algunos  años  de 
prisión  había  conseguido  salir  líl)re,"  cosa  inusita- 

da en  el  Japón  con  los  misioneros  católicos,  que 
cuando  menos  mueren  aprisionados.  En  efecto,  el 
P.  Koffler  estuvo  preso  en  Meaco  y  escribió  en  la 

cárcel  la  famosa  obra:  "Del  imperio  de  Cochinchi- 
na," que  le  valió  la  libertad,  porque  habiéndola  leí- 

do un  rico  mercader  holandés,  interpuso,  aunque 
calvinista,  su  mediación  con  el  rey  para  que  lo  de- 
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jase  volver  á  su  pais,  como  lo  consiguió.  Pero  lle- 
gado á  Europa  en  1759,  fué  reducido  de  nuevo  á 

prisión,  solo  por  jesuíta,  y  encerrado,  según  enten- 
demos, en  nuo  de  los  calabozos  de  las  prisiones  he- 

chas por  Carbalho  en  Lisboa,  á  las  orillas  del  Tajo, 
mucho  mas  molestas  é  insalubres  que  las  del  Japón. 
De  allí  salió  por  la  reclamación  de  la  emperatriz 
María  Teresa,  junto  con  otros  jesuítas  alemanes,  y 
restituido  á  su  provincia  de  Bohemia,  murió  el  año 
de  1772  de  misionero  en  la  Transilvauia. — j.  ii.  d. 

KOHISTAN:  provincia  de  Persia.  (Véase  Ku- 
HISTAN.) 

KOIMBATUR:  antigua  provincia  de  la  India, 

comprendida  hoy  en  el  imperio  anglo-indiano:  da 
á  la  presidencia  de  Madras  dos  distritos:  1.°  Salem 
y  Barramahal  que  tiene  por  capital  á  Salem;  2." 
Koimbatur,  que  tiene  por  capital  á  Koimbatur. — 
Formaba  en  otro  tiempo  un  estado  independiente 
bajo  el  nombre  de  Kandjam,  pero  cayó  en  poder 
de  los  radjas  del  Maimur  hacia  el  año  de  1650:  los 
ingleses  la  tomaron  en  1783,  la  cedieron  á  Tippou- 
Saib,  y  la  volvieron  á  tomar  en  1790,  desde  cuya 
época  la  poseen. 
KOIMBATUR,  llamada  también  COIMBE- 

TOOR  y  CAIMBETUR:  ciudad  de  la  ludia  in- 
glesa (Madras),  entre  los  10°  52'  lat.  X.,  74°  39' 

long.  E.:  tiene  2.000  casas  y  una  fortificación;  co- 
mercia en  tabaco,  algodón,  lana,  hilo,  azúcar  y 

plantas  mediciuales. 
KOKOXOR.   (Véase  Kht-K-hu-Noor. ) 
KOLA :  ciudad  y  puerto  de  la  Rusia  europea,  á 

100  leguas  N.  O.  de  Arcángel;  está  situada  cerca 
de  la  embocadura  del  Kola  y  de  su  confluencia  con 

el  Tuloma:  esta  ciudad  se  halla  á  los  68°  52'  30'' 
lat.  N.,  y  los  36°  42'  41"  long.  E.:  tiene  dos  iglesias 
y  un  convento:  comercia  en  pieles  finas,  pesca  sala- 

da ó  ahumada,  y  en  aceite  de  ballena:  población 
1.200  hab.:  el  distrito  de  Kola  está  cubierto  de  ro- 

cas, lagos  y  pantano.s:  el  clima  es  muy  frió:  se  cul- 
tivan en  este  pais  algunas  legumbres,  y  se  cria  poco 

ganado  vacuno,  pero  sí  muchos  rengíferos  que  se 
alimentan  en  parte  del  musgo  que  crece  eu  las  pe- 

ñas: los  animales  de  pieles  finas  y  las  aves  acuáti- 
cas son  muy  abundantes:  el  número  de  habitautes 

asciende  á  3.200  rusos  y  1.200  lapoues  que  se  de- 
dican á  la  pesca  de  ballena  y  á  la  cria  de  rengí- 

feros. 

KOLA:  rio  de  la  Rusia  europea;  nace  eu  el  la- 
go Kolozero,  corre  al  O.,  recibe  el  Tuloma,  cerca 

de  la  ciudad  de  su  nombre,  y  girando  después  al  N. 
se  pierde  en  el  Océano  Glacial  ártico,  después  de 
un  curso  de  20  leguas. 
KOLAN:  campo  situado  cerca  de  Varsovia,  y 

sitio  donde  se  reunia  la  nobleza  de  Polonia  para  la 
elección  de  un  rey. 

KOLAPUR:  "ciudad  del  Indostan,  á  26^  leguas 
O.  de  Begdjapur,  situada  sobre  una  escarpada  co- 

lina bañada  por  el  Pontchganga:  lat.  K.  16°  19', 
long.  E,  78°  1':  el  distrito  de  Kolapur  en  la  parte 
occidental  de  la  provincia,  está  separado  del  Kon- 
kan,  al  O,  por  los  Ghates  occidentales  y  del  distrito 
de  Morlizabad;  al  X.  por  el  Varner  y  el  Krichna: 
antiguamente   formaba  un  estado  independiente 

que  se  estendia  al  O.  hasta  el  mar  de  Omán:  Se- 
vadji,  fundador  del  imperio  de  los  mahratas,  con- 

quistó este  estado  al  rey  de  Begdjapur  en  1670; 
Aureng  Zeyb  se  apoderó  de  él  en  1684. 
KOLAR:  ciudad  de  Senegambia,  reino  y  á  4i 

leguas  N.  O.  de  Badibu,  y  á  15  N.  E.  de  Albreda; 
dista  101  leguas  de  la  margen  derecha  del  Gambia. 
KOLAU:  ciudad  de  la  ludia  inglesa  mediata; 

es  capital  de  un  principado  del  mismo  nombre  eu  el 
reino  de  Maissnr.   (Véase  Maissur.) 
KOLK-0-KRO:  lago  de  Siberia  (Kamtchal- 

ka) ;  tiene  gran  cantidad  de  bajeles,  y  abunda  en 
pesca;  tiene  un  rio  del  mismo  nombre  que  une  el 
lago  al  Océano. 
KOLLIN  ó  NEU-KOLLIN:  ciudad  real  de 

Bohemia,  á  3  leguas  E.  N.  E.  de  Kaurzim,  y  á  9 
E.  de  Praga;  está  situada  en  la  margen  izquierda 
del  Elba:  sus  habitantes  se  dedican  á  pulir  grana- 

tes, topacios  y  cornelinas,  que  se  hallan  en  sus  in- 
mediaciones: población  4.387  hab.:  cerca  de  esta 

ciudad  se  dio  una  gran  batalla  el  18  de  junio  de 

1757,  en  la  cual  los  austríacos  mandados  por  el  ma- 
riscal Dauu,  derrotaron  completamente  á  los  pru- 

sianos á  las  órdenes  de  Federico  II. 

KOLMA  ó  KOVIXA:  rio  de  la  Rusia  asiáti- 
ca, que  uace  en  los  montes  Jablouoi,  corre  al  N.  y 

desagua  en  el  Océano  glacial  ártico  por  los  70° 
lat.  X.,  y  150°  long.  E. 
KOLOKYTHIA  (golfo  de):  Véase  Laconia 

(golfo  de). 
KOLOMEA:  círculo  de  Galitzia,  limitado  al 

N.  E.  por  el  de  Czartkow;  al  E.  y  S.  B.  por  el  de 
Tschernowitz;  al  S.  O.  por  la  Hungría,  y  al  N.  O. 
por  el  círculo  de  Stanislawow:  su  superficie  es  de 
102  leguas:  atraviésale  el  Pruth,  que  nace  en  él; 
el  Dniestr  le  baña  al  X.,  y  forma  en  parte  su  lími- 

te septentrional:  este  círculo  está  generalmente 
cubierto  de  montañas,  en  las  cuales  solo  se  coge 
algo  de  avena:  el  círculo  de  Kolomea  contiene  3 
ciudades,  16  villas,  204  lugares,  156,614  habitan- 

tes, entre  ellos  11,702  judíos. 
KOLOMEA:  ciudad  de  Galitzia,  á  9^  leguas 

S.  E.  de  Stanislawow  está  sitado  en  la  margen  de- 
recha del  Pruth:  tiene  una  iglesia  católica  y  otra 

de  griegos-unidos:  población  1,100  hab. 
KOLOMX A:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  16 

y  I  leguas  S.  E.  de  Moscow,  y  á  6  y  ̂  N.  de  Zaraisk: 
es  cabeza  de  distrito,  y  está  situada  en  la  margen 
derecha  del  Moskowa,  á  unos  |  leguas  de  la  con- 
flucucia  de  este  rio  con  el  Oka:  es  también  sede  de 

un  obispado:  es  ciudad  bieu  construida,  y  contiene 
18  iglesias,  2  conventos  y  1  seminario,  posee  fábri- 

cas de  paños,  de  tejidos  de  algodón  y  de  seda,  mu- 
chas tenerías,  ladrillares  y  fábricas  de  sebo,  hace 

un  gran  comercio  en  ganado,  carne  salada,  en  se- 
bo, pescado,  cáñamo,  &c.;  celebra  varias  ferias 

anuales,  y  contiene  5.800  habitantes:  se  ignora  á 
punto  fijo  la  fundación  de  esta  ciudad;  cu  1117  de- 

pendía del  principado  de  Riazan,  y  en  1237  fué  sa- 
queada y  destruida  casi  en  la  totalidad  por  los  tár- 

taros: el  gran  duque  Vassili  Ivanovitch,  hizo  levan- 
tar de  nuevo  sus  fortificaciones  en  1530;  el  general 

polaco  Lisovski  se  apoderó  de  ella  en  tiempo  de  las 
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guerras  civiles  del  pseudo  Dimitri:  el  distrito  está 
bastante  bien  cultivado  }' arbolado:  en  1138  conte- 

nia 63.666  habitantes. 

KOLOS,  KOLOSCH  ó  KLOSENBURGO: 
condado  do  la  Transilvania  situado  al  N.  O.,  entre 
los  de  Krasna  y  de  Doboca  al  N.,  de  Thorenbourg, 
y  de  Weisserabourg  inferior  al  E.  y  al  S.,  y  la  Hun- 

gría al  O.;  tiene  80.000  habitantes,  su  capital  es 
Kolosvar  ó  Kosemburgo:  es  pais  montañoso,  sus 
aires  son  frios,  pero  saludables;  produce  trigo  y  vi- 

no, aun  cuando  no  con  abundancia. 
KOLOSVAR  ó  KLASENBURGO:  ciudad 

de  los  Estados  austríacos,  capital  del  condado  de 
Kolos  ó  Klasenburgo  y  de  toda  la  Transilvania,  si- 
tnada  al  S.  E.  de  Viena  por  los  44°  14'  long.  E.,  46° 
44'  lat.  X.:  tiene  20.000  habitantes,  una  cindadela 
y  un  castillo  fortificado,  una  catedral,  edificada  por 
el  emperador  Sigismundo,  un  liceo  académico  ca- 

tólico y  un  gimnasio  unitario,  posee  también  fábri- 
cas de  paños  y  otros  géneros;  es  patria  de  Matías 

Corvin:  es  ciudad  muy  antigua,  pues  existe  desde 
el  tiempo  délos  romanos;  esperiraentó  un  violento 
incendio  en  1T98. 

KOLYVAN  (montañas  de)  :  cordillera  de  la  Ru- 
sia asiática,  gobierno  de  Tomsk,  distrito  de  Tcha- 

rych:  se  dirige  del  N.  O.  al  S.  E.  y  puede  conside- 
rarse como  la  estremidad  de  un  ramal  del  pequeño 

Altai:  tiene  20  leguas  de  estension,  y  sus  cimas 
mas  eminentes  no  llegan  á  3.220  pies  sobre  el  nivel 
del  mar:  en  estas  montañas  existen  unas  minas  que 
fueron  descubiertas  en  1130,  y  csplotadas  por  un 
particular;  pero  el  gobierno  las  confiscó  en  1145: 
se  calcula  que  desde  1130  hasta  1186,  produjeron 
3.426.510  libras  de  plata  pura  y  40.085  de  oro  pu- 

ro :  posteriormente  ha  tenido  que  saspenderse  su  es- 
plotacion  por  falta  de  combustibles. 
KOLTVAN:  ciudad  de  la  Rusia  asiática,  á  34| 

leguas  S.  O.  de  Tomsk;  está  situada  en  la  margen 
izquierda  del  Obi  en  posición  amena:  es  de  poca 
importancia:  el  distrito  de  esta  ciudad  es  de  los 
mas  pequeños  del  gobierno  de  Tomsk,  cuyo  centro 
ocupa;  cria  mucho  ganado  vacuno. 
KOMORN.  (Véase  Koemoern.) 
KOXDA:  rio  de  Siberia  (Tobolsk),  desagua  en 

el' Irtich  por  los  61°  5'  long.  E.,  60°  20'  lat.  N. KONDAPILLI:  ciudad  de  la  India  inglesa,  al 

otro  lado  del  Ganges  (Madras"),  en  la  antigua  pro- 
vincia de  los  circars  del  Norte  por  los  16°  31'  lati- 

tud íí.,  18°  1'  long.  E.,  se  halla  hoy  comprendida 
en  el  distrito  de  Mazulipatan;  tiene  minas  que  en 
otro  tiempo  eran  muy  productivas. 
KONDAPUR:  ciudad  de  la  India  inglesa  (Ma- 

dras), en  el  Kanara,  á  orillas  del  mar  de  Omán,  y 

al  N.  O.  de  Mangalore,  por  los  13°  33'  lat.  N.  y  12° 
21'  long.  E. 
KONDATCHI:  ciudad  de  la  isla  de  Ceylau,  si- 

tuada en  una  bahía  del  mismo  nombre,  por  los  18° 
long.  E.  8°  45'  lat.  N. 
KONDEMIR  ó  KHONDEMYR  (Ben-Uo- 

maueddyn):  historiador  persa  del  siglo  XV,  hijo 
do  Mirkhoud,  vivia  en  Herat:  fué  como  su  padre 
protegido  por  el  emir  Aly-Chyr,  que  le  confió  el 
encargo  de  conservar  la  biblioteca:  compuso  dos 

obras  importantes:  "Khela.ssc-Al-Akbar"  (quinta 
esencia  de  la  historia),  compendio  cronológico  des- 

de la  creación  hasta  el  año  de  1500,  y  "Habyl^j- 
Al-Seiar  &c."  (el  amigo  de  las  biografías)  que  se 
estiende  hasta  el  año  de  1523. 

KONG:  cordillera  del  África  occidental:  dirí- 
gese generalmente  del  E.  al  O.,  atraviesa  el  S.  O. 

de  la  Pigricia,  por  el  límite  de  esta  comarca  y  de 
la  Guinea  inferior,  y  por  el  confin  de  esta  y  de  la 
Senegambia,  terminando  en  el  Atlántico  por  varios 
promontorios,  entre  los  cuales  los  mas  notables  son; 
el  cabo  de  Sierra  Leona  y  el  cabo  Verga;  es  impo- 

sible determinar  la  estremidad  oriental  de  esta  cor- 
dillera; creíase  antiguamente  que  las  montañas  de 

Kong  se  reunían  á  las  de  El-Kamar  ó  de  la  Luna, 
pero  según  datos  posteriores,  el  curso  del  Diali-Ba 
debe  girar  al  S.,  separando  estas  dos  cordilleras; 
nada  se  sabe  de  positivo  acerca  de  la  elevación  de 
estas  montañas;  se  cree  que  en  algunos  parajes  es- 

tán cubiertas  de  nieves  perpetuas;  parecen  princi- 
palmente elevadas  hacia  el  reino  de  su  nombre,  en 

Xigricia,  y  hacia  el  de  Kuranko  en  la  Guinea  supe- 
rior: entre  sus  ramales  so  citan  los  montes  Kundun- 

guri,  en  el  límite  septentrional  de  los  estados  de 
Achanti:  las  montañas  de  Kong  separan  la  parte 

superior  de  la  Hoya  del  Diali-Ba  de  algunas  otras 
costeras,  siendo  la  mas  considerable  de  estas  la  del 
Votta:  éntrelos  ríos  que  nacen  en  ellas,  pueden  ci- 

tarse en  su  vertiente  meridional,  el  Kunturna  y  el 
Karhala,  que  se  cree  son  tributarios  de  Lagos. 
KONG:  ciudad  de  Nigricia  central,  capital  de 

un  estado  del  mismo  nombre,  al  pié  de  las  monta- 
ñas de  Kong,  y  á  16  leguas  N.  de  Cumasia;  es 

grande  y  bastante  poblada. 
KONG-FOU-TSEE.  (Véase  Confucio.) 
KONGSBERG:  ciudad  de  Noruega,  diócesis 

de  Aggershws,  á  6^  leguas  E.  de  Bragernaes,  y  á 
12  O.  S.  O.  de  Christiania,  en  un  valle  profundo  y 

silvestre  á  orillas  del  Lauven,  y  al  pié  del  lons- 
Knuden,  que  se  levanta  3.266  pies  sobre  el  nivel 
del  mar:  esta  ciudad  tiene  una  escuela  de  minas, 
casa  de  moneda,  hospicio  de  huérfanos  y  hospital, 
fábricas  de  juguetes,  otra  de  armas,  una  fundición 
de  plata  y  un  alto  horno  para  el  hierro;  tiene  6.800 
habitantes,  la  mayor  parte  ocupados  en  las  minas 

de  plata  de  las  cercanías,  que  son  mucho  menos  ri- 
cas que  en  tiempos  anteriores. 
KONG-TCHAN:  ciudad  de  la  China,  situada 

en  las  márgenes  del  Hooi,  y  al  S.  O.  de  Si-Ngan, 
capital  de  departamento,  ciudad  muy  espaciosa, 

muy  dada  al  comercio  y  bastante  poblada,  muy  im- 
portante en  tiempos  en  que  el  imperio  se  vela  es- 

puesto á  las  incursiones  de  los  tártaros:  en  las  cer- 
canías hay  mucho  musgo,  y  según  los  chinos  de  esta 

ciudad  fué  la  tumba  de  Fo-Hi. 
KONIEH  ó  ICONIUM;  ciudad  de  la  Turquía 

asiática,  capital  del  livah  de  Konieh  y  de  toda  la 

Caramania,  situada  al  E.  de  Esmirna  por  los  38° 
30'  lat.  N.,  30°  25'  long.  E.;  tiene  15.000  habitan- 

tes; está  rodeada  de  altas  murallas,  tiene  un  pala- 
cio muy  elegante;  su  aspecto  es  agradable;  hay  un 

cementerio  en  medio  de  la  ciudad,  fábricas  de  ta- 
picería, comercia  eu  seda  y  otros  géneros  de  dis- 
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tinta  especie. — Konieh  en  la  edad  media  fué  la  ca- 
pital de  la  sultanía  de  Konielí,  y  después  de  la  de- 

cadencia de  este  imperio,  quedó  unida  al  reino  de 
Caramania,  uno  de  los  dic/í.  principados  que  se  esta- 

blecieron soljre  sus  ruinas:  Konieh  fué  mucho  tiem- 
po la  residencia  de  Djemozizini:  la  victoria  que  ob- 

tuvo en  Konieh  el  año  de  1832  Ibraim,  hijo  de 
Meheniet-Alí  sobre  el  sultán,  parecía  abrir  al  baja 
de  Egipto  el  camino  de  Coustantinopla,  cuando  la 
Europa  interviniendo  restableció  la  paz  entre  Mah- 
mud  II  y  Mehemet,  concediendo  al  segundo  la  Si- 
ria. 

KONIEH  ó  ICONIUM  (sultanía  de),  llamadn 
también  algunas  veces  SULTANÍA  DE  ROUM: 
nombre  que  se  da  a  uno  de  los  estados  formados 
por  la  decadencia  del  grande  imperio  turco  Scldju- 
cida  bajo  el  reinado  de  Malek-Chach  ( 1 104) :  com- 

prendía la  mayor  parte  del  Asia  Menor,  y  tenia 
por  limites  al  N.  el  Ponto  Euxino  y  el  imperio  de 
Trebizouda;  al  O.  la  Saltaría,  el  Meinder-Buiuky 
el  Archipiélago;  al  S.  el  Mediterráneo  y  el  Taurus, 
al  E.  el  Eufrates:  sus  ciudades  principales  son; 
Konieh,  Nicea,  Esniirna,  Laodicea,  Dorilea,  An- 
círa,  Castamuní  y  Tarso:  este  estado  fué  primero 
debilitado  por  los  ataques  de  los  cristianos  en  tiem- 

po de  las  primeras  cruzadas,  y  después  fué  saquea- 
do por  los  mogoles,  quedando  bajo  sn  dependencia 

en  el  siglo  XIII;  concluyó  por  desmembrarse  en 
1294  después  de  la  derrota  de  Gaiatheddin-Ma- 
soud,  vencido  por  sus  emires  sublevados:  dividióse 
entonces  en  diez  principados  independientes  :  hé 
aquí  la  lista  de  los  sultanes  de  Konieh: 

Solimán    10T4-1085 
Interregno    1085-1092 
Kilidje-Arslan  1    1092 
Saisau    1107 
Masud    lin 
Kilidje-Arslan  II    1155 
Caiatheddin  Kai-KosruI    1192 
Solimán  II    1198 

Kilidje-Arslan  III    1204 
Azzedin  Kai-Kaus  1    1210 
Alaeddin  Kai-Kobad    1219 
Gaiatheddin  Kai-Kosru  II    1237 
Azzedin  Kai-Kaus  II    1245 
Rokneddin    1261 
Gaiatheddin  Kai-Kosrou  III...  1267 
Gaiatheddin  Masud    1283-1294 

KONIG.  (Yéase  Koexig.) 
KONING:  familia  de  artistas  flamencos,  céle- 

bres eu  los  siglos  XA'I  y  XVII,  entre  otros  pue- 
den citarse,  Pedro  Konuing,  pintor  y  platero  en 

Amberes,  nació  hacia  1590,  se  estableció  en  Ams- 
terdan  y  sobresalió  como  retratista. — Salomón  Ko- 
ning,  hijo  del  anterior,  nació  en  1609  en  Amster- 
dan,  murió  en  1670;  fué  pintor  de  historia  y  retra- 

tista, y  ademas  grabador:  se  le  debe:  "Tarquino  y 
Lucrecia,  David  y  Bethsabee,  José  esplicaudo  el 
sueño  de  Faraón." 
KONKADU:  estado  de  la  Seuegambia  orien- 

tal, entre  el  Senegal  y  la  Falamé;  tiene  por  capi- 
tal á  Fajemmia:  es  tributario  del  Bambuk. 

KONKAN:  provincia  de  la  India  inglesa  (Bom- 
bay)  en  el  antiguo  Bedjapur,  se  estiende  á  lo  lar- 

go del  Océano  Indiano;  linda  al  N.  con  el  Auren- 
gabad,  al  E.  con  los  Gattes  occidentales,  y  al  S. 
con  e¡  Kanara:  forma  dos  distritos  de  la  presiden- 
cía  de  Bonibay,  á  saber  el  Konkau  septentrional, 

su  ca))ítal  esTunna;  y  el  Konkan  meridional,  su  ca- 
pital es  Rai])ur:  en  el  primero  de  estos  distritos  se 

halla  la  famosa  isla  Elefanta:  el  Konkan  fué  por 
mucho  tiempo  guarida  de  piratas  que  los  ingleses 
reunidos  a  los  mahratas  destruyeron  en  1756:  des- 

de 1818  pertenece'á  los  ingleses,  á  escepcion  de 
Goa  ([ue  es  de  los  portugueses. 

KONRAT:  ciudad  ó  mas  bien  campo  del  Tur- 
kestan  independíente,  al  N.  O.  de  Khiva;  habitan 
en  él  los  kourat  ó  árales,  pueblo  nómada,  muy  nu- 

meroso, que  reconoce  la  supremacía  del  khan  de 
Khiva. 

KOPAL:  fortaleza  importante  de  la  India  ingle- 
sa, a  los  72°  46'  long.  E.,  15°  28'  lat.  N.,  sobre  una 

montaña  casi  perpendicular:  fué  tomada  por  el  Ni- zan  en  1790. 
KOPPERVENDJE:  ciudad  amurallada  de  la 

India  inglesa  (Bombay),  en  el  Guzzerat,  al  N.  O. 
de  Baroda:  tiene  10,000  hab.,  y  hace  mucho  comer- 

cio de  jalion. 
KOPREINITZ,  KAPRONEZA:  ciudad  de  los 

Estados  austríacos,  en  Croacia,  al  N.  E.  de  Kreutz: 
tiene  3.500  hab.  y  una  fortaleza  pequeña. 

^  KOPROLI  ó  KIUPERLI  (Mehemet):  gran 
visir,  conocido  bajo  el  nombre  del  Viejo  Kiuperli, 
porque  fué  el  primer  gran  visir  de  su  familia,  á  la 
cual,  por  un  estraño  privilegio,  se  le  dio  una  noble- 

za hereditaria;  comenzó  á  gobernar  durante  la  mi- 
noría de  Mohamet  IV,  y  conservó  el  poder  hasta 

su  fallecimiento  (1661):  gran  político  como  su  con- 
temporáneo Richelieu,  ejerció,  como  éste,  un  impe- 

rio absoluto  sobre  su  soberano:  él  llenó  las  cajas 
del  tesoro  imperial,  agotadas  por  la  prodigalidad 
de  los  reinados  precedentes,  al  mismo  tiempo  que 
gobernaba  con  tino  y  prudencia;  pero  supo  desem- 

barazarse, con  una  crueldad  espantosa  y  sistemática, 
de  todos  aquellos  que  podían  hacerle  sombra. 
KOPROLI  (Achmet):  hijo  del  precedente;  fué 

nombrado,  como  su  padre,  gran  visir  de  Mohamet 
IV,  cuando  solo  tenia  32  años  de  edad,  y  unió  a 
la  sabiduría  de  su  predecesor  la  generosidad:  hizo 
la  guerra  á  la  Hungría  (1662),  y  perdió  en  1663  la 
batalla  de  San  Gotardo  contra  Montecúculi;  pero 

á  pesar  de  sn  derrota,  supo  concluir  en  Temesvaí' 
un  tratado  de  paz  muy  ventajoso  (1664):  se  apo- 

deró en  1660  de  Candía,  cuyo  sitio  habla  durado  el 

espacio  de  24  años  consecutivos,  y  tomó  á  Kami- 
niec  en  1672:  falleció  en  1675,  habiendo  goberna- do 17  años. 

KOPROLI  (MusTAFÁ):  hijo  de  Achmet,  gran 
visir  de  Solimán  III  (1689);  reparó,  por  medio  de 
una  sabia  administración,  los  males  originados  por 

la  revolución  que  había  precipitado  del  trono  á  Mo- 
hamet IV:  habiendo  declarado  la  guerra  á  la  Hun- 

gría (1689)  obtuvo  grandes  victorias;  tomó  á  Wid- 
din,  I3elgrado,  &c.,  y  ganó  en  1691  la  batalla  deci- 
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siva  de  Salankenem ;  y  ya  se  creia  vencedor  cuando 
fué  muerto  de  un  balazo  que  recibió  en  la  pelea. 

KOPROLI  (ICiühman):  hijo  de  Mustafá;  fué 
nombrado  gran  visir  por  Achmet  III  (1710;;  pero 

no  conservó  este  encargo  mas  que  dos  meses,  por- 
que no  quiso  ser  instrumento  de  los  desórdenes  é 

injusticias  del  sultán,  y  porque  ademas  se  oponía 

á  la  guerra  que  Carlos  XII  quiso  hacer  por  media- 
ción de  la  Puerta  á  la  Rusia:  este  fué  aquel  visir 

que  creia  tener  siempre  una  mosca  sobre  la  nariz, 
y  al  cual  curó  un  médico  francés,  fingiendo  hacerle 
una  dificultosa  operación  y  mostrándole  después  una 

mosca  muerta  que  él  se  había  proporcionado  de  an- 
temano, con  lo  cual  quedó  tranquilo  Koprolí. 

KOPTOS  (i.os):  véase  Coptos. 

KOR:  río  de  Persía.   (Véase  Kur.  ' 
KORAH  ó  DJEHAN-ABAD:  ciudad  del  In- 

dostan  inglés,  presidencia  de  Bengala,  á  30  leguas 

X.  O.  de  Alia-abad;  está  situada  en  la  margen  de- 

recha del  Rinde;  lat.  N.  26"  6',  long.  E.  84"  22':  es 
grande  y  floreciente,  y  está  cercada  de  un  muro  de 

tapia,  flanqueado  de  torres:  esta  ciudad  tenía  an- 
tiguamente fábrica  de  moneda. 

KORAICHITAS:  tribu  árabe;  era  la  principal 

de  la  Meca  y  de  todo  el  Hedjaz  en  tiempo  de  Ma- 
homa,  y  sostenía  desde  mucho  tiempo  á  los  admi- 

nistradores y  á  los  guardas  del  templo  de  la  Meca: 

Mahoma  y  Kadichah,  su  primera  mujer,  pertene- 
cieron á  esta  tribu. 

KORAN.   (Véase  Coran.) 
KORAN  AS:  pueblo  de  la  Hotentocía.   (Véase 

HOTENTOTE.) 

KORASSAN  6  KORAZAN :  provincia  de  Per- 
sia.  (Véase  Khorazan.) 
KORATCHI:  ciudad  del  Indostan,  n  9A  leguas 

O.  de  Tattah,  á  251  Q.  S.  O.  de  Hayder-Abad: 

lat.  N.  24°  52',  long.  E.  70°  59';  está  situada  en  el 
seno  de  la  ensenada  de  Kur-Alí,  en  la  que  desagua 
un  pequeño  rio  al  N.  de  la  embocadura  del  brazo 
mas  occidental  del  Sínd:  esta  ciudad  está  cercada 

de  un  muro  poco  elevado  y  flanqueado  de  torres  en 
muy  mal  estado;  se  cuentan  en  ella  3.250  casas  y 

un  gran  número  de  mezquitas,  templos  indios  y  ba- 
zares: Hamilton  calcula  su  población  en  13.000  ha- 

bitantes, indios  la  mayor  parte:  sus  alrededores  son 
llanos  y  arenosos :  críanse  en  ellos  muchos  camellos : 

se  supone  que  Koratchi  es  el  antiguo  puerto  de  Ale- 
jandro. 
KORBUGHA,  llamado  también  Kerbogha  v 

Corbonas:  sultán  de  Mossul;  atacó  á  los  cristianos 

durante  la  primera  cruzada:  apenas  cayó  Antioquía 
en  poder  de  los  cruzados  ( 1098),  cuando  acudió  á 

poner  sitio  á  aquella  ciudad:  pero  los  cruzados  der- 
rotaron completamente  á  su  ejército  en  una  gran 

batalla. 

KORDOFAN:  país  de  la  parte  oriental  de  la 
Nigricia,  al  E.  del  Darfur  y  al  O.  del  Senaar:  casi 
por  todos  lados  está  rodeado  de  desiertos,  escepto 
hacia  el  S.,  en  donde  descuellan  las  montaíias  ha- 

bitadas por  los  nubienses,  y  que  forma  una  cordille- 
ra de  volcanes,  uno  de  los  cuales,  situado  hacía 

Koldaji,  humea  continuamente  y  arroja  sin  inter- 
rapcion  cenizas  caldeadas:  ningún  rio  considerable 

baña  este  país,  que  es  por  lo  general  poco  cultiva- 
do; las  principales  producciones  de  que  subsisten 

sus  habitantes,  son  el  maíz  y  el  durra;  esta  comarca 
contiene  muchos  animales  de  África:  los  habitantes 

del  Kordofan  son  generalmente  áralies,  mahome- 
tanos de  la  tribu  de  Bakaría,  cuyas  costumbres  é 

idiomas  son  iguales  á  los  del  Darfur;  todos  los  de- 
iras  indígenas  que  no  descienden  do  raza  árabe  pu- 

ra, tienen  el  cabello  crespo  y  lanoso,  y  los  demás 

ragos  característicos  de  la  raza  negra:  todos  los  nu- 
bienses de  este  país  son  de  carácter  apacible  y  la- 

boriosos, aunque,  según  algunos  viajeros,  son  incli- 
nados al  robo:  los  demás  se  dedican  al  cultivo  de 

las  tierras;  fabrican  tejidos  de  algodón;  muchos 
de  ellos  conocen  el  arte  de  fundir  el  mineral,  y  de 

forjar  y  labrar  el  hierro:  el  Kordofan  ha  estado  su- 
jeto alternativamente  al  Darfur  y  al  Senaar,  y  ha 

sido  independiente  bajo  un  jefe,  que  parece  ser  en  el 
dia  vasallo  de  Egipto:  el  virey  hace  recorrer  el  pais 
por  sus  soldados,  que  se  apoderan  de  los  habitantes 
para  reforzar  su  ejército;  y  tal  fué  el  objeto  de  la 

espedicion  que  envió  en  1820;  así  es,  que  este  des- 
graciado pais  va  despoblándose  de  dia  en  dia:  Ibeit 

es  su  capital. 
KOREICHITAS.   (Véase  Koraichitas.) 

KOREN  (Moisés  de)  :  véase  Moisés  de  Koren. 

KORFA:  pequeña  ciudad  de  la  Turquía  asiá- 
tica, al  O.  de  Isnikmid  y  al  S.  de  la  costa  septen- 

trional del  golfo  del  mismo  nombre. 
KORIBÍJTH,  WISNOWIECKI  (Miguel): 

rey  de  Polonia,  después  de  Casimiro  V  (1699-73) ; 
era  de  una  familia  noble;  aceptó  la  corona  contra 

su  voluntad ;  le  costó  mucho  trabajo  disolver  la  con- 
federación formada  contra  él  por  Sobieski,  pudieu- 

do  solo  sostenerse  por  la  protección  del  Austria;  vio 

la  Polonia  asolada  á  la  vez  por  los  tártaros,  los  co- 
sacos y  los  turcos,  y  para  desembarazarse  de  éstos 

firmó  el  tratado  de  Buczacz  (1672):  murió  la  vís- 
pera de  la  lirillante  victoria  ganada  á  los  turcos  por 

Sobieski  en  Choczin;  el  vencedor  no  tardó  en  suc- 
cederle. 

KORNA,  antiguamente  APAMEA:  ciudad  de 
la  Turquía  asiática  (Bagdad),  al  S.  O.  de  Basora, 

á  orillas  del  Chat-El-Arab,  formado  por  la  reunión 
del  Tigris  y  del  Eufrates ;  tiene  5.000  hab. 

KORNTH ALISTAS:  miembro  de  una  peque- 
ña congregación  luterana,  que  fué  fundada  en  1818 

y  que  se  ha  establecido  en  una  comarca  llamada 
Kornthal,  en  las  inmediaciones  de  Stuttgard  (rei- 

no de  Wurtemijerg) :  los  kornthalistas  se  hallan  or- 
ganizados civilmente  de  nn  modo  muy  análogo  al 

de  los  moravos. 

KOROS:  rio  de  Hungría.   (Véase  KasROis. ) 
KORRAH:  ciudad  fuerte  del  Indostan  inglés 

(Bombay),  á  9i  leguas  X.  O.  de  Allah-Abad,  y 
á  1|  S.  S.  O.  de  Manckpur:  se  estiende  cerca  de 
i  legua  sobre  la  margen  derecha  del  Ganges,  en 
donde  tiene  un  antiguo  fuerte  ruinoso. 

KORTHOLT  (Cristóbal):  teólogo  protestan- 
te; nació  en  1633  en  Burg  (Hoistein),  murió  en 

1694;  enseñó  la  teología  en  la  universidad  de  Kiel 
nuevamente  fundada  (1664)  y  contribuyó  mucho 

á  la  prosperidad  de  este  establecimiento:  dejó  mu- 
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chas  obras  de  controversia,  entre  otras  "De  tri- 
bus impostoribns"  (Herbert,  Hobbes  y  Espinosa), 1680. 

KORTHOLT  (Sebastiax):  hijo  del  preceden- 
te; nació  en  Kiel  en  1610,  murió  en  1740:  fué  pro- 

fesor de  poesía  y  bibliotecario  en  Kiel :  se  le  debe 

"De  enthusiasmo  poético,  1096;  De  poetis  episco- 
pis,  1699;  De  puellis  poetis,  1.700;  De  studio  se- 

nil!, &c.  1701,  estuvo  en  correspondencia  con  Bay- 
le  y  Leibnitz. 
KORTHOLT  (Cristób.íl):  hijo  de  Sebastian; 

nació  en  Kielen  en  1709,  murió  en  1751:  enseñó 
filosofía  en  Leipsick  y  teología  en  Gottinga:  se  le 

deben  muchas  disertaciones,  entre  otras  "De  Math. 
Tindalio,''  eu  que  combate  los  argumentos  de  Tin- 
dal  contra  la  revelación,  Leipsick,  1734,  una  colec- 

ción de  cartas  de  Leibnitz,"  Leipsick,  1734-42. 
KOSCIUSZKO:  héroe  polaco;  nació  en  Litua- 

nia  en  1746,  hizo  la  guerra  de  América  como  ayu- 
dante de  Washington:  vuelto  á  su  patria  eu  1783, 

sirvió  á  las  órdenes  del  príncipe  Poniatowski  en 
calidad  de  general  mayor  contra  los  rusos  y  se  cu- 

brió de  gloria  eu  el  combate  de  Dubieka,  cerca  de 
Lublin  en  1792;  pero  como  el  rey  Estanislao  Po- 

niatowski hubiese  aceptado  cobardemente  un  con- 
venio que  entregaba  la  Polonia  á  sus  enemigos, 

Koscinszko  dejó  su  patria  y  se  retiró  á  Leipsick, 
hasta  el  año  de  1794  en  que  los  votos  de  sus  con- 

ciudadanos oprimidos  lo  sacaron  de  su  retiro  para 
proclamarle  jefe  supremo  de  todas  las  fuerzas  na- 

cionales: derrotó  á  los  rusos  en  Wraclawice,  cer- 
ca de  Cracovia;  pero  se  vio  obligado  á  retirarse  á 

Choczim  ante  los  prusianos  que  venían  á  reunirse 
con  los  rusos:  cuatro  meses  después  (4  de  octubre) 
atacado  en  Macijowice  por  un  ejército  ruso  muy 
superior  en  número,  cayó  acribillado  de  heridas 

esclamando:  "Finis  Polonia:"  fué  conducido  pri- 
sionero á  San  Petersburgo,  donde  permaneció  dos 

años:  puesto  en  libertad  por  Pablo  I,  viajó  por  In- 
glaterra y  América;  después  pasó  á  Paris,  1798, 

y  vivió  retirado  unas  temporadas  en  la  capital  y 
otras  en  una  casa  de  campo,  cerca  de  Fontaine- 
bleau:  en  1814  se  estableció  en  Seleure  i,  Suiza), 
donde  murió  el  16  de  octubre  del  año  siguiente: 
Kosciuszko  habia  sido  declarado  ciudadano  fran- 

cés desde  1792:  en  su  testamento  dejó  fundada  una 

escuela  para  instrucción  de  los  negros  en  Améri- 
ca: Jefferson,  en  cuyas  manos  habia  depositado 

Koscinszko  la  suma  destinada  á  esta  obra  filantró- 
pica, ha  realizado  sus  intenciones,  abriendo  en  Ne- 

trark  la  escuela  Kosciuszko,  hoy  floreciente. 

KOSEL,  "Kozle"  eu  polaco:  ciudad  de  los  es- 
tados prusianos  (Silesia),  al  S.  E.  de  Oppelu;  tie- 

ne 3.600  hab.:  fué  tomada  por  los  franceses  en 
1807. 
KOSI  ó  KOSAH:  rio  de  la  India,  afluente  del 

Ganges,  tiene  su  nacimiento  en  el  Nepal  y  desagua 

en  el  Ganges,  á  los  84°  50'  long.  E.,  25°  20'  lat.  X. 
KOSIE:  ciudad  de  la  Guinea  superior  en  la  cos- 
ta de  Benin,  capital  del  reino  de  su  nombre:  á  al- 

gunas leguas  de  la  orilla  izquierda  del  Lagos  y  á 
40  O.  S.  O.  de  Benin;  se  dice  que  es  grande,  y  edi- 

ficada poco  mas  ó  menos  al  estilo  de  Cnmacia:  es 

por  su  posición  centro  del  comercio  de  esclavos  que 
se  hace  por  el  rio. 
KOSLOY:  ciudad  de  la  Rusia  europea  (Tam- 

bov),  al  O.  de  Tambov;  tiene  6.300  hab.;  hace  mu- 
cho comercio. 

KOSMO-DEMIANIK:  ciudad  de  la  Rusia  eu- 
ropea (Kazan),  al  N.  O.  de  Kazan  y  en  la  orilla 

derecha  del  Volga;  tiene  5.000  hab. 
KOSSEIR:  ciudad  del  Alto  Egipto.  (Véase COSSEIR.) 

KOSSOUTH  (Luis  de):  nació  el  27  de  abril  de 
1806  en  el  condado  de  Trentsin,  de  una  familia  sla- 
va,  distinguida  por  su  antigua  nobleza,  pero  no  muy 
rica:  pasados  los  años  de  su  adolescencia,  bajo  la 

potestad  de  un  hermano,  se  retiró  á  Pesth  á  estu- 
diar el  derecho  en  que  hizo  tan  admirables  progre- 

sos, que  se  graujeó  el  cariño  universal:  á  los  24 
años,  y  siendo  ya  abogado,  comenzó  á  mezclarse 
en  las  agitaciones  políticas,  y  fué  el  alma  de  las  so- 

ciedades secretas:  desde  entonces  sus  amigos  pre- 
conizaban que  habia  de  ser  un  personaje  importan- 

te, y  él  se  complacía  en  creer  aquel  vaticinio  que  el 
tiempo  debia  justificar:  las  persecuciones  que  el  go- 

bierno austríaco  prodigaba  contra  los  hombres  de 
talento  no  tardaron  en  llegar  también  á  Kossouth: 
escribía  en  un  diario  los  debates  de  la  dieta  húnga- 

ra, cnando  tuvo  á  bien  el  gobierno  prohibir  aque- 
lla publicación  que  contaba  ya  seis  años  de  vida: 

Kossouth  siguió  á  pesar  de  la  prohibición ;  pero  un 
dia  del  año  de  1836  se  vio  acometido  por  los  agen- 

tes de  policía  y  deportado  secretamente  con  cinco 
amigos  suyos:  tan  inopinada  sorpresa  irritó  los  áni- 

mos de  todos,  y  suscitó  una  indignación  que  nadie 

pudo  impedir;  pero  el  infeliz  no  recuperó  la  liber- 
tad hasta  después  de  tres  años  de  trabajos  y  terri- 
bles angustias:  la  prisión,  en  vez  de  contener  las 

inclinaciones  de  Kossouth,  le  animó  mas  fuertemen- 
te á  contrariar  con  toda  clase  de  oposición  al  go- 

bierno austríaco,  y  para  lograr  su  intento  no  usó 
de  medios  materiales  y  directos,  sino  de  la  influen- 

cia, que  fué  obteniendo  lenta  y  gradualmente,  pe- 
ro bastante  eficaz  para  modificar  la  opinión  de  los 

hombres:  Kossouth  publicó  un  diario  "Pesti-Hir- 
lap,"  que  en  breve  se  esparció  por  toda  la  Hungría 
y  fué  leido  con  estraordinaria  avidez:  Metternich 
intentó  separar  á  Kossouth  de  la  redacción  de  aquel 
periódico,  y  desde  el  momento  en  que  lo  consiguió 
perdió  poco  á  poco  el  prestigio  que  habia  sabido 
infundirle  su  fundador:  éste,  por  fin,  no  pudo  estar 

ocioso,  y  se  valió  de  su  ingenio  multiforme  para  con- 
tinuar la  tarea  que  se  habia  propuesto:  la  Hungría, 

pais  eminentemente  agrícola  por  naturaleza,  no  te- 
nia industria  propia:  el  egoísmo  veneciano  mante- 
nía cou  arte  al  pueblo  húngaro  en  una  situación  de 

aislamiento  donde  estaban  concentradas  todas  las 

ventajas  del  comercio:  la  Hungría  no  solo  no  te- 
nia fábricas  ni  establecimientos  industriales,  sino 

que  carecía  de  caminos  que  le  pusiesen  en  comuni- 
cación con  los  países  que  la  circnndan:  Kossouth, 

infatigable  protector  de  su  patria,  y  enemigo  im- 
placable del  despotismo  imperial,  se  entregó  con 

ardor  á  promover  la  fabricación  de  telas  naciona- 
les y  á  facilitar  los  medios  de  trasporte  en  el  inte- 
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rior  del  reino:  con  este  objeto  se  crearon  diversas 
sociedades  promotoras  de  que  formaba  parte:  este 
repentino  renacimiento  en  la  Hungría  fué  la  mara- 

villa de  la  Europa,  y  la  imprenta  se  ocupó  de  ella 
muchísimo:  el  Austria  trató  de  sofocar  el  naciente 

madgiarismo:  ahogó  en  su  primer  impulso  el  des- 
arrollo de  las  asociaciones  húngaras,  y  viendo  des- 

pués que  no  sacaba  fruto  alguno,  se  valió  de  la 
astucia  para  ponerlo  en  ridículo:  algunos  que  al 
principio  eran  de  los  mas  ardientes  defensores  del 
partido  de  Kossouth,  le  abandonaron  después,  te- 

miendo por  sus  intereses  y  su  seguridad  personal, 
y  Kossouth  se  vio  otra  vez  perseguido  y  maltrata- 

do por  sus  odiosos  enemigos:  entre  tanto  el  adve- 
nimiento de  Pió  IX  al  solio  pontificio  despertó  á 

la  Europa  del  letargo  en  que  treinta  y  tres  años  de 
paz  la  habia  tenido  sumergida:  la  Hungría  no  fué 
la  última  en  sentir  la  sacudida,  y  no  pueden  olvi- 

darse los  sentimientos  de  simpatía  que  la  dieta  de 
Presburgo  manifestó  públicamente  hacia  el  Pon- 

tífice reformador:  semejante  conducta  por  parte 
de  una  provincia  imperial  y  dominando  Metteruich, 
fué  reputada  como  el  acto  mas  imponente  de  valor 
cívico:  Kossouth  á  la  sazón  representaba  á  la  die- 

ta en  el  condado  de  Pest:  su  estraordinaria  elocuen- 
cia, y  la  noble  causa  de  que  se  habia  hecho  cam- 

peón, influyeron  estraordinariamente  para  dar  el 
último  golpe  al  absolutismo  imperial  en  Hungría: 
la  abolición  de  la  servidumbre,  las  trasmisiones  de 
la  propiedad  parecían  muy  fáciles,  la  emancipación 
de  los  hebreos,  la  creación  de  un  ministerio  húnga- 

ro, fueron  obras  de  Kossouth:  succedió  la  revolu- 
ción de  marzo:  Kossouth  redobló  su  actividad  en 

favor  de  los  madgiares,  y  el  empei'ador,  estrecha- 
do por  todas  partes,  todo  lo  prometía;  pero  midien- 
do el  peligro  en  que  se  encontraba  su  corona  impe- 

rial, de  perder  la  joya  mas  preciosa  déla  Hungría, 
suscitó  la  discordia  entre  los  croatas  y  los  húnga- 

ros: Jellachich  fué  creado  ban  de  Croacia  hollan- 
do la  ley  de  la  unión  de  los  dos  países:  Kossouth 

protestó;  pero  en  vano:  fomentada  la  camarilla 
austríaca,  estalló  la  guerra:  Kossouth  pidió  á  la 
dieta  200,000  soldados:  ésta  los  prometió  y  fué 
nombrado  dictador:  Kossout  invadió  la  Hungría, 
y  de  victoria  en  victoria  se  presentó  bajo  las  mu- 

rallas de  Pasth:  los  partidarios  de  Kossouth  empe- 
zaron á  dudar  de  él  cuando  los  croatas  quedaron 

batidos  y  rechazados  por  las  bayonetas  húngaras 
hasta  Viena:  avanzando  Vindischgraetz,  y  vién- 

dose Kossouth  con  un  pequeño  ejército  para  resis- 
tir, se  retiró  mas  allá  delTheiss:  los  imperiales  tu- 

vieron gran  temor  de  que  este  primor  suceso  diese 
á  la  revolución  húngara  mas  amplitud:  aunque  pa- 

reció que  casi  miraban  con  ínteres  y  simpatía  la 
lucha  suscitada  en  la  Hungría,  se  acobardaban  y 
perdían  en  mil  conjeturas:  Kossouth  no  espresó 
una  sola  palabra  para  justificar  su  conducta:  enga- 

ñó á  los  unos,  puso  eu  duda  á  los  otros,  y  mientras 
tanto  se  aumentó  su  ejército  estraordinariamente, 
y  nombró  generales  y  oficiales  muy  esperimenta- 
dos:  Kossouth,  si  bien  no  reservó  para  sí  ningún 
maudó  militar,  no  abandonó  jamas  á  los  soldados 
de  la  independencia  en  el  furor  de  las  batallas:  su 

voz  les  daba  valor,  los  entusiasmaba,  y  siempre  aten- 
to á  contener  su  ardor,  sabia  aprovecharle  en  oca- 

siones propicias :  sin  embargo,  cuando  mas  favora- 
ble le  era  la  suerte  de  las  armas,  cuando  la  Europa 

toda  veía  ya  el  triunfo  de  la  causa  húngara,  las  tro- 
pas madgiares  fueron  vencidas  y  deshechas:  pasáron- 

se al  ejército  austríaco  algunos  de  los  principales 
caudillos,  entregando  fortalezas  y  poblaciones,  y 
los  que  no  quisieron  hacer  traición  á  sus  banderas 
tuvieron  c^ue  huir  y  buscar  un  refugio  en  suelo  es- 
tranjero:  de  este  número  fué  Kossouth,  que  cou 
otros  compañeros  de  glorias  y  desgracias,  pasó  á 
Turquía,  donde  abrazó  el  islamismo. 
KOSSOVO.  (Véase  Cassovia.) 
KOSTIANSK:  lugar  de  la  Rusia  europea  y  á 

6  leguas  S.  S.  O.  de  Voronej,  en  la  orilla  derecha 
del  Don :  tiene  una  fábrica  de  salitre. — Cuando  Pe- 

dro el  Grande  estableció  un  almirantazgo  cu  Vo- 
ronej, adquirió  esta  ciudad  mucha  importancia,  y 

se  construyeron  allí  almacenes  para  todos  los  obje- 
tos necesarios  al  equipo  de  las  tropas;  pero  desde 

que  el  almirantazgo  fué  trasladado  á  otra  parte,  se 
halla  esta  ciudad  eu  la  mayor  decadencia:  la  úni- 

ca curiosidad  que  ofrece  es  un  sitio  del  cual  se  des- 
enterraron en  1168  muchos  huesos  de  elefante;  se 

cree  que  aquellos  animales  debieron  ser  conducidos 
á  esta  parte  del  imperio  por  los  pueblos  del  Asia, 
que  componían  parte  del  ejército  de  Batu-Khan, 
y  que  sin  duda  fueron  muertos  eu  la  batalla  que  se 
trabó  no  lejos  de  allí  y  que  decidió  de  la  suerte  de 
la  Rusia. 
KOSTROMA:  rio  de  la  Rusia  europea,  nace 

en  el  gobierno  de  Vologda,  lo  riega,  así  como  el 
de  Kostroma  y  se  une  al  Volga  en  este  último 

punto. 
KOSTROMA:  ciudad  de  la  Rusia  europea  al 

N.  E.  de  Moscou,  en  el  confluente  del  Kostro- 
ma y  del  Volga:  tieue  15.000  hab.:  es  sede  de  un 

obispado:  tiene  mucha  industria  y  comercio:  Kos- 
troma sufrió  mucho  en  la  edad  media  á  consecuen- 

cia de  las  guerras  civiles  y  de  las  incursiones  de  los 
tártaros  y  de  los  mogoles:  Ivan  Vasilievítch  la  reu- 

nió definitivamente  al  gran  ducado  de  Moscou. — 
El  gobierno  de  Kostroma,  situado  entre  los  de  Vo- 

logda al  X,,  de  Xijnei-Novogorod  y  de  Vladimir 
al  S.,  de  laroslav  al  O.,  y  de  Viatica  al  E.,  cuen- 

ta 1.230,000  hab. 
KOSURU.  (Véase  CosROEs.) 
KOTAH:  ciudad  fuerte  del  Indostan,  país  de 

los  radjeputs,  en  el  Adjmir;  dista  6¿  leguas  S.  E. 
de  Bundy,  distrito  de  Ilarauty,  capital  del  estado 

de  su  nombre  y  residencia  del  radjah:  lat.  N,  25° 
12',  loug.  E.  19°  21':  esta  ciudad  es  grande  y  de 
forma  irregular:  las  murayas  que  la  circuyen  son 

de  piedra  y  están  guarnecidas  de  baluartes:  con- 
tiene muchas  casas  de  buena  planta,  fabricadas  do 

tierra  y  ladrillo,  y  varios  hermosos  templos,  y  otros 
edificios  públicos:  cerca  de  sus  muros  hay  un  lago, 
eu  cuyo  centro  está  erigido  el  suntuoso  templo  de 
Djudmandul:  el  estado  de  Kotah  se  halla  en  la  par- 

te meridional  del  Adjmir;  confina  al  N.  O.  y  al  O. 
con  los  estados  de  Bundy  y  Odeypur,  y  tiene  unas 
448  leguas  cuadradas :  aunque  es  generalmente 
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montañoso,  es  bastante  fértil  y  está  bien  regado: 
los  principales  rios  son:  el  Jcliembal  y  el  Kally- 
Sind:  está  gobernado  por  uu  radjah  radjeput  de 
la  tribu  de  Chohan. 

KOTAIBAH:  general  árabe,  lugarteniente  del 
califa  Walid  I ;  hizo  en  el  siglo  I  de  la  Egira  gran- 

des conquistas  en  la  Tranxociana,  la  India,  el  Kha- 
rizm  y  la  China,  y  propagó  el  islamismo  en  todos 
estos  paises;  pero  habiéndose  sublevado  contra  So- 
liman,  succesor  de  Walid,  fué  yencido  y  condena- 

do á  muerte  el  año  ti 6  de  Jesucristo. 
KOTATIS  ó  KHOTAIS:  ciudad  de  la  Rusia 

asiática,  capital  de  la  provincia  de  Imerethia,  á  35 
leguas  N.  O.  de  TifBs,  en  una  fértil  llauura  á  ori- 

llas del  Riani,  que  se  atraviesa  sobre  un  puente: 

lat.  X.  42°  IT,  long.  E.  46°  29':  es  residencia  de 
un  gobernador  y  de  un  obispo:  sus  casas  son  gene- 

ralmente pequeñas;  vénse  en  ella  las  ruinas  de  una 
catedral  y  de  una  fortaleza:  contiene  seis  iglesias, 
una  mezquita,  y  un  jardín  público  plantado  con  el 
mayor  gusto:  su  población  consta  de  2.000  hab., 
mas  de  la  mitad  judíos,  y  los  restantes  armenios  é 
imeretios:  en  este  número  uo  va  comprendida  la 
guarnición  que  es  bastante  numerosa:  esta  ciudad 
fué  antiguamente  capital  de  la  Cólquida,  y  se  cree 
que  Medea  nació  en  ella:  apenas  se  ve  vestigio  al- 

guno de  sus  antiguos  edificios. 
KOTHB  EDDIN.  'Véase  Cothb.) 
KOTELNOI:  isla  de  la  Rusia  asiática  en  el 

Océano  Glacial  Ártico,  es  la  mayor  de  las  islas 
Liaikhow:  está  desierta. 
KOTTBOUS:  ciudad  de  los  estados  prusianos 

(Brandeburgo),  capital  de  círculo  al  S.  E.  de  Ber- 
lín: tiene  5.680  hab.:  su  industria  consiste  en  fá- 

bricas de  paños,  telas  y  destilatorios  de  granos. 
KOTZEBUE  (Augusto  Fuderico  Fernando 

de):  escritor  alemán,  nació  en  AYeimar  en  1761, 
pasó  á  Rusia  á  la  edad  de  20  años;  fué  primero 
secretario  deuu  general,  después  desempeñó  varios 
empleos  en  la  administración,  y  fué  nombrado  por 
la  emperatriz  Catalina  II  gobernador  civil  de  la 
provincia  de  Revel  en  Esthonia:  al  cabo  de  algu- 

nos años  renunció  este  destino  para  entregarse  á  las 
letras,  y  aceptó  la  dirección  del  teatro  de  Viena; 
pero  conservó  poco  tiempo  este  destino:  habiendo 
vuelto  al  territorio  de  Rusia,  fué  detenido  por  orden 
de  Pablo  I  y  enviado  á  Sillería  (1800),  como  acu- 

sado, según  se  cree,  de  haber  escrito  un  folleto  con- 
tra el  emperador;  sin  embargo,  al  cabo  de  uu  año 

obtuvo  su  libertad,  y  se  encargó  de  la  dirección  del 
teatro  alemán  en  Sau  Petersburgo:  en  1801  dejó  la 
Rusia  y  volvió  á  Weimar;  pero  habiéndose  mal- 

quistado con  Goethe  y  sus  amigos,  tuvo  que  aban- 
donar la  ciudad,  y  emprendió  un  viaje  por  Francia 

é  Italia,  siendo  en  todas  partes  recibido  con  las  ma- 
yores muestras  de  a))recio;  después  pasó  á  estable- 
cerse en  Berlín,  donde  redactó  un  diario  hostil  á  la 

Francia:  en  1813  acompañó  al  emperador  Alejan- 
dro como  secretario  ó  escritor  político,  y  redactó 

muchos  de  los  manifiestos  y  proclamas  que  circula- 
ron entonces  por  toda  Europa:  al  firmarse  la  paz 

fué  nombrado  cónsul  general  de  Rusia  en  Prusia; 
pero  en  1817  pidió  y  obtuvo  permiso  para  retirarse 

á  su  patria,  señalándole  Alejandro  una  pensión  con- 
siderable ,  y  encargándole  que  le  diera  cuenta  del 

estado  de  la  opinión  pública  en  Alemania:  estami- 
sion  importante  y  delicada  le  costó  la  vida,  porque 
habiéndola  desempeñado  de  una  manera  poco  favo- 

rable á  la  libertad,  provocó  la  indignación  general 
de  los  estudiantes,  y  uno  de  ellos  llamado  Sand,  se 
introdujo  en  su  casa  en  Mauheini  y  lo  mató  de  una 
puñalada  (1819):  Kotzebue  se  ejercitó  en  varios 
géneros,  escribiendo  novelas,  historias  y  dramas; 
pero  es  mas  conocido  como  autor  dramático:  escri- 

bió hasta  98  piezas  para  el  teatro:  las  mas  notables 

son:  "La reconciliación  ó  lo  dos  hermanos;  Misan- 
tropía y  arrepentimiento;  Gustavo  Wasa;  Loshu- 

sitas;  Grocio,  &c.":  se  atribuye  generalmente  á  Kot- 
zebue poca  nobleza  de  sentimientos,  y  suma  incons- 

tancia en  su  modo  de  pensar;  pues  después  de  haber 
defendido  la  libertad  en  política  y  en  religión ,  se 
declaró  enemigo  encarnizado  de  las  ideas  liberales, 

y  después  de  haber  tenido  la  mejor  acogida  en  Fran- 
cia y  en  Italia,  denigró  á  estos  dos  paises  en  sus  es- 

critos: estuvo  ademas  perpetuamente  en  guerra  con 
los  escritores  mas  distinguidos  de  Alemania:  las 
obras  completas  de  Kotzebue  han  sido  publicadas 

en  Leipsick  en  44  vol.  en  12.°,  1827  y  años  siguien- 
tes; sus  mejores  piezas  han  sido  traducidas  al  fran- 

cés por  "Weiss  y  L.  F.  Jaulfret,  1799,  2  vol.  en  8.°: 
se  han  traducido  también  "Las  aventuras  de  mi  pa- 

dre, 1799;  El  año  mas  notable  de  mi  vida,  1802; 

Recuerdos  de  París,  1804,"  &c. — Su  hijo  el  capitán 
Otto  de  Kotzebue,  nació  en  1787;  se  ha  distinguido 
en  la  marina  rusa  haciendo  varios  descubrimientos, 
entre  otros  el  del  estrecho  que  lleva  su  nombre. 
KOTZEBUE  (estrecho  de)  :  golfo  formado  por 

el  Océano  Glacial  sobre  la  costa  X.  E.  de  la  Amé- 
rica, al  S.  E.  del  de  Behring:  fué  descubierto  en 

1816  por  el  capitán  ruso  Otto  de  Kotzebue. 
KOUTCHOUK-K ATNARDJI  (tratado  de)  : 

conócese  con  este  nombre  el  tratado  de  paz  cele- 
brado entre  la  Turquía  y  la  Rusia  en  aquel  pueblo 

de  la  Bulgaria,  el  año  1754:  en  virtud  de  este  tra- 
tado, los  tártaros  de  la  Crimea  y  del  Kuban  fueron 

declarados  independientes. 
KOVAN  IN  ó  CUANIN;  llámase  así  la  divi- 

nidad tutelar  de  las  mujeres  en  la  China:  los  chinos 
la  representan  con  frecuencia  sobre  la  porcelana 
blanca,  bajo  la  figura  de  una  mujer  con  un  niño: 
es  venerada  particularmente  por  las  mujeres  esté- 

riles, quienes  creen  que  puede  hacerlas  fecundas. 
KOVNO:  ciudad  de  la  Rusia  europea  á  161  le- 

guas O.  X.  O.  de  Vilna,  cabeza  de  distrito,  situada 
en  la  confluencia  del  Viliay  del  Niemen:  presenta 
desde  lejos  un  agradable  punto  de  vista,  aunque  es- 

tá generalmente  mal  construida;  contiene  seis  igle- 
sias y  varios  conventos  católicos,  un  templo  lutera- 

no, uua  sinagoga  y  un  gimnasio:  se  distingue  entre 
sus  edificios  el  colegio  antiguo  de  jesuítas:  tiene  fá- 

bricas de  lienzos  y  de  hidromiel  muy  acreditado:  el 
comercio  de  esta  ciudad  es  muy  activo,  consistien- 

do principalmente  en  trigo,  lino,  miel,  &c.,  y  consta 

su  población  de  4.500  hab.:  el  distrito  que  está  si- 
tuado en  el  S.  O.  del  gobierno,  es  fértil  y  está  muy 

arbolado. 
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KOZELCK :  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  1 1  le- 
guas S.  S.  O.  de  Kaluga  y  á  5  O.  S.  O.  de  Likhvin; 

es  cabeza  de  distrito  7  esta  situada  en  la  confluencia 
del  Dragiinka  y  del  Gizdra  eu  la  orilla  izquierda  del 
último  de  estos  rios:  después  del  incendio  que  la 
destruyó  en  1177  ba  sido  reedificada  bajo  un  plan 
mas  regular,  y  en  la  actualidad  es  la  ciudad  mas 
hermosa  de  todo  el  gobierno:  sus  calles  son  anchas 
y  rectas,  y  muchos  de  sus  edificios  son  de  piedra  y 
están  bien  construidos;  tiene  también  un  mercado 

muy  hermoso:  cuenta  siete  iglesias  y  hace  algún  co- 
mercio; consta  su  población  de  3.000  hab.:  esta  ciu- 

dad que  antiguamente  estaba  fortificada,  es  célebre 
por  la  obstinada  defensa  que  hizo  contra  los  tárta- 

ros cuando  su  primera  invasión,  dirigda  por  Batu- 
Khan :  el  distrito  es  llano,  pero  poco  fértil  y  contiene 
71.723  hab. 
KRAFT  (Jorge  Woi.fgang):  físico,  nació  en 

1701  eu  Duttliugeu  (Wurtemberg),  murió  en  1754, 
fué  profesor  de  matemáticas  y  de  física,  primero  en 
San  Petersburgo,  1728,  después  en  Tubinga  1744; 
se  le  deben  muchos  descubrimientos  importantes 
(publicados  en  las  Memorias  de  la  Academia  de 
Berlín  y  de  San  Petersburgo),  tratados  de  física 

(1738,  de  geometría  (1740);  "una  descripción  de 
la  casa  de  hielo  en  San  Petersburgo"  en  1740,  tra- 

ducida del  alemán  por  P.  L.  Lcroy  1741 ;  se  estiman 

sobre  todo  sus  "Esperimentos  sobre  la  vegetación 
de  las  plantas." — Su  hijo  Wolfgang-Ludovig-Kraft, 
nació  en  San  Petersburgo  en  1743,  murió  eu  1814, 
fué  un  astrónomo  distinguido. 
KRAGUJEVATZ:  ciudad  de  la  Turquía  euro- 

pea en  Servia,  sanjacato  y  á  13J  leguas  S.  de  Se- 
mendria  y  á  7|  O.  N.  O.  deParahin-Palauk:  está 
situada  en  la  margen  derecha  de  Lepeuitza. 
KRAKAU  ó  KRAKOW.  (Véase  Cracovia.) 
KRANACH  (Lucas):  grabador.  (Véase  Cra- 

nach). 
KRANEXBURG O:  ciudad  de  los  estados  pru- 

sianos ('provincia  del  Rhin)  al  O.  de  Clevcs:  tiene 2.700  hab.:  su  industria  consiste  en  fábricas  de  cer- 
veza, de  papel,  tenerías  y  de  telas:  fué  fundada  en 

1368  por  Adolfo,  conde  de  Meurs. 
KRANICHFELD:  ciudad  que  pertenece  en  co- 

mún al  gran  ducado  de  Sajonia  Weimar  ,  y  al  de 
Sajonia  Meiningen;  dista  3  leguas  S.  O.  de  Weimar 
y  3  S.  E.  de  Erfurt:  está  situada  en  las  márgenes 

del  Ilm:  lat.  N.  50»  51'  55",  long.  E.  14°  53'  41": 
la  parte  Veiniariana  pertenece  al  círculo  del  Wei- 
mar-Jeua,  y  al  partido  de  Blankenhayn,  y  contiene 
543  hab. ;  la  otra  parte  es  cabeza  de  un  partido  que 
tiene  2.300  hab.,  y  la  ciudad  cuenta  700  y  tiene  2 
palacios:  Kranichfcld,  fué  antiguamente  capital  del 
señorío  de  su  nombre,  el  cual  se  dividía  en  2  partes, 
el  Ober  y  el  TJnter  Krauichfeld :  la  primera  pertene- 

cía á  los  burgraves  de  Kirchbergquc  la  vendieron 
eu  1451  á  los  condes  de  Reuss;  estos  la  cedieron 
después  á  la  casa  de  Weimar;  Gotha  la  adquirió  en 
1663,  y  esta  es  la  parte  que  forma  el  partido  de  Kra- 

uichfeld, que  fué  reunido  al  ducado  de  Sajonia  Mei- 
ningen en  1820  después  de  la  muerte  del  duque  de 

Sajonia  Gotha. 
KRANTZ  (Alberto):  cronista  alemán,  nació 

Tomo  IV. 

hacia  mediados  del  siglo  XV  en  Hamburgo,  murió 
en  1517,  enseñó  la  filosofía  y  la  teología  en  Ros 
tock  y  eu  Hamburgo;  fué  encargado  de  muchas 
misiones  importantes  por  las  ciudades  anseáticas, 
y  elegido  para  mediador  entre  los  reyes  de  Dina- 

marca y  el  Holstein  eu  1500:  se  le  debe  "Saxonia, 
sive  de  saxouicaj  gentis  vetusta  origine  &c.,  Franc- 

fort, 1575,  1621,  eu  folio.  Vandalia  sive  historia 
vandalorum,"  Francfort,  1575,  en  folio  &c. 
KRAPACKS  ó  CARPATHAS:  gran  cordi- 

llera de  montañas  que  separa  la  Hungría  septen- 
trional y  la  Transilvania  oriental,  de  la  Galitzia  y 

de  la  Moldavia;  se  dirige  del  O.  al  E.,  después  al 
S.  E.  y  por  último  hacia  el  S.,  formando  como  un 
gran  arco,  cuya  concavidad  está  vuelta  hacia  el 
Mediodía:  estos  montes  son  muy  altos;  los  Gesen- 
ker-Gebirge  (ó  Montes  bajos)  los  unen  á  los  Su- 
detes ;  con  esta  cadena  y  los  Erzgebirge  componen 
el  sistema  Hercynio-Karpatha. 
KRASICKI  (Ignacio):  escritor  polaco,  prínci- 
pe obispo  de  Warmia,  después  arzobispo  de  Gnes- 

ne,  nació  en  1735  en  Dubiecko  (Galitzia),  murió 
en  Berlín  cu  1801 ;  ha  dejado  muchas  obras  en  pro- 

sa y  verso  que  le  han  dado  el  sobrenombre  de  "  Vol- 
taire  de  la  Polonia:"  Praochowski  las  ha  publicado 
en  Varsovia  en  1803  en  10  vol.  en  8.°:  las  mas  es- 

timadas son:  "La  Micheida,"  poema  heróico-cómi- 
co  en  diez  cautos,  1776,  traducido  al  francés  por 
Dubois  en  1784,  después  por  M.  J.  R.  Lavoisier 

bajo  el  título  de  "La  Souriade,"  París,  1818;  "La 
Monacomaquia  ó  la  guerra  de  los  frailes,"  1778, 
poema  eu  seis  cantos  que  es  considerada  como  su 

obra  maestra;  "Fábulas,  1779,  sátiras,  cuentos"  y 
la  traducción  en  polaco  de  parte  de  las  poesías  de 
Ossian:  en  París  se  ha  hecho  una  edición  completa 
de  sus  obras  eu  1  vol.  grande  en  8."  de  dos  colum- 

nas (1830). 
KRASXOI:  pueblo  de  la  Rusia  europea  y  á  8 

leguas  S.  O.  de  Smolensko:  tiene  de  población  450 
hab. :  los  franceses  después  de  la  retirada  de  Mos- 

cou, fueron  atacados  por  los  rusos  en  este  pueblo, 
y  sufrieron  una  gran  pérdida. 

KR  ASNOI ARSK :  ciudad  de  la  Rusia  asiática, 
á  160  leguas  N.  O.  do  Irkutsk  y  á  248  E.  S.  E.  de 
Tobolsk;  está  situada  eu  la  margen  izquierda  del 
Icüizei,  y  en  la  confluencia  del  Katcha:  lat.  N.  56° 
r  2",  long.  E.  96°  2' 48":  está  cercada  de  muros  y 
bastante  bien  construida  al  estilo  ruso,  y  tiene  tres 
iglesias  de  piedra:  la  carretera  que  conduce  de 
Tomsk  á  Irkutsk,  atraviesa  esta  ciudad,  que  hace 
muchísimo  comercio  de  tránsito  y  al  pormenor,  ven- 

diendo taml)ien  muchas  peleterías  á  los  mercaderes 
que  pasan  á  la  frontera  de  la  China:  tiene  de  po- 

blación 3.500  hab. 

KRASNOKUTSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea 
a  13  leguas  O.  de  Kharkov  y  á  5|  S.  O.  de  Bogo- 
dukhov ;  está  situada  en  la  margen  derecha  del  Mer- 

lo; tiene  cinco  iglesias;  celebra  varias  ferias,  y  tie- 
ne de  población  4.850  hab. 
KRASSO  ó  KRASSOVA:  condado  de  Hun- 

gría, círculo  al  otro  lado  del  Theis  entre  los  de  Arad 
al  N.,  de  Tcmesvar  al  O.,  la  Transilvania  al  N.  E., 
la  Iliria  y  el  banato  militar  al  E.  y  al  S. :  tiene  2.700 
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Iiab.:  su  capital  es  Lugos:  su  cuma  dulce  y  saluda- 
ble, su  suelo  fértil  y  produce  trigo,  lino,  cáñamo, 

frutas  y  vino:  hay  minas  de  hierro,  de  cobre  y  de 

plomo. 
KRASZNA:  condado  de  Transilvania,  al  N.  E. 

en  el  pais  de  los  húngaros,  entre  los  de  Szolnok,  de 
Doboka,  deKlausemburgoylalIungría:  su  capital 
es  Somlyo, — Hay  uu  pueblo  en  este  condado  que  se 
llama  también  Kraszua  y  se  cree  que  dio  su  nom- 

bre á  el  pais. 
KRAUSE  (Carlos  Cristiaxo  Federico)  :  filóso- 
fo alemán,  nació  en  1781  en  Eisemberg  (Altembur- 

go),  murió  en  1832;  fué  de  la  escuela  de  Scheling; 
enseñó  la  filosofía,  el  derecho  y  las  matemáticas  en 
Jena  en  1802,  después  en  Dresde,  en  Berlin  (1811), 

y  por  último  eu  Gotinga:  se  le  deben:  "Tratados 
sobre  las  relaciones  de  las  matemáticas  y  de  la  filo- 

sofía, una  introducción  á  la  filosofía  de  la  natura- 
leza, Jena,  1804;  Tratados  de  lógica,  1803;  de  De- 
recho natural,  1803,  y  un  sistema  de  moral,  Leipsiek, 

1810":  Krause  hace  del  mundo  de  la  naturaleza  y 
del  mundo  de  la  razón  dos  esferas  secundarias,  co- 

locando encima  de  ellas  al  ser  primitivo  que  pene- 
tra las  dos  esferas  de  la  naturaleza  y  de  la  razón. 
KREIG  ( J.  Federico)  :  general  al  servicio  de  la 

Francia,  nació  en  1730,  en  Lahr  en  Brisgau,  murió 
en  1803,  sirvió  en  Hanover  á  las  órdenes  del  ma- 

riscal de  Sajonia,  se  distinguió  por  su  valor  en  Ros- 
bach,  en  Minden  y  después  en  Clostercamp,  doude 
fué  hecho  prisionero:  en  la  revolución  fué  nombrado 
general  de  división:  defendió  á  Thionvilleen  1793; 
el  Directorio  le  nombró  después  comandante  de  Pa- 

rís, cuyo  difícil  cargo  desempeñó  por  espacio  de 
diez  y  ocho  meses. 
EREMBLIX.   (Véase  Moscou.) 

KREMNITZ,  en  húngaro  "Koerma'cz-Bauya;" 
ciudad  libre  y  real  de  Hungría,  condado  de  Bars; 
dista  41  leguas  N.  de  Schemuiz  y  3J  O.  S.  O.  de 

Xeusohl:  lat.  N.  48°  24'  O'";  long.  E.  22°  35'  43":  la 
defiende  uu  castillo  situado  sobre  una  colina ;  la  ciu- 

dad y  sus  arrabales  se  esfienden  entre  un  profundo 
valle ;  la  primera  solo  se  compone  de  unas  cuarenta 
casas  y  una  iglesia  católica;  en  los  arrabales  se  ha- 

llan los  establecimientos  públicos,  tales  como  una 
administración  de  minas,  una  dirección  y  casa  de 

moneda,  uu  templo  luterano,  un  convento,  un  gim- 
nasio y  una  escuela  normal;  tiene  fábricas  de  enca- 

jes al  palillo,  y  su  población  consta  de  10.000  hab.: 
esta  ciudad  es  célebre  por  las  ricas  minas  de  plata 
que  se  esplotan  en  sus  cercanías,  y  cuyo  producto 
ha  disminuido  considerablemente  de  muchos  años 

á  esta  parte. 
KREMS :  ciudad  de  los  Estados  anstriacos,  al  N. 

E.  de  Yiena:  tiene  3.700  hab.:  está  dividida  en  8 

partes,  Krems,  Stein  y  el  convento  de  Hund:  hay 
un  gimnasio  y  varias  escuelas:  su  industria  consiste 
en  fábricas  de  terciopelo,  alumbre,  quincalla  &c. 
KREMSIER  ó  KROMERZIG:  ciudad  de  los 

estados  austríacos  (Moravia),  al  S.  E.  de  Olmutz: 
tiene  5.800  hab. :  hay  un  hermoso  castillo  donde 
reside  el  arzobispo  de  Olmutz;  una  biblioteca  con 
30.000  volúmenes,  una  galería  de  pinturas,  &c. 
KREMTLUNSTER:  pueblo  de  los  estados  aus- 

tríacos al  O.  de  Steyer:  tiene  1.000  hab.;  hay  rma 
célebre  abadía  que  cuenta  mas  de  mil  años  de  fun- 

dación; un  establecimiento  de  instrucción  pública 
que  tiene  un  gabinete  de  física  completo. 
KREUTZ,  es  decir,  CRUZ:  con  esta  palabra 

empiezan  muchos  nombres  alemanes. 
KREUTZ,  KCER.ES-VASARHELY,  CRI- 

SIUM:  ciudad  fuerte  de  los  estados  austríacos 
(Croacia  civil),  al  S.  E.  de  Warasdin:  tiene  3.000 
hab. :  es  capital  de  un  condado  del  mismo  nombre 
que  linda  al  X.  con  el  Drave,  al  E.  con  los  distri- 

tos de  Kreutz  y  de  San  Jorge,  y  al  S.  y  al  O,  con 
el  condado  de  Agran:  tiene  70.000  hab. 
KREUTZ  (distrito  de):  distrito  de  los  estados 

austríacos  (Croacia  militar),  en  el  generalato  de 
Warasdin ;  linda  al  N.,  al  O.  y  S.  con  el  condado 
de  Kreutz,  al  S.  E.  con  la  Esclavonia  y  al  E.  con 
el  distrito  de  Sau  Jorge:  tiene  5.600  hab.:  sus  pla- 

zas principales  son  Ivanich  y  Chasma. 
KREUTZ:  pueblo  de  Hungría.  (Véase  Heili- gen'-Kreutz.) 

KREUTZER  (Rodolfo),  compositor  de  música 
y  célebre  violinista;  nació  en  1767  en  Versalles, 
hijo  de  un  músico  alemán,  murió  en  1831  en  París; 
se  dio  á  conocer  desde  la  edad  de  13  años  ejecu- 

tando con  rara  perfección  un  concierto  compuesto 
por  él  mismo ;  viajó  por  Italia  y  Alemania ;  fué  nom- 

brado primer  violinista  de  la  capilla  de  Napoleón, 
profesor  en  el  Conservatorio,  director  de  orquesta 
en  el  teatro  de  la  Opera  é  individuo  de  la  Acade- 

mia de  miísica:  se  le  debe  la  música  de  las  óperas 
de  Astyanax,  Aristipo  y  la  muerte  de  Abel,  de  mu- 

chos bailes  y  óperas  cómicas,  entre  otras  Lodoiska, 
sinfonías,  &c. — Su  hermano,  Augusto  Kreutzer, 
que  murió  en  1832,  se  distinguió  también  como  vio- 

linista y  le  succedíó  en  la  plaza  de  profesor  en  el 
Conservatorio. 
KRICHNA:  río  del  Indostan;  nace  en  el  decli- 
ve oriental  de  los  Ghates ,  cerca  y  al  N.  de  Maha- 

billysír,  en  el  X.  O.  del  Bedjapur;  baña  primero  la 
parte  occidental  del  estado  del  radjah  de  Setarab, 
forma  en  seguida  una  parte  del  límite  entre  este 
estado  y  las  posesiones  inglesas,  de  las  cuales  re- 

corre un  corto  trecho,  y  entra  inmediatamente  en 
los  territorios  del  Xizam,  separa  á  Bedjapur  del 
Haider-Abad  y  en  seguida  el  Haider-Abad  del 
Balaghat  y  de  los  Serkares  septentrionales,  atra- 

viesa esta  líltima  provincia  del  Indostan  inglés  y 
desagua  en  el  golfo  de  Bengala,  entre  Masulipatan 
y  Xizampatan,  por  varias  embocaduras;  siéndolas 
dos  principales  las  que  pasan  por  Divy  y  Verdapa- 
rum ;  su  curso  es  de  unas  208  leguas  y  dirección  ge- 

neral del  O.  al  E.,  en  gran  parte  entre  el  16°  y  17° 
paralelo  X.:  las  márgenes  de  este  rio  son  muy  ele- 

vadas, por  lo  que  sus  aguas  casi  no  pueden  aprove- charse. 

KRICHXA:  divinidad  indiana,  hijo  de  Vazu- 
deva  y  de  la  hermosa  Devaki  que  reinaron  en  Ma- 
thura;  es  considerada  por  los  indios  como  la  octava 
encarnación  de  Vichuu:  fué  criado  en  secreto  en- 

tre los  pastores  para  libertarle  de  los  golpes  de  su 
tio  Kansa  (encarnación  de  Siva)  que  quería  ase- 

sinar á  los  hijos  de  su  hermana  para  apoderarse  del 
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imperio;  empero  Krieliua  supo  desde  su  infancia 
vencer  todos  los  obstáculos  que  le  oponía  Ivansa, 
y  cuando  fué  mayor  de  edad  venció  y  mató  á  su 
encarnizado  enemigo:  púsose  luego  después  á  la 
cabeza  de  los  pandus,  raza  oprimida  hacia  largo 

tiempo  por  los  kurus;  prestó  el  socorro  de  sus  ar- 
mas y  de  su  prudencia  al  joven  Ardjuna  y  le  dio 

la  victoria  (esta  guerra  es  llamada  por  los  indios 
la  Gran  Guerra,  Maba-Bharata):  Kriclma  pere- 

ció accidentalmente  á  manos  del  cazador  Angada, 
y  á  su  muerte  comenzó  la  edad  negra  ó  de  hierro, 
Kaliuga  (Véase  este  nombre).  Kricluia  no  era 
menos  famoso  por  su  hermosura  que  por  sn  valor 
y  su  prudencia;  pnes  llegó  á  inspirar  amor  á  16.800 
mujeres,  todas  las  cuales  se  arrojaron  sobre  su  pi- 

ra: se  halla  grande  analogía  entre  la  leyenda  de 
Krichna  y  las  de  Apolo,  Hércule.'i  y  algunas  otras 
divinidades  griegas:  la  vida  de  Krichna  es  el  asun- 

to de  un  poema  célebre  entre  los  indios  Bhagava- 
ta  Purana,  qué  se  atribuye  á  Vopadeva  (poeta  del 
siglo  XIII)  y  el  cual  ha  sido  recientemente  tra- 

ducido al  francés  por  M.  B.  Burnouf  (1841). 
KRIM,  (Véase  Criji.) 

KRIU  METOPOJSÍ,  hoy  KARADJE-BU- 
RUN;  cabo  de  !a  Crimea,  en  la  Rusia  europea. 
KRONACH:  ciudad  de  Baviera,  círculo  del 

Mein-Superior  á  6i  leguas  N.  N.  O.  de  Bayreuth 
y  á  7  J  N.  E.  de  Bamberg,  cerca  de  la  margen  de- 

recha del  Rodach,  al  pié  de  una  montaña  sobre  la 
cual  se  halla  situado  el  castillo  de  Rosemberg;  tie- 

ne fábricas  de  armas  de  fuego,  de  cerveza  y  tejidos, 
y  un  horno  de  vidrio:  es  patria  de  Lúeas  Cranach, 
pintor  y  grabador  célebre ;  tiene  de  población  2.351 
bab.:  esta  ciudad  sostuvo  un  largo  sitio  contra  los 
suecos  durante  la  guerra  de  los  Treinta  Años. 
KRONBORG:  fuerte  de  Dinamarca,  en  la  dió- 

cesis é  isla  de  Seeland,  situado  en  una  lengua  de 

tierra  que  se  interna  en  el  Sund,  algo  al  N.  de  Else- 
nor  JAI  leguas  N.  de  Copenhague:  fué  construida 
sobre  estacas  en  1754,  por  orden  de  Federico  II; 
es  de  forma  casi  cuadrada  y  tiene  270  pies  de  lar- 

go sobre  250  de  ancho;  está  flanqueada  de  cuatro 
torres  y  contiene  espaciosos  cuarteles:  esta  forta- 

leza destinada  á  defender  el  paso  del  Sund,  es  por 
consiguiente  una  de  las  llaves  del  reino;  sin  embar- 

go, el  29  de  marzo  de  1801  la  escuadra  inglesa  for- 
zó este  paso,  lo  que  manifiesta  que  la  fortaleza  de 

Kronborg  no  es  suficiente  para  defenderlo  contra 
.  fuerzas  superiores:  todos  los  buques  mercantes  que 
pasan  el  Sund,  pagan  allí  un  derecho  de  cerca  de 
1  por  100  sobre  el  valor  del  cargamento,  y  se  cal- 

cula en  9.000  el  número  de  buques  que  anualmente 
pasan  por  él :  esta  fortaleza  que  antiguamente  fué 
palacio  real,  sirve  de  prisión  á  los  condenados  á 
trabajos  públicos. 

KROXOBERG :  ian  ó  gobierno  de  Suecia,  en- 
tre los  de  lonkceping.  Calmar,  Bleking,  Christians- 

tad  y  Halmsted:  tiene  185.000  hab.:  su  capital  es 
Wexio  y  está  formado  del  antiguo  Smelaud. 
KRONSCHLOT  y  KRONSTADT.  (Véase 

Cronstadt.  ) 

KROSNO:  ciudad  de  los  estados  austríacos  (Ga- 
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litzia):  tiene  5.000  hab.:  hay  un  antiguo  castillo: 
hace  mucho  comercio  de  vinos  con  Hungría. 

KROTZKA  ó  STOLNATZ:  pueblo  de  la  Tur- 
quía europea  (Rumelia),  al  O.  de  Semendria:  eu 

1739  se  dio  allí  una  batalla  entre  los  turcos  y  los 
austríacos  mandados  por  el  conde  de  Wallis. 
KRUCHEVATCH:  ciudad  de  la  Turquía  eu- 

ropea, eu  Servia,  saujacato  á  28  leguas  S.  S.  E.  de 
Semendria,  y  á  10  O.  de  Xissa,  entre  los  dos  bra- 

zos del  Morava  y  cerca  de  su  confluencia:  es  sede 
de  un  obispado  griego;  tiene  un  antiguo  castillo, 
en  el  cual  residía  el  déspota  de  la  Servia,  y  del  que 
se  apoderó  Amurates  II. 
KRUDNER  (Julia  de  WiniNfíciOFi,,  baronesa 

de)  :  mujer  célebre  por  su  misticismo;  nació  en  Ri- 
ga eu  1768,  era  hija  del  gobernador  de  esta  ciudad 

y  se  casó  á  los  14  años  con  el  barón  de  Krudner, 
embajador  de  Rusia  en  Berlín:  después  de  haber 
brillado  largo  tiempo  eu  el  mundo  y  haber  pasado 
en  él  una  vida  muy  disipada,  lo  abandonó  de  repen- 

te (hacia  1807),  se  entregó  d  una  devoción  exalta- 
da y  creyó  haber  recibido  del  cielo  la  misión  de 

regenerar  el  cristianismo :  en  su  consecuencia  se  pu- 
so á  recorrer  la  Alemania,  visitando  á  los  presos, 

predicando  en  público,  repartiendo  abundantes  li- 
mosnas y  arrastrando  en  pos  de  sí  á  millares  de 

hombres:  en  1814  estuvo  muchas  veces  eu  corres- 
pondencia con  los  príncipes  aliados  que  acababan 

de  entrar  eu  París,  y  ejerció  sobre  todo  grande  in- 
fluencia sobre  el  emperador  Alejandro,  á  quien  pre- 

dijo, según  dicen,  la  vuelta  de  Napoleón  de  la  isla 
de  Elba,  y  la  calda  próxima  de  este  príncipe :  se  le 

atribuye  una  gran  parte  cu  la  formación  de  la  San- 
ta Alianza:  desde  París  se  dirigió  á  Suiza,  y  des- 

pués á  Alemania,  emprendiendo  de  nuevo  sus  pre- 
dicaciones; pero  como  se  temiese  su  influencia,  fué 

cspulsada  de  todas  partes:  en  1822  se  retiró  a  Cri- 
mea, á  fin  de  fundar  allí  una  casa  de  refugio  para 

los  pecadores  y  criminales:  murió  en  1825  en  Kara- 
Su-Bazar:  en  1803  habla  publicado  en  Paris  una 
novela  titulada  "Valeria,"  que  se  cree  es  su  propia historia. 

KRUMAU:  ciudad  de  Bohemia,  á  4  leguas  S. 
S.  O.  de  Budweis,  y  á  3  N.  N.  O.  de  Rosemberg; 
está  situada  á  orillas  del  Moldan,  cercada  de  un 

muro,  y  tiene  buen  caserío,  un  hermoso  palacio  con 
un  parque,  varias  iglesias,  un  convento  y  un  esta- 

blecimiento de  economía  rural:  posee  fábricas  de 
paños,  medias  y  lienzos:  su  población  consta  de 
4.291  hab.:  cerca  de  Krumau  están  los  baños  do 

Umlowitz,  que  son  muy  concurridos:  en  sus  cerca- 
nías se  esplota  una  mina  de  plata  y  varias  de  uUa. 

KRUNITZ  (J.  Jorge):  laborioso  compilador; 
nació  en  Berlín  eu  1728,  murió  en  1790,  ejerció  por 

algún  tiempo  la  medicina:  se  le  debe  una  "Enciclo- 
pedia económica  tecnológica"  que  comenzó  en  1773 

y  continuó  hasta  letra  L  (fué  acabada  después  de 
su  muerte  por  F.  J.  y  H.  G.  Fleorke) :  tradujo  del 
francés  y  del  inglés  multitud  de  obras  de  ciencia, 
historia,  &c. 
KRUSCHWITZ:  villa  de  los  estadosprusianos, 

provincia  de  Posen,  á  10  leguas  S.  E.  de  Bromberg, 
y  á  2J-  S,  S.  E.  de  Inowraclaw;  está  situada  á  orí- 
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lias  del  lago  Goplo:  tiene  una  colegiata  y  otra  igle- 
sia; es  patria  de  la  familia  de  los  Practcs  que  reinó 

antiguamente  en  Polonia:  tiene  de  población  192 
hab.;  esta  villa  fué  en  otro  tiempo  ciudad  grande 
y  famosa. 
KRZESZOWICE:  villa  de  la  república  y  á  4| 

leguas  O.  N.  O.  de  Cracovia,  en  la  margen  izquier- 
da del  Rudawa:  contiene  un  palacio,  una  iglesia 

católica,  y  una  fuente  termal  sulfúrica,  junto  á  la 
cual  hay  una  casa  de  baños  y  deliciosos  paseos:  se 
trabaja  en  ella  mucho  hierro  y  mármol:  tiene  3.000 
habitantes. 

KTJANG-NAN:  departamento  de  la  China, 
provincia  de  Yu-nan;  comprende  un  distrito:  la 
ciudad  de  este  departamento  dista  44  leguas  E.  S. 

E.  de  la  del  Yu-nan:  lat.  íí.  24°  9'  36";  long.  E. 
108°  48'  6":  está  rodeada  de  montañas  casi  inac- 

cesibles: el  suelo  circunvecino  es  muy  fértil;  pero 
sus  habitantes  son  tenidos  por  bárbaros  por  los  de- 
mas  chinos:  andan  descalzos,  llevan  una  especie  de 
chaqueta,  y  comen  con  gnsto  serpientes,  ratas  y 
toda  clase  de  insectos;  son  feroces  y  se  degüellan 
unos  á  otros  por  la  mas  leve  desavenencia. 
KUANG-SI:  provincia  de  China,  entre  las  de 

Kuei-tcheu  y  de  Hu-nan  al  N.,  de  Kuang-tung  al 
E.  y  al  S.,  y  de  Yun-nan  al  O.  y  el  Tonquin  al  S. 
O.;  tiene  4.000.000  de  hab.:  su  capitales  Kuei-lin: 
comprende  11  departamentos  (Kuei-lin,  Lieu-tcheu, 
King-yuang,  Se-guen,  Se-tching,  Phing-Io,  U-tchen, 
Thsiu-tchen,  Nan-ning,  Taiphiug  y  Tchin-ngan. 
KUAXG-SIN:  ciudad  de  China  (Kiang-si)  al 

E.  de  Nan-tchang,  á  los  28°  21'  lat.  N.,  115°  21' 
long.  E.:  es  capital  de  departamento:  hay  fábricas 
de  papel  muy  afamado. 
KUANG-TCHEU:  ciudad  del  imperio  chino, 

llamada  por  los  europeos  Cantón.  (Véase  Caxton). 
KUANG-TUNG:  provincia  de  China,  éntrelas 

de  Hn-nany  de  Kiang-si  al  N.,  de  Kuang-si  al  O., 
de  Fu-kian  al  E.,  el  mar  de  China  al  S.  y  el  golfo 
de  Tonqnin  al  S.  O.;  tiene  10.000.000  de  habitan- 

tes: su  capital  es  Kuang-tcheu  (Cantón) :  compren- 
de 10  departamentos  (Kuang-tcheu,  Chao-tcheu, 

Nan-hiung,  Hoei-tcheu,  TchaoK-ing,  K aotcheu, 
Lian-teheu,  Lui-tcheu,  Khiung-tcheu  y  la  isla  de 
Hai-nan. 

KUB  A:  ciudad  déla  Rusia  europea  en  el  Da- 
ghestan  meridional,  capital  de  un  kanato,  á  16  le- 

guas S.  S.  E.  de  Derbent,  en  la  margen  derecha  del 
Kudiatl-chal:  es  residencia  del  khan:  está  circuida 
de  muros  flanqueados  de  torres,  y  tiene  un  palacio: 
sus  habitantes  son  tnrcomanes  y  por  lo  general  po- 

bres: los  judíos  habitan  un  crecido  niímero  de  bar- 
racas ocupadas  por  familias  armenias  :  contiene 

450  casas:  el  kanato  de  Kuba  confina  al  E.  con  el 

mar  Caspio,  y  toca  hacia  el  S.  O.  con  el  monte 
Cáucaso;  contiene  varias  fuentes  termales  y  mine- 

rales, minas  de  plomo,  que  se  esplotan  y  salitre:  el 
clima  es  benigno,  y  sus  habitantes  se  dedican  á  la 
agricultura  y  al  pastoreo;  pero  son  poco  numero- 

sos, pues  apenas  forman  iOO  familias. 
KUBAN,  HIPANIS:  rio  de  Europa  que  nace 

en  el  vertiente  septentrional  del  Cáucaso,  hacia  el 
monte  Elbruz;  atraviesa  la  Circasia  del  S.  al  N., 

separa  en  seguida  este  país  de  la  provincia  rusa  del 
Cáucaso,  y  se  pierde  en  la  bahía  de  su  nom))re,  for- 

mada por  el  mar  Negro:  el  curso  de  este  rio  es  de 
unas  104  leguas:  en  su  parte  superior  se  divide  en 
varios  brazos,  algunos  de  los  cuales  de  poco  caudal 
se  dirigen  al  mar  Negro:  un  gran  número  de  rios  de 
segundo  orden  afluyen  en  este  gran  rio:  su  curso  es 
sumamente  rápido;  pero  hacia  su  embocadura,  en 
donde  el  terreno  es  bajo,  es  lento  y  está  obstruido 
por  tanta  abundancia  de  cañaverales  que  forma 
aguázalas  muy  nocivos  á  la  salud,  particularmente 
en  verano:  esta  circunstancia  hace  muy  difícil  la 
navegación  hacia  esta  parte  de  su  curso;  pero  en 
todos  los  demás  puntos  es  sumamente  cómoda  pa- 

ra barcas  chatas  por  no  encontrarse  en  su  álveo  es- 
collos ni  bajíos:  este  rio,  en  cuya  margen  derecha 

han  establecido  muchas  fortalezas  los  rusos,  cria 
escelentes  pescados, 

KUBBES  ó  KABIS:  ciudad  del  Irán  (Ker- 
man),  á  los  32"  20'  lat.  N.,  55°  23'  long.  E.:  en  lo 
antiguo  fué  floreciente;  pero  en  el  dia  está  decaida 
y  arruinada,  y  solo  sirve  de  guarida  á  los  malhecho- 

res que  salen  á  robar  á  las  caravanas. 
KUBETCHI:  ciudad  de  la  Rusia  meridional 

(Daghestan),  al  N.  O.  de  Derbent:  hay  12  mez- 
quitas, fábricas  de  paño,  chales,  fusiles  y  armas 

blancas:  se  cree  que  esta  ciudad  fué  en  su  origen 
poblada  por  artesanos  alemanes,  que  mandados  por 
un  sliah  de  Persia,  no  pudieron  llegar  hasta  los  es- 

tados de  este  príncipe  y  se  establecieron  en  el  Da- 
ghestan; sus  descendientes  abrazaron  el  islamismo; 

pero  conservaron  las  costumbres  de  sus  padres. 
KUBLAI-KHAN  (HUPIL AI-KHAN,  lla- 

mado por  corrupción)  en  China  CHI-TSU:  empe- 
rador mogol,  fundador  de  la  vigésima  dinastía  chi- 

na, la  de  los  Mogoles  ó  Yen,  nieto  de  Gengis-Khan ; 
nació  en  1214  y  fué  proclamado  emperador  en  1260, 
después  de  su  hermano  Mangu-Khau :  reiuó  primero 
sobre  todos  los  estados  conquistados  por  Gcngis- 
Khan,  después  invadió  la  China  (1261),  se  apoderó 
en  1219  de  la  persona  del  emperador,  y  destronó 
así  la  dinastía  de  los  Song  que  subsistía  después  de 
319  años:  conquistó  igualmente  el  Thibet,  el  Pe- 
gu,  la  Cochinchina  y  formó  el  imperio  mas  vasto 
que  se  conoce  en  la  historia,  teniendo  bajo  su  de- 

pendencia á  toda  el  Asia,  desde  el  Dniepr  hasta  el 
Japón:  protegió  las  letras,  fomentó  la  agricultura, 
la  industria  y  el  comercio,  y  murió  en  1294,  des- 

pués de  un  reinado  de  24  años:  Marco  Paolo  pasó 
11  años  en  su  corte. 

KUBO  ó  SEOGUN:  nombre  que  se  da  al  jefe 
temporal  del  gobierno  en  el  Japón  por  oposición 
al  dairi  ó  jefe  de  la  religión.   (Véase  Japón.) 

KUEI-LIN:  ciudad  de  China,  provincia  de 
Kuang-si;  se  halla  situada  á  315  leguas  S.  S.  O. 

de  Pekin,  y  á  64  N.  O.  de  Cantón,  por  los  25"  13' 
12"  lat.N.,  y  los  113°  56'  1"  long.  E.:  es  grande  y 
está  construida  al  estilo  de  las  antiguas  fortalezas 
europeas. 

KUEI-TCHEU:  provincia  de  China,  confina  al 
N.  y  al  N.  E.  con  el  Szu-tchuan,  al  E.  con  el  Hunan, 
al  S.  y  al  S.  E.  con  el  Kuang-si:  tiene  3.000.000  de 
hab.:  su  capital  es  Kuei-yang:  comprende  13depar- 
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tamentos:  Kuei-yang,  Kgan-chun,  Phing-yuei,  Tu- 
yuü,  Tchiu-yuau,  Sse-nan,  Chithssiaii,  Sse-tcheu, 
Tuiíg-jiu,  Li-ping,  Tai-ting,  Xau-Iung  y  Tsun-yi. 
KUEI-YAXG:  ciudad  de  China,  provincia  de 

Kuei-tcheu:  dista  320  leguas  S.  O.  de  Pekin  y  140 
N.  O.  de  Cantón:  lat.  N.  26°  30'  O",  long.  E.  110» 
IT  21";  está  situada  entre  montafias  muy  escar- 

padas y  corea  de  un  rio  no  navegable. 
KUFA:  ciudad  de  la  Turquía  asiática,  en  el 

Irak-Arabi,  al  S.  de  Bagdad,  cerca  de  la  margen 
derecha  del  Eufrates:  fué  fundada  en  63G  en  el  rei- 

nado de  Ornar,  después  de  la  destrucción  de  Ctesi- 
fonte;  era  antes  de  Bagdad  residencia  de  los  cali- 

fas de  Oriente,  y  fué  por  mucho  tiempo  una  de  las 
ciudades  mas  importantes  del  Asia;  hoy  está  ar- 

ruinada: todavía  se  ve  allí  la  mezquita  de  donde 
el  califa  Alí  fué  asesinado  por  Moawiah  (661): 
del  nombre  de  esta  ciudad  se  deriva  el  de  kuficos 

que  se  da  á  los  antiguos  caracteres  arábigos;  esta 
escritura  de  que  se  sirvió  Mahoma  para  escribir  el 
Coram,  tiene  mucha  semejanza  con  el  siriaco  escri- 

to ó  estrangelo. 
KUGOS:  sacerdotes  del  Japón;  llevan  un  ves- 

tido particular  con  una  cola  arrastrando;  su  som- 
brero es  negro  variando  la  figura,  según  su  grado 

de  dignidad:  algunos  llevan  atada  á  él  una  faja  ó 
velo  de  seda  negra  que  cae  á  sus  espaldas,  y  otros 
llevan  al  pecho  una  especie  de  banda  qne  tiran  á 
la  espalda. 
KUHISTAN,  es  decir,  PAÍS  MONTAÑOSO : 

nombre  común  á  muchas  provincias  del  Asia. 
KUHISTAN  PÉRSICO:  provincia  del  Irán 

entre  los  32°  36'  lat.  N.,  y  51°  5T  long.  E.;  linda 
al  N.  con  el  Khorazan,  al  E.  con  el  Afghanistan, 
al  S.  con  el  Kerman  y  el  Fars,  al  O.  con  el  Irak- 

Adjemi,  al  N.  con  el  T'ubaristan;  tiene  300.000  ha- 
bitantes: su  capital  es  Rabat-Checheristan ;  sus  ciu- 

dades principales  son  Tun  y  Tabi  ó  Tebbes:  cor- 
responde á  una  parte  del  Asia  de  los  antiguos  y  á 

la  Media  oriental. 

KUHISTAN  BELUTCHI:  provincia  de  Be- 
iutchistan,  entre  los  27°  1 0'  30°lat.  N.,  y  56°  15',  59" 
30'  long.  É.;  linda  al  N.  E.  con  el  Afghanistan,  al 
E.  y  al  S.  con  el  Mekran,  al  O.  y  al  N.  O.  con  la 
Persia;  su  capital  es  Puhra ;  corresponde  en  parte 
á  la  Carmania  antigua. 
KUHISTAN  INDIANO:  provincia  del  reino 

de  Lahore,  al  N.  de  Pendjab  y  en  les  valles  del  Hi- 
malaya;  está  dividido  en  muchos  estados  pequeños 
regidos  por  príncipes  seikhs,  tributarios  del  rey  de 
Lahore;  los  estados  principales  son:  Badjur,  Bim- 
bnr,  Djamboes,  Mandi,  Kumla,  Kaugra,  Sujanpur, 
y  Rodona. 
KUKA:  ciudad  de  Nigricia,  en  el  reino  de  Bnr- 

nú,  al  N.  O.  de  Engornu,  á  los  13°  41'  long.  E., 
12°  51'  lat.  N.,  en  la  margen  O.  del  lago  Tchad: 
tiene  80.000  hab.:  es  residencia  de  un  cheikh  po- 
deroso. 

KU-KU-NOOR:  pais  y  lago  del  imperio  chi- 
no. (Véase  Khl:-Khu-nook.) 
KULFA:  ciudad  amurallada  del  reino  de  Yau- 

ri,  en  Nigricia,  al  N.  O.  de  Tabra:  tiene  15.000 
hab.:  sus  casas  están  bien  construidas. 

KULON  ó  DALAI:  lago  del  imperio  chino, 
en  el  confín  de  la  provincia  de  He-lung-kiang,  y 
del  pais  de  los  khalkhas:  tiene  48  leguas  de  circun- 

ferencia: se  forma  con  las  aguas  del  Kcrlon  que  ba- 
jan del  S.  O.  y  salen  de  él  al  N.  E.  bajo  el  nombre 

de  Argun,  para  tomar  mas  adelante  el  de  Amur: 
el  Vehun,  que  sirve  de  desaguadero  al  lago  Buir- 
noor,  afluye  en  la  orilla  oriental  de  este  lago:  ba- 

jo la  dinastía  de  los  Tangs,  los  chinos  llamaban  á 
este  lago  Kiu-lun,  y  bajo  la  de  los  Mings,  Ko-liuan. 
KULPA,  COLAPIS:  rio  de  Croacia.  (Yéase 

Save.) 

KULUGLIS  "de  Kul,"  servidor  esclavo:  dába- 
se este  nombre  en  Argel  á  los  hijos  y  descendien- 
tes de  los  soldados  de  la  milicia  turca,  porque  esta 

milicia  estaba  compuesta  de  hombres  qne  hablan 
sido  esclavos. 

KUM,  KOM  ó  KOOM,  CHOAMBA:  de  los 
antiguos,  ciudad  de  Persia  (Irak-Adjemi)  al  N. 
de  Ispahan:  tiene  16.000  hab.:  hay  una  célebre 
mezquita,  donde  se  ven  los  sepulcros  de  Sofi,  de 
Chach-Abbas  II,  hijo  de  Sofi  y  de  Fátima,  nieta 
de  Mahoma,  nn  gran  bazar  y  mucha  industria. 
KUMA  ó  CUMA:  rio  de  la  Rusia  europea  qne 

nace  en  el  centro  de  la  Circasia;  es  una  ramifica- 
ción del  Cáucaso;  corre  primero  al  N.  y  luego  al 

E.:  entra  en  la  provincia  del  Cáucaso,  pasa  por 
Goorgievski,  en  donde  recibe  al  Podhumok,  gira 
al  N.  8  leguas  mas  adelante,  y  sigue  esta  dirección 
hasta  Sviatago-Kresta,  vuelve  al  E.,  forma  parte 
del  límite  de  la  provincia  con  el  gobierno  de  As- 
trakhan,  atravesando  los  arenales,  y  se  pierde  en 
el  mar  Caspio  por  tres  embocaduras,  después  de 
un  curso  de  unas  72  leguas:  las  márgenes  de  este 
rio  están  cubiertas  de  arbustos  y  juncos,  en  donde 
se  albergan  multitud  de  faisanes:  en  las  cercanías 
de  este  rio  se  encuentran  ruinas  que  parecen  ser 
de  una  ciudad  considerable:  también  se  ha  descu- 

bierto recientemente  una  fuente  sulfurosa  y  salo- 

bre, cuya  temperatura  es  de  24°. 
KUMANIA.  (Véase  Cü.m..inia.) 
KUNCKEL  (Juan):  químico  alemán,  nació 

en  1630  en  el  ducado  de  Sleswig,  murió  en  1702 

en  Estocolmo,  donde  desempeñaba  el  cargo  de  con- 
sejero de  minas  que  le  confió  Carlos  XI:  se  le  de- 

ben muchos  descubrimientos,  entre  otros  el  del  fós- 
foro sacado  de  la  orina  ( 1 67  6 ):  entre  otras  obras  es- 

critas todas  en  alemán  debemos  citar:  "Observacio- 
nes químicas:"  Hamburgo,  1677,  en  8.°,  traducida 

al  latín  por  Bamsay,  Jena  1719  en  12.°;  el  "Arte 
de  hacer  el  vidrio,"  1679  en  4.°  traducido  al  francés 

por  el  barón  de  Holbach,  Paris,  1752,  en  4.° 
KUNGUR:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  go- 

bierno y  á  13  leguas  S.  S.  E.  de  Pcrm,  cabeza  de 
distrito;  situada  en  la  falda  y  al  \>\é  de  una  mon- 

taña, en  la  confluencia  del  Irei  y  del  Silva,  y  en 
la  margen  izquierda  de  este  último:  está  cercada 
de  algunos  restos  de  fortificaciones  y  contiene  cin- 

co iglesias,  un  convento  y  un  mercado  para  trigo: 
tiene  6.000  hab.;  en  las  inmediaciones  de  esta  ciu- 

dad se  encuentran  hermosas  canteras  de  alabastro, 
y  unos  espaciosos  subterráneos  con  el  nombre  de 

grata  de  Kungur;  el  distrito  se  halla  hacia  el  cen- 
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tro  del  gobierno;  contiene  muchas  tierras  fértiles 
y  se  esplotau  en  él  minas  de  cobre  y  de  hierro:  tie- 

ne 56.000  hab.,  entre  ellos  muchos  backhires  y 
tcheremisas. 

KUO^'DS  ó  KHOONDS:  así  se  llama  cierta 
razu  de  aborígenes  de  la  India  inglesa  que  en  na- 

da se  parecen  á  los  indios,  ni  por  sus  caracteres  fí- 
sicos ni  por  sus  usos  y  costumbres:  algunos  creen 

que  proceden  de  la  antigua  Escitia:  los  khoonds 
son  muy  dados  á  la  embriaguez,  y  tienen  la  abomi- 

nable costumbre  de  degollar  á  las  niñas  recien  na- 
cidas; de  modo  que  pudiera  creérseles  una  verda- 

dera contraposición  de  las  amazonas,  según  lo  que 
de  ellas  se  contaba  anteriormente:  crueles  y  cie- 

gos, como  todos  los  fanáticos,  sacrifican  anualmen- 
te y  de  un  modo  horroroso  centanares  de  víctimas 

de  ambos  sexos,  destinadas  a  aplacar  la  cólera  de 
su  falsa  divinidad,  cuando  la  creen  ofendida;  desig- 

nan con  el  nombre  de  "merias"  á  estas  víctimas; 
y  dícese  que  esta  voz  pertenece  al  dialecto  primi- 

tivo de  los  khoonds.   (Véase  Merias.) 
KUOPIO:  ciudad  de  la  Rusia  europea  en  la 

Finlandia,  cabeza  de  gobierno,  distrito  de  Qífre- 
Savolax:  en  una  península  que  se  interna  en  el 

lago  Kallavess  á  64  leguas  X.  N.  O.  de  San  Pe- 
tersburgo,  y  a  52  E.  de  Vasa;  lat.  N.  52"  54',  long. 
E.  31°  12'. 
KUPETZKI  (Juan):  retratista,  nació  en  1667 

en  Pessing  en  Bohemia,  en  las  fronteras  de  Hun- 
gría, murió  en  1140;  era  hijo  de  uu  tejedor:  aban- 
donó siendo  todavía  niño  la  casa  paterna,  y  por 

mucho  tiempo  tuvo  que  luchar  con  el  hambre  y  la 
desnudez:  pasó  á  Roma  donde  el  príncipe  Estani- 
lao  Sobieski,  adivinando  su  talento  lo  sacó  de  la 
obscuridad;  residió  mucho  tiempo  en  Tiena,  donde 
gozó  del  favor  de  los  emperadores  José  I,  Carlos 
VI  y  Francisco  I;  después  abandonó  aquella  ciu- 

dad, temiendo  las  persecuciones  religiosas,  pues 
era  protestante  y  se  refugió  en  Nuremberg:  sobre 
salió  principalmente  como  retratista:  eutre  sus  cua- 

dros mas  notables,  debemos  citar  la  "Familia  Ku- 
peztki;  el  samaritano,  colocando  al  herido  sobre 
su  caballo." 
KUPROLI  ó  KUPROGLI.  (Véase  Koproli.) 
KUPSELI:  capital  de  la  isla  Cerigo.  (Véase 

Cerigo.  ) 

KUR  ó  MKVARI,  CYRUS:r¡o  de  Asia,  que  na- 
ce en  la  Turquía  asiática,  en  la  parte  occideutal 

del  bajalato  de  Kars,  hacia  el  límite  del  de  Erze- 
rum,  á  unas  16  leguas  X.  E.  de  la  ciudad  de  este 
nombre;  corre  al  X.  E.,  baña  el  pais  de  Kais,  atra- 

viesa el  bajalato  de  Akhaltsikhe,  y  entra  en  Geor- 
gia, cuya  parte  céntrica  baña,  dirigiéndose  hacia  el 

E.  S.  E.  pasaudo  por  Gori  y  Tillis;  entra  luego  en 
el  Chirbau  y  desagua  finalmente  cu  el  mar  Caspio, 
formando  dos  brazos  principales  que  se  dividen  en 
Salían:  el  curso  de  este  rio  es  de  144  leguas:  sus 

principales  afluentes  son  el  Alazoni,  por  la  izquier- 
da, y  el  Akhastapha,  el  Tcrter  y  el  Aras  por  la  de- 

recha: es  navegable  para  chalupas  después  de  jun- 
tarse con  este  último  rio. 

KUR  ó  KOR,  CoBiüs,  Salsos:  rio  de  Persia, 
provincia  de  Farsistan  en  la  parte  oriental  del  La- 

ristan:  nace  en  las  cercanías  del  Forg,  y  desem- 
boca en  el  golfo  Pérsico,  cerca  de  la  villa  de  Kia- 

mir,  y  enfrente  de  la  isla  de  Keichme,  á  10  leguas 
S.  S.  O.  de  Gomrum;  es  probable  que  su  curso  no 
esceda  de  40  leguas:  su  dirección  es  generalmente 
de  X.  á  S. ;  se  dan  también  á  este  rio  los  nombres 
de  Abi-chor,  Chor-rud,  y  Rud-ichor,  que  signifi- 

ca rio  salado. 

KURAKIX  (el  PRINCIPE  Alej.):  ministro  de 
Estado  ruso  cerca  de  la  corte  imperial  de  Francia: 
nació  en  1152,  murió  euWeimaren  1818:  desde  su 
juventud  fué  agregado  al  servicio  de  la  persona  de 
Pablo  I  á  quien  acompañó  en  sus  viajes  por  Pru- 
sia  y  Francia:  en  1196  fué  nombrado  ministro  y 
vicecanciller  del  imperio,  cuyas  funciones  dimitió 

en  1802,  siendo  poco  después  llamado  á  la  emba- 
jada de  Yiena:  en  1801  le  encargó  el  emperador 

Alejandro  concluir  las  negociaciones  entabladas 

en  'Tilssitt  y  firmó  la  paz:  al  año  siguiente  estuvo 
de  embajador  en  Francia,  cuyo  cargo  desempeñó 
hasta  1812,  época  del  rompimiento  de  la  Francia 
con  la  Rusia:  este  diplomático  se  distinguió  por  la 

destreza  y  habilidad  con  que  dirigió  todas  sus  ne- 
gociaciones: era  biznieto  de  Boris  K  ,  cuñado  de 

Pedro  el  Grande,  regente  del  imperio  durante  la 

campaña  de  Turquía  (1111),  embajador  de  Lon- 
dres, Paris,  etc.:  la  familia  Kurakin  desciende  de 

Ghedimiuo. 

KURDISTAX:  región  de  Asia,  fria  y  monta- 
ñosa, así  llamada  de  los  kurdos  sus  habitantes,  se 

divide  eu  Kurdistau  turco  y  Kurdistau  persa. 
KURDISTAX  TURCO:  parte  de  la  antigua 

Asiría,  particularmente  la  Gordyena  ó  pais  de  los 
carducos,  comarca  de  la  parte  oriental  de  la  Tur- 

quía asiática,  entre  los  montes  de  los  Hekias  al  X^. ; 
el  Djehel-Tak,  el  Cara-Daghlar  y  algunas  otras 
montañas  elevadas  al  E.,  los  montes  Amerin  al  S., 
y  los  montes  Sindjar  al  O.:  tiene  unas  64  leguas 
de  X.  á  S.  y  12  de  E.  á  O.,  algunos  la  prolongan 
mucho  mas  hacia  el  X.  hasta  el  monte  Ararat;  re- 

corren el  interior  de  este  pais  altas  montañas  del 
X.  al  S.  O.  bajo  la  denominación  de  montes  de  Kur- 

distau :  las  llanuras  de  la  parte  meridional  de  este 
pais  son  fértiles  en  arroz,  trigo,  cebada,  ajonjolí, 
frutas,  tabaco  y  algodón  herbáceo;  cógese  también 
miel  y  lágrimas  de  cierto  maná  que  sirve  para  poí3- 
tres:  hay  agalla  de  superior  calidad  que  se  estrae  en 
gran  cantidad  para  Europa:  también  contiene  el 
Kurdistau  turco,  oro,  pimiento,  azufre  y  alumbre: 
este  pais  toma  su  nombre  de  los  kurdos  que  le  ha- 

bitan; sin  embargo,  se  hallan  en  él  turcos,  judíos 
y  armenios:  el  Kurdistau  turco  forma  los  bajala- 
tos  de  Mossul  y  Chehrezur,  y  algunas  partes  poco 
considerables  de  los  de  Van  y  Bagdad. 
KURDISTAX  PERSA:  parte  de  la  antigua 

Media,  provincia  del  Irán,  entre  el  Aderbaidjan 
al  X.,  el  Irak-Adjemi  al  E.,  el  Khusistan  al  S.  y 

el  Kurdistau  turco  al  O.,  á  los  32°  30'  36°  15'  lat. 
X.  y  43°  50'  46°  30'  long.  E.:  tiene  400.000  hab. 
su  capital  es  Kirmanchah:  cruzan  este  pais  altas 
montañas  y  valles  escarpados  y  poco  fértiles,  a  es- 
cepcion  del  llano  de  Kirmanchah:  hay  esceleutes 
pastos  y  mucha  caza  mayor. 
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KURDOS,  CURDI,GORDY(E,  CARDUCI, 
&c.:  pueblo  de  Asia;  habita  eu  los  montes,  al  E. 
del  Tigris,  al  S.  de  los  lagos  de  Van  y  de  IJrmiagh: 
Bon  astutos,  valientes  y  ladrones:  han  sido  siempre 
libres;  sin  embargo,  están  nominahnente  compren- 

didos en  el  imperio  turco  y  en  el  Irán  (véase  Kur- 
distanI  :  pagan  el  tributo,  pero  á  esto  solo  se  limita 
su  dependencia:  casi  todos  son  musulmanes:  hállau- 
se,  no  obstante,  entre  ellos  100.000  nestorianos:  se 
cree  que  descienden  de  los  antiguos  caldeos. 
KURILES :  larga  cadena  de  islas,  al  E.  del  Asia ; 

están  comprendidos  entre  los  43°  40'  y  los  51°lat. 
N.,  y  entre  los  148°  32'  y  los  160°  long.  E.,  su  esten- 
sion  es  de  200  leguas:  los  principales  estrechos  que 
se  hallan  entre  dichas  islas  son,  el  de  Diana,  entre 
Ketoi  y  Simusir;  el  de  Brújula,  entre  esta  última 
y  Urup,  y  el  de  Vries,  entre  esta,  el  Iturup,  y  el 
canal  de  Pie,  entre  Iturup  y  Kuuachir:  su  clima  es 
muy  riguroso,  pues  las  nieves  son  frecuentes;  en  las 
islas  del  N.  B.  se  hallan  algunos  arbustos  achapar- 

rados, y  el  reino  animal  es  muy  abundante,  pues  se 
crian  zorros,  osos,  lobos,  perros,  corzos,  martas-ce- 

bellinas y  nutrias  de  mar:  las  montañas  encierran 
azufre,  cobre  y  hierro :  los  kuriles  son  pequeños,  cari- 
redoudos  y  chatos,  aunque  no  por  esto  son  feos;  tie- 

nen la  barba  y  los  cabellos  negros,  y  el  cuerpo  muy 
velludo:  son  poco  animosos,  y  así  es  que  se  suicidan 
para  sustraerse  á  los  males  a  que  sujeta  la  natura- 

leza al  hombre:  se  visten  de  pieles  de  varios  anima- 
les; las  dos  islas  mas  inmediatas  al  continente,  fue- 
ron descubiertas  por  los  rusos  en  1713  cuando  se 

apoderaron  del  Kamtchatka;  en  1720  se  conocían 
ya  ciuco,  y  todas  las  demás  han  sido  descubiertas  y 
esplotadas  posteriormente. 
KURK  ó  KURG,  KOORG:  distrito  del  Indos- 

tan  inglés,  presidencia  de  Madras,  en  el  N.  de  la 
provincia  de  Malabar;  confina  al  N.  con  el  Kanara 
y  el  Maisur,  al  E.  con  este  último,  al  S.  con  el  dis- 

trito de  Weyenaad,  al  O.  con  los  distritos  de  Cotite 
y  de  Tcherical,  y  el  Kanara:  tiene  16  leguas  del  2v. 
al  S.,  sobre  10  de  anchura  media  de  E.  a  O.:  está 
cubierto  en  parte  por  los  Ghates  occidentales,  eu 

donde  nacen  el  Cavery  y  el  Kokkaat:  fabn'canse 
tejidos  de  algodón,  conocidos  con  el  nombre  de  kur- 
kas:  en  1773,  Hayder-Aly,  hizo  prisionero  al  rad- 
jah  de  Kurk,  y  se  apoderó  de  sus  estados;  pero  en 
1788  logró  éste  escaparse  y  arrojó  de  su  territorio 
á  los  ejércitos  de  Tipoo,  succesor  de  Hayder-Aly. 
KURRICHANE:  ciudad  del  África  Austral 

(Cafrería),  al  N.  E.  de  Litaku:  tiene  16.000  hab.: 
su  industria  consiste  principalmente  en  fundición  de 
metales:  los  cafres  que  habitan  esta  ciudad  son  los 
mas  civilizados  que  hay  eu  toda  la  Cafrería. 
KURSIKA:  rio  de  la  Rusia  asiática,  distrito  de 

leniseisk:  corre  al  O.  S.  O.  y  se  une  al  leniseisk  por 
la  derecha,  á  12^  leguas  X.  de  Turukhensk  después 
de  un  curso  de  112  leguas. 
KURSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  26  le- 

guas S.  S.  E.  de  Orel  y  á  173  S.  S.  E.  de  San  Pe- 
tersburgo;  esta  situada  en  una  montaña  cerca  de  la 
orilla  derecha  del  Tuskav  y  de  la  confluencia  de  este 

rio  con  el  Sem:  lat.  N.  51"  44',  long.  B.  40°  11': 
esta  ciudad  estaba  cercada  de  muros,  y  habiendo 

sido  demolidos,  se  han  formado  paseos  y  jardines 
sobre  el  terreno  que  ocupaban ;  casi  todas  sus  casas 
son  de  madera:  tiene  12  iglesias,  2  conventos,  un 
establecimiento  imperial  de  inválidos  y  una  casa  de 
corrección :  comercia  en  sebo,  peletería,  cueros,  ce- 

ra, miel  y  cáñamo:  población  20.000  hab.:  es  cele- 
brada esta  ciudad  por  las  frutas  que  se  cogen  en  su 

territorio:  Kursk  fué  asolada  por  los  tártaros,  po- 
blada y  despoblada  á  su  vez,  y  de  resultas  de  estas 

alternativas  estuvo  360  años  desierta,  hasta  1567 

en  que  el  czar  Feodor  Ivanovitch  la  restauró  y  po- 
bló: los  tártaros  de  Crimea  la  sitiaron  también  in- 

fructuosamente eu  1646  y  1647,  y  al  año  siguiente 
sufrió  una  terrible  epidemia. 
KURSK:  gobierno  de  la  Rusia  europea,  entre 

los  50°  14'  y  los  52°  24'  lat.  X.,  y  entre  los  37°  16' 
y  los  42°  10'  long.  B.:  confina  al  N.  con  el  gobierno 
de  Orel,  al  E.  con  el  de  Yoronej,  al  S.  con  el  de 
Kharkov,  al  S.  O.  con  el  de  Poltava,  y  al  O.  con 
el  de  Tchernigov,  del  cual  lo  separa  en  parte  el  Kle- 
vau:  su  longitud  de  E.  á  O.  es  de  60  leguas,  su  an- 

chura de  42  y  su  superficie  de  unas  1.250:  báñanle 
muchos  rios,  de  los  cuales  ninguno  es  navegable  en 
la  parte  que  corre  por  este  pais;  el  principal  es  el 
Sem,  que  atraviesa  el  gobierno  casi  en  toda  su  es- 
tension  de  E.  á  O.,  recibiendo  en  él  por  la  derecha 
el  Svapa  y  el  Klevau,  y  por  la  izquierda  el  Polnaia: 
el  clima  es  bastante  benigno,  el  agua  no  se  hiela 
hasta  últimos  de  noviembre,  deshelándose  en  mar- 

zo: este  pais  es  muy  fértil  en  granos,  y  su  cosecha 
escede  en  mucho  al  consumo:  cultívase  también  mu- 

cho cáñamo,  tabaco,  hortalizas,  lino  y  muchas  fru- 
tas, tales  como  manzanas,  cerezas  y  ciruelas,  y  aun 

melones:  este  pais  es  esencialmente  agrícola;  de  po- 
co tiempo  á  esta  parte  se  han  establecido  eu  él  mas 

de  150  fábricas,  las  cuales  tejen  paños  para  el  ejér- 
cito, y  burdos  para  la  gente  del  campo ;  hay  también 

fábricas  de  cueros  curtidos,  jabón,  salitre,  aguar- 
diente de  granos,  aceite  y  otros  varios  artículos  de 

consumo  interior:  su  población  asciende  á  1.300,000 
hab.,  y  la  renta  anual  es  de  24.000,000  de  reales: 
este  pais  fué  erigido  en  gobierno  en  1179;  se  divide 
en  15  distritos. 
KUS  ó  QUS,  APOLIXÓPOLIS  PARVA: 

ciudad  del  Alto  Egipto,  á  orillas  del  Xilo  y  al  S. 
de  Keneh:  antiguamente  fué  el  depósito  de  todo  el 
comercio  entre  la  Arabia,  el  Egipto  y  la  India  por 
el  mar  Rojo. 
KUSSNACHT:  pueblo  de  Suiza  (Schevitz),  á 

orillas  del  lago  de  Lucerna:  en  las  cercanías  se  con- 
servan las  ruinas  del  castillo  de  Gessler;  vése  toda- 

vía en  el  camino  de  Kussnacht  á  Immensee  el  des- 
filadero donde  aquel  gobernador  fué  muerto  por 

Guillermo  Tell. 
KUSTER  (LuDOLKo):  sabio  filólogo;  nació  en 

1670  en  Blomberg  (Wesfalia),  murió  en  1716;  fué 

en  un  principio  preceptor  particular,  y  después  pro- 
fesor en  el  gimnasio  de  Joaquín,  en  Berlín;  por  los 

años  de  1713  pasó  á  Paris,  donde  abjuró  la  religión 

protestante;  fué  admitido  en  la  academia  de  inscrip- 
ciones, y  le  señaló  el  rey  una  pensión  de  2.000  li- 

bras: dqó  escritas,  "Historia  crítica  de  Homero," 
Francfort,  1696;  "Bibliotheca  lilirorum  novorum," 
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que  publicó  eu  TJtrech  bajo  el  seudónimo  de  "ueo- corus"  (palabra  griega  equivalente  á  la  alemana 
"kucter,"  es  decir  "sacristán") :  se  le  deben  ademas 
una  edición  de  "Suidas,"  Cambridge,  1705,  3  vol, 
en  folio;  otra  de  la  "Vida  de  Pitagoras,"  por  Jam- 

blique,  Amsterdau,  1701 ;  otra  magnífica  de  "Aris- 
tófanes," Amsterdan,  1710. — Hubo  otro  Kuster 

(Jorge  Godofredo),  que  nació  en  Halle  eu  1695,' murió  en  1770;  desempeñó  diferentes  cargos  eu  la 
enseñanza  pública  eu  Eerlin,  y  se  le  deben  curiosas 
investigaciones  sobre  la  historia,  especialmente  so- 

bre la  de  Brandeburgo:  escribió  también  una  diser- 
tación erudita  de  "Sanchoniatone,  philosopho  phce- 

nicio." 
KTJSTRIX:  ciudad  de  los  Estados  prusianos- 

(Véase  Custrin.) 
KTJSU :  villa  del  reino  de  Yarriba,  en  Nigricia, 

al  pié  do  los  montes  Kong,  al  S,  de  Kiama:  tiene 
20.000  hab. 

KUTAIEH  ó  KIUTAHIA,  COTYAEUM: 
ciudad  de  la  Turquía  asiática,  capital  del  bajalato 

de  Anatolia  y  del  sanjacato  de  Kataieh,  á  los  27° 
55"  loug.  E.,  39°  24'  lat.  X.,  al  S.  E.  de  Constan- 
tinopla:  tiene  57.000  hab.,  entre  ellos  10.000  ar- 

menios y  5.000  griegos:  hay  paseos  muy  lindos,  50 
mezquitas,  mucha.s  iglesias,  fuentes,  &.C.:  la  indus- 

tria y  el  comercio  son  poco  activos:  hay  fábricas  de 
pipas  de  espuma  de  mar. — Poco  después  de  la  ba- 

talla de  Konieh,  se  concluyó  (1833)  en  esta  ciudad 
un  tratado  entre  la  Turquía  y  el  bajá  de  Egipto, 
Mehemet-Alí,  debido  á  la  influencia  de  las  poten- 

cias europeas,  por  el  cual  se  dio  la  Siria  á  Mehe- 
met-Alí. 

KUTCH.    (Véase  Katch.) 
KUTCHUK-KAIXARDJI.  (V.  Kainardji.) 
KUTCHüK-TCHEKMEDJET:  ciudad  de  la 

Turquía  europea,  al  O.  de  Constantinopla:  tiene 
200  casas. 
RUTHES  ó  KÜTHEOS:  nombre  dado  á  los 

samaritanos  por  los  judíos.  (Véase  Saiiaritanos,  ) 
KUTTENBERG,  HORA-KUTTANA:  ciu- 

dad de  Bohemia,  al  X.  E.  de  Czaslau:  tiene  650 
hab. :  hay  una  iglesia  muy  hermosa  y  un  palacio 
real:  hay  minas  de  cobre,  plomo,  y  antiguamente 
también  de  plata. 
KUTULMICH  ó  KUTLUMICH:  príncipe 

Seldjucida,  nieto  de  Seldjuk;  sirvió  á  Togrul-Beg, 
su  primo,  que  le  confirió  el  gobierno  de  la  Mesopo- 
tamia;  pero  se  sublevó  al  poco  tiempo:  fué  vencido 
y  se  refugió  en  Armenia  y  en  Arabia,  volviendo  á 
aparecer  después  de  la  muerte  de  Togrul  (1063), 
para  disputar  el  trono  á  Alp-Arslan;  pero  murió 
en  el  combate  (1064). 

KUTUSOFF-SMOLEXSKOI  (Miguel):  feld- 
mariscal de  los  ejércitos  rusos;  nació  en  1745:  em- 

pezó su  reputación  militar  en  las  guerras  contra  los 
polacos  y  los  turcos:  eu  1805  mandó  en  jefe  al  ejér- 

cito ruso  enviado  al  socorro  del  Austria  contra  la 

Francia,  y  presenció  la  derrota  de  Austerlitz:  nom- 
brado eu  1812  generalísimo  de  los  ejércitos  rusos, 

dio  á  Napoleón  la  batalla  de  Moskowa,  que  perdió 

igualmente ;  pero  en  la  retirada  funesta  de  las  tro- 
pas francesas,  las  atacó  y  derrotó  en  Dorogobuj  y 

en  Krasuoi,  cerca  de  Smolensk,  mereciendo  que  sus 
conciudadanos  le  dieran  el  nombre  de  Salvador  de 

Rusia;  murió  eu  1813  en  Bunzlau,  en  Silesia,  es- 
tando todavía  á  la  cabeza  de  las  tropas  rusas:  fué 

dulce  en  sus  costumbres  y  amigo  de  las  letras. 
KUZXETZK:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  go- 

bierno y  á  32  leguas  X.  X.  E.  de  Saratov,  y  á  22 
O.  X.  O.  de  Khvalynsk;  es  cabeza  de  distrito  y  está 
situada  á  orillas  del  Trucva,  afluente  del  Sura:  tie- 

ne 7.000  hab.,  cuatro  iglesias,  varias  tenerías  y  fra- 
guas en  que  se  labran  muchos  utensilios  de  cocina 

y  aperos  de  labranza. — El  distrito  ocupa  la  estre- 
midad  septentrional  del  gobierno:  es  fértil  en  gra- 

nos y  pastos:  cuenta  100.000. 
K  YA-BUZURGOMID  (es  decir,  Kya  de  gran- 
de esperanza):  véase  Büzrükomu). 
KYA-KIXG.  (Véase  Kia-King.) 

KYBURGO:  pueblo  y  castillo  de  Suiza  (Zu- 
rich),  al  X.  E.  de  Zurich:  tiene  350  hab.:  ha  dado 
su  nombre  á  una  familia  poderosa  de  condes,  que 
se  estinguió  en  1264,  y  cuyos  dominios  pasaron  á 
la  casa  de  Habsbnrgo;  una  rama  de  esta  casa  tomó 
de  aquí  el  nombre  de  condes  de  Kyburgo. — El  em- 

perador Sigismundo  se  apoderó  del  castillo  de  Ky- 
Ijurgo  en  1415,  y  lo  cedió  con  su  territorio  á  Zu- 

rich en  1424. 
KYMMEXEGARD:  uno  de  los  siete  distritos 

del  gran  ducado  de  Finlandia,  sobre  el  Báltico,  en- 
tre los  de  Viborg  al  E.,  do  Xylaud  al  O.,  así  lla- 

mado del  rio  Kimmene:  tiene  por  capital  á  Hei- nola, 

KYMRIS:  pueblo  de  la  Europa  antigua,  de  orí- 
gen  escita,  que  saliendo  de  las  regiones  situadas  al 
X.  del  Ponto  Euxiuo,  vino  en  uaa  época  remota  á 
establecerse  eu  la  Galla  septentrional:  el  mayor 
número  de  los  kymris  se  fijó  entre  el  Rhin  y  el  Se- 

na, de  donde  rechazaron  á  los  galos  ó  celtas;  el  res- 

to se  esparció  entre  el  Sena  y  c'  Loire,  y  se  mezcló á  la  población  indígena:  los  historiadores  colocan 
esta  primera  invasión  kimrica  hacia  el  siglo  XIII 
antes  de  Jesucristo:  desde  614  á  578  antes  de  Je- 

sucristo, nuevas  hordas  de  kymris,  mandados  por 

un  rey  poderoso,  llamado  CEsus,  invadieron  la  Ga- 
lla y  determinaron  las  emigraciones  de  Sigoveso  y 

Belloveso:  se  cree,  con  razón,  que  los  kymris  son 
los  mismos  que  los  cimbros,  que  se  encuentran  pri- 

mero en  el  Quersoueso  Táurico,  bajo  el  nombre  de 

"cimraerios,"  después  en  el  "Jutland  ó  Quersoueso 
címbrico,"  y  que  mas  adelante  (101  antes  de  Jesu- 

cristo) vinieron  á  estrellarse  contra  las  legiones  de 
Mario.  (Véase  Cimbros.)  Los  kymris  se  diferencia- 

ban del  resto  de  la  población  gala  por  una  gran  su- 
perioridad moral :  ellos  fueron  los  que  introdujeron 

el  druidismo  eu  la  Galia. 

KYXCETHE:  provincia  del  reino  actual  de  Gre- 
cia; tiene  por  capital  á  Calavitra.  (Véase  Gre- 

cia, ) 

KYRPOY:  ciudad  de  la  India  inglesa  (Calcu- 
ta), al  O.  de  Calcuta:  tiene  10.500  hab.:  su  indus- 
tria consiste  principalmente  en  tejidos  de  algodón. 



.J 

L:  es  la  duodécima  letra  del  abecedario  caste- 
llano, y  una  de  las  consonantes  linguales;  también 

es  semivocal. — Hemos  tomado  de  los  latinos  la  fi- 

gura de  la  letra  L,  que  equivale  al  "Larabda"  de 
los  griegos,  que  asimismo  guarda  analogía  cou  el 

"Lamed"  de  los  fenicios  y  hebreos:  esta  letra,  for- 
mada de  dos  líneas,  con  la  única  diferencia  de  ser 

el  ángulo  mas  ó  menos  agudo,  es  muy  semejante 
en  los  alfabetos  samaritano,  sirio,  árabe,  armenio, 
griego,  etrusco,  romano,  y  en  los  de  todas  las  len- 

guas neo-latinas. — Si  hemos  de  creer  al  gramáti- 
co Prisciano,  que  cita  la  autoridad  de  Plinio,  los 

antiguos  pronunciaban  de  tres  diferentes  maneras 
la  L;  hoy  seria  difícil  determinar  esta  diversidad 
de  articulaciones. — Como  letra  numeral,  la  L  va- 

lia 30  entre  los  griegos;  entre  los  romanos  su  va- 
lor era  50,  según  este  verso: 

"Quinquies  L  denos  numero  desigual  habendos;" 

pero  con  una  rayita  horizontal  encima  valia  50,000. 
En  numismática,  la  L  sirve  para  designar  muchos 
nombres  de  regiones  y  ciudades  antiguas,  como  Lo- 
crida,  Laconia,  Lacedemonia,  Laodicea,  &c.— En 
las  medallas  griegas,  en  los  papiros  &c.,  L  es  la 

abreviación  de  la  palabra  "Lucabas"  (año),  y  pre- 
cede á  las  letras  numerales. — En  las  medallas  y 

monumentos  romanos,  la  L  indica  los  nombres  pro- 

pios "Lucio,  Lépido,  Lelio,  Lolio,  Latino,"  y  tam- 
bién las  usaron  como  abreviatura  de  las  palabras 

"latum,  legavit,  legio,  lenea,  libens,  liber,  libera, 
libertas,  libertus,  libra,  locavit,  locus,  lector,  lon- 

gus,  lustrum,  lyciorum." — También  sirve  para  es- 
tas abreviaciones:  L.  L.  S.  (Sextercio);  T.  S.  T. 

L.  (séate  la  tierra  ligera);  L.  S.  T.  (libra  esterli- 
na).— En  el  antiguo  alfabeto  químico,  L  significa- 

ba un  compuesto  de  plata. — Finalmente,  como  sig- 
no de  orden,  L  indica  el  duodécimo  objeto  de  una 

serie,  ó  la  duodécima  parte  de  un  todo. 
LA:  para  los  nombres  que  empiezan  con  este 

artículo  y  que  no  están  aquí,  búsquese  la  palabra 
que  sigue  á  La. 

LA  A:  ciudad  del  archiducado  de  Austria,  cír- 
culo inferior  del  Mauhartsberg,  á  7¿  leguas  N.  de 

Kuruemburgo,  y  á  lOi  N.  de  Viena,  en  la  fronte- 
Tono  IV. 

ra  de  Moravia:  tiene  un  castillo  y  aguas  minerales: 
está  fortificada,  y  pasa  por  una  de  las  ciudades  mas 
antiguas  de  Austria:  contieno  L300  hab.:  Rodol- 

fo de  Ilabsburgo  derrotó  á  Ottokar  de  Bohemia 
cerca  de  esta  ciudad  en  12T8:  esta  batalla,  llama- 

da de  Marchfeld,  le  aseguró  la  posesión  del  Aus- 
tria y  de  la  Estiria. 

LAACHERSEE:  lago  de  los  estados  prusia- 
nos, provincia  del  Bajo  Rhin,  regencia  y  á  4|  le- 

guas O.  N.  O.  de  Coblenza,  círculo  y  á  1|  N.  N. 
E.  de  Mayen,  á  617  pies  sobre  el  nivel  del  Rhin:  tie- 

ne 10.143  pies  de  estension,  unos  9.205  de  anchu- 
ra, y  249  de  profundidad:  se  cree  que  ocupa  el  crá- 
ter de  un  antiguo  volcan ;  sus  aguas  son  limpias, 

azuladas  y  muy  frías:  en  sus  márgenes  existió  en 
otro  tiempo  una  grande  abadía  de  benedictinos, 
denominada  Kloster-Lago,  ó  Abadía  del  Lago, 
fundada  en  1093  por  Enrique  II  de  Laach,  conde 
de  la  Lorena  inferior,  y  primer  conde  palatino:  el 
castillo  de  Altenbnrgo  está  situado  cerca  del  lago 
Laachersee,  hacia  el  O. 

LA  AL  AND  ó  LOLLAND:  diócesis  de  Dina- 
marca, que  forma  la  parte  mas  meridional  del  Ar- 

chipiélago danés:  su  estension  de  E.  á  O.  es  de  It 
y  I  leguas:  su  anchura  media  de  6|  y  su  superficie 
de  unas  55  leguas  cuadradas:  fórmanla  las  islas 
Laaland,  Falster  y  otras  mucho  mas  pequeñas,  es- 

parcidas principalmente  en  la  costa  N.  de  las  dos 
primeras;  esta  diócesis,  cuya  capital  es  Marieboe, 
solo  forma  un  partido,  que  es  el  de  Marieboe  po- 

blado por  56.500  hab. 
LAALAND  ó  LOLLAND:  isla  de  Dinamar- 
ca eu  el  mar  Báltico,  que  forma  la  parte  occiden- 
tal de  la  diócesis  de  su  nombre,  entre  los  54°  39° 

y  los  54°  58'  lat.  N.  y  entre  los  14°  31'  y  los  15°  30' 
long.  E.;  al  S.  de  Seeland,  al  S.  E.  de  Defionia  y 
al  O.  de  Falster  de  la  cual  la  separa  el  estrecho  ca- 

nal de  Gnldborg:  su  estension  de  E.  á  O.  es  de  lOi 
leguas,  su  anchura  media  de  4,  y  su  superficie  de 
38i  cuadradas :  es  tan  bajo  el  suelo  que  el  mar  inun- 

da con  frecuencia  sus  costas:  esta  isla  es  la  mas  fér- 
til de  todas  las  del  reino:  la  industria  está  limita- 
da á  la  fabricación  de  artículos  de  primera  nece- 

sidad: el  comercio  es  activo,  pues  se  esporta  gran 
cantidad  de  trigo,/rutas,  cáñamo,  uUa,  cera,  miel, 
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lúpulo  y  ganado;  tiene  400.000  hab.,  la  mayor 
parte  luteranos. 
LAAR  ó  LAER  (Pedro  Vas):  pintor  holan- 

dés. (Véase  BAsreocHE.) 
LABADIE  (Juan) ¡fanático  del  siglo  XVII, 

nació  en  Bourg,  Francia,  1610,  y  entró  en  la  com- 
pañía de  Jesús  en  Burdeos,  donde  adquirió  gran 

reputación  por  su  elocuencia  en  el  pulpito:  los  elo- 
gios que  le  prodigaban,  le  llenaron  tanto  de  orgu- 
llo, que  se  creyó  otro  S.  Juan  Bautista  llamado 

para  anunciar  la  venida  de  un  nuevo  Mesías,  y  em- 
pezó á  practicar  grandes  austeridades:  á  poco  tiem- 

po tuvo  supuestas  revelaciones  y  éxtasis,  dejó  la 
casa  de  su  orden  y  pasó  á  Paris,  Amiens  y  otros 

puntos  donde  predicaba  una  moral  la  mas  relaja- 
da: habiendo  abjurado  el  catolicismo  eu  16.50  en 

Montauban,  dos  años  después  le  nombraron  cura 

de  Cette,  y  empezó  á  introducir  el  cisma  y  la  di- 
visión entre  los  luteranos,  como  habia  hecho  entre 

los  católicos:  obligado  por  fin  á  refugiarse  eu  Gi- 
nebra, Orange,  Teveer,  Erfiert,  Middelburgo  y  Al- 

tona,  murió  en  esta  última  ciudad  en  1614:  sus 
numerosas  obras  hau  caido  eu  un  justo  olvido. 

LA  BALUE:  cardeual.  (Véase  Balce.) 
LABAN:  hijo  de  Bathuel  y  uieto  de  ]!vachor, 

fué  padre  de  Lia  y  de  Raquel,  las  cuales  dio  en 
matrimonio  á  Jacob  para  recompensarle  de  cator- 

ce años  de  servicio  que  le  habia  prestado:  los  bie- 
nes administrados  por  Jacob  progresaban  y  quería 

que  siguiesen  en  su  compañía,  pero  Jacob  dejó  á 
su  suegro  sin  decirle  palabra,  y  éste  le  siguió  por 
espacio  de  siete  días  deseando  alcanzarle  para 
maltratarle  y  cogerle  sus  ganados  y  sus  hijas;  pero 
Dios  se  le  apareció  en  sueños  y  le  prohibió  hicie- 

se el  menor  daño  á  Jacob:  en  el  monte  Galaad  le 

alcanzó  y  ofrecieron  juntos  sacrificios  y  se  reconci- 
liarou,  reclamando  Labau  solamente  de  su  yerno 
los  ídolos  que  suponía  haberle  robado;  Jacob  que 
estaba  inocente  le  mandó  que  registrase  todo  su 
equipaje,  pero  Raquel  sentada  encima  se  escusó  de 
levantarse,  fingiendo  estar  indispuesta  por  no  res- 

tituir á  su  padre  un  objeto  de  superstición  y  falso 
culto ;  unos  y  otros  contentos  se  separaron  el  año 
1139  antes  de  Jesucristo  y  se  cree  que  Laban  en 
lo  sucesivo  se  dedicó  á  la  adoración  del  verdadero 
Dios.  (Véase  Jacob.) 
LÁBARO:  estandarte  que  llevaban  los  roma- 

nos á  la  guerra  delante  de  los  emperadores,  y  con- 
sistía en  una  lanza  atravesada  por  un  palo,  del  cual 

caía  un  velo  de  púrpura  en  que  estaba  pintada  una 

águila:  en  la  batalla  que  sostuvo  Constantino  con- 
tra Maxencio  vio  aparecer  en  los  aires  este  estan- 

darte que  representaba  una  cruz  con  estas  palabras 

"Hoc  signo  vinces"  (Vencerás  por  esta  señal.) 
LABARRE  (J.  F.  Lefebvre,  caballero  de): 

joven  estudiante,  fué  condenado  en  1166  por  el  tri- 
bunal de  Abbeville  á  ser  quemado  .vivo  por  haber 

m  utilado  un  crucifijo;  el  parlamento  de  Paris,  usan- 
do de  indulgencia,  le  concedió  la  gracia  de  ser  de- 

capitado antes  de  ser  arrojado  á  la  hoguera:  Vol- 
taive  atacó  fuertemente  este  acto  de  int^olerancia  eu 
un  escrito  que  publicó  bajo  el  uombre  de  Casen: 
Lab  arra  tenia  18  años. 

LABARRE  (Esteban):  arquitecto;  nació  en 
1164  en  Ourscamps  (Oise),  murió  en  1824:  entre 
las  obras  notables  que  hizo  deben  citarse  la  restau- 
raciou  del  Luxemburgo  que  dirigió  Chalgrín ,  la  co- 

lumna rostral  de  Boloña  y  la  conclusión  de  la  Bol- 
sa de  Paris. 
LA-BARTHE:  ciudad  de  Francia:  véase  Bar- te  (la.) 

LABASTIDA  (AGCiONDE):dosdivísiouesy  una 

brigada  del  ejército  aliado  que  mandaba  lord  Wel- 
liugton,  atacaron  eu  6  de  enero  de  1814  á  los  fran- 

ceses que  mandados  por  el  general  Clausel,  amena- 
zaban el  punto  de  Labastida:  el  ejército  aliado  ahu- 
yentó á  los  enemigos  y  logró  conquistar  los  puntos 

que  habia  perdido  eu  días  anteriores. 
LABAT  (JuAX  Bautista):  religioso  dominico 

y  viajero  francés;  nació  en  Paris  en  1633,  y  murió 
en  1138:  en  1693  se  embarcó  para  la  Martinica, 

y  recorrió  como  superior  de  las  misiones  de  su  or- 
den toda  la  cordillera  de  las  Antillas  francesas,  in- 

glesas y  holandesas,  desde  la  Granada  hasta  San- 
to Domingo:  habiendo  los  ingleses  en  1103  ataca- 
do á  Guadalupe,  donde  se  encontraba  el  P.  Labat, 

dio  este  religioso  pruebas  de  singular  valor,  contri- 
buyendo á  la  defensa  de  la  colonia  con  sus  sabios 

consejos,  y  mandando  y  dirigiendo  algunas  bate- 
rías que  atemorizaron  á  los  enemigos:  habiendo 

vuelto  á  Francia  por  España,  pasó  á  Roma  y  es- 
tuvo diez  años  eu  Italia,  después  pasó  á  Paris, 

donde  se  encerró  en  un  convento  de  su  orden,  ocu- 
pándose únicamente  eu  la  publicación  de  sus  via- 

jes, entre  los  que  merecen  particular  mención  los 

siguientes:  "Nuevo  viaje  á  las  islas  déla  América, 
conteniendo  la  historia  natural  de  aquellos  países; 

Viaje  á  las  islas  Caribes,  1183;  Viaje  del  caballe- 
ro Desmarchais  á  Guinea,  1130;  Viaje  á  España 

é  Italia,  1130;  Memorias  del  caballero  Arvieux, 

con  relación  de  sus  viajes  al  Asia,  Siria,  &c.," 
1135. 

LxVBATA  (Francisco):  jesuíta  aragonés:  es- 
cribió "Apparatum  Continíatorum,  sen  locos  com- 

munes  ad  conciones  ordiue  alphabetico  digestos,  3 
tomos,  León,  1614,  en  folio;  Discursos  morales  so- 

bre los  Evangelios  de  los  santos,  1625;  Cuatro  pun- 
tos en  que  se  recoge  lo  mas  útil  y  agradable  á  Dios, 

de  la  oración  mental  y  vocal:"  Madrid,  año  1610,  en 
8*:  murió  este  escritor  en  una  edad  muy  avanza- 

da á  21  de  marzo  de  1631. 

LABAUME  (Griffet  de):  traductor  de  va- 
rias obras  inglesas  y  alemanas. 

LABBANA:  ciudad  de  la  Mesopotamia  sobre 
el  Tigris;  hoy  es  Mossul. 
LABBE  (el  padre):  sabio  jesuíta;  nació  en 

Bourges  en  1601,  murió  en  Paris  en  1661;  enseñó 
retórica,  filosofía  y  teología  en  varios  colegios  de 

la  Compañía,  y  después  abandonó  la  enseñanza  pa- 
ra entregarse  á  trabajos  históricos:  dejó  15  obras, 

siendo  las  mas  notables  "Historia  del  Berry,  Pa- 
ris, 1641,  en  12°;  Galem  vita  ex  proprüs  operibus 

collecta,  1660,  en  S';  El  cronologista  francés,  com- 
peudio  cronológico  de  la  hi.storia  sagrada  y  profa- 

na, 1666,  5  vol.  en  12*;  Concordia  chronológica, 
technica  et  histórica,"  1610,  5  vol.  en  folio:  se  le 
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debe  también  la  "Biblioteca  de  las  bibliotecas, 
1664  y  una  Colección  de  los  concilios"  18  voj.  en 
folio,  1611,  &c.:  él  fué  quien  comenzó  la  importan- 

te colección  de  las  Historias  bizantinas. 

LABDACUS:  hijo  de  Polidoro,  rey  de  Tebas, 
fué  padre  de  Layo:  sus  descendientes  Layo,  Edi- 
po,  Eteocles,  Polinice,  Tersandro,  &c.  son  llama- 

dos alffunas  veces  de  su  nombre  "Labdasidas." 
LABE  (Luisa  Chaly),  llamada  la  HERMO- 
SA CORDELERA,  porque  se  liabia  casado  con 

un  rico  comerciante  en  cables  y  cnerda,  nació  en 
León  de  Francia  en  1526:  dióla  su  padre  una  bri- 

llante educación ;  aprendió  música,  muchas  lenguas, 
recibió  lecciones  de  equitación  y  de  todos  los  ejer- 

cicios militares:  á  la  edad  de  16  años  se  distinguió 
entre  los  soldados  franceses  en  el  sitio  de  Perpiñan, 
siendo  conocida  en  el  ejército  del  capitán  Luis:  vién- 

dose sus  compatriotas  en  la  necesidad  de  levantar 
aquel  sitio,  renunció  las  armas  y  se  dedicó  á  la  li- 

teratura, y  á  poco  tiempo  se  casó  con  Ednnmdo 
Perrin  que  murió  en  1565,  dejando  á  Luisa  sin  hi- 

jos y  heredera  de  todos  sus  bienes:  era  su  gabinete 
una  hermosa  biblioteca  de  libros  italianos,  españo- 

les y  franceses;  componía  versos  en  tres  lenguas:  sus 
obras  fueron  impresas  en  Leen  en  1555,  y  reimpre- 

sas en  1162,  con  la  vida  de  la  autora:  lo  mejor  de 

esta  colección  son  las  "Contiendas  de  la  locura  y 
el  amor"  en  prosa,  que  como  todas  sus  produccio- 

nes ha  sido  celebrada  por  los  mejores  ingenios  de 
su  siglo:  murió  Luisa  Chaly  en  1566. 

LA  BEAUMELLE  (Lorenzo  Anglivielde): 
nació  en  Vallerangue  en  1121,  murió  en  1113,  fué 
llamado  á  Dinamarca  en  1151  para  ser  profesor  de 
literatura  francesa;  después  pasó  á  Prusia,  y  habién- 

dose detenido  en  Berlin,  quiso  hacerse  amigo  de 
Voltaire;  pero  como  ambos  eran  de  genio  irasci- 

ble, no  tardaron  en  malquistarse  y  tuvieron  acalo- 
radas disputas  literarias:  La  Beanmelle  volvió  á 

Paris  en  1112  y  le  confirieron  una  plaza  en  la  Bi- 
blioteca real:  se  le  debe:  "Defensa  del  Espíritu  do 

las  leyes  contra  el  autor  de  las  noticias  eclesiásti- 

cas; Mis  pensamientos  óelquéd'rán,  1151,  en  12."; 
Cartas  á  Mr.  de  Voltaire,  1161,  en  12.°;  Pensa- 

mientos de  Séneca,  en  latin  y  en  francés,  1152,  en 

12.°;  Comentario  sobre  la  Henriada,"  Paris,  1115, 
1  volumen  en  4.°:  en  esta  última  obra  La  Bean- 

melle dio  rienda  suelta  á  todo  su  odio,  pues  no  li- 
mitándose á  su  papel  de  crítico,  tuvo  la  pretensión 

de  rehacer  muchos  cantos  del  poema  de  Voltaire. 
LABEDOYERE  (Hüchet  de):  nació  en  Paris 

en  1189,  sirvió  con  distinción  en  tiempo  del  impe- 
rio, y  era  coronel  en  1815  cuando  Napoleón  vol- 

vió de  la  isla  de  Elba:  fué  el  primer  coronel  que  se 
afilió  bajo  las  banderas  del  emperador;  después  de 
la  vuelta  de  los  Borbones  fué  preso  y  fusilado  como 
culpable  de  traición:  no  tenia  mas  que  29  años. 

L  ABEON,  L  ABEO :  sobrenombre  común  á  mu- 
chas familias  romanas,  y  que  espresaba  una  falta 

natural,  bien  consistiese  en  pecas  ú  otras  manchas 

de  la  cara  "labes,  mancha,"  ó  bien  en  tener  los  la- 
bios demasiado  gruesos,  "labia,  labios." 

LABEON  (Q.  Fabio)  :  militar  romano,  fué  elec- 
to cuestor  en  el  año  191  antes  de  Jesucristo,  tuvo 

luego  el  mando  de  la  escuadra  romana,  derrotó  á 
los  cretenses  y  les  concedió  una  tregua,  bajo  con- 

dición de  que  darian  libertad  á  sus  prisioneros  sin 
cange  ni  rescate:  concediéronle  por  esta  victoria  los 
honores  del  triunfo  naval:  fué  creado  cónsul  con  C. 
L.  Marcelo  en  el  año  183  antes  de  Jesucristo,  y 

mandó  el  ejército  de  la  república  acantonado  en  la 
Liguria:  habiendo  sido  una  vez  elegido  para  termi- 

nar una  disputa  suscitada  entre  los  habitantes  de 

Ñapóles  y  los  de  Ñola,  acerca  Je  sus  límites,  acon- 
sejó á  unos  y  otros  que  diesen  pruebas  de  desinte- 
rés, desentendiéndose  de  lo  que  pretendían ;  así  lo 

hicieron  y  quedó  entre  ambas  ciudades  un  terreno 
independiente  que  él  se  apropió  en  nombre  de  la 
república:  era  Labeon  amante  de  las  letras;  fué 
amigo  de  Terencio,  y  se  dice  que  le  ayudó  con  sus 
consejos. 

LABEON  (Antistio)  :  senador,  gozó  en  su  tiem- 
po de  la  reputación  de  un  gran  jurisconsulto  y  de 

un  hombre  de  una  virtud  severa;  fué  en  su  juven- 
tud amigo  de  César,  y  sirvió  á  sus  órdenes  en  la 

guerra  de  las  Gallas:  sin  embargo,  se  opuso  á  su 
proyecto  de  sojuzgar  á  la  república,  y  entró  en  la 
conjuración  contra  él:  participó  de  la  suerte  de 

Bruto  y  de  Casio,  y  peleó  valerosamente  en  la  ba- 
talla de  Filipos;  pero  como  viese  que  la  fortuna  era 

traidora  á  su  valor,  se  retiró  á  su  tienda  y  mandó 
á  uno  de  sus  esclavos  que  le  diese  muerte  en  el  año 
31  antes  de  Jesucristo. 

LABEON  (C.  Antistio):  hijo  del  precedente, 
fué  también  un  sabio  jurisconsulto:  enseñó  derecho 
en  una  escuela  que  él  mismo  abrió :  heredó  el  amor 

de  su  padre  á  la  independencia,  y  lejos  de  granjear- 
se la  voluntad  de  Augusto,  cuando  éste  se  hizo  due- 
ño del  mando,  criticó  con  acrimonia  hasta  las  me- 

nores alteraciones  que  este  príncipe  hacia  en  las 

antiguas  leyes:  algunos  historiadores  dicen  que  Au- 
gusto ofreció  el  consulado  á  Labeon,  y  que  éste  le 

rehusó  con  altanería,  temeroso  de  que  le  conside- 
raran vendido  al  emperador:  pasaba  este  juriscon- 

sulto seis  meses  al  año  en  Roma  en  compañía  d_e 

los  sabios,  y  los  otros  seis  en  el  campo,  ocupado  úni- 
camente en  el  estudio:  se  aplicó  mucho  á  la  inves- 
tigación de  las  antigüedades,  y  dejó  un  gran  núme- 

ro de  obras,  de  las  que  no  quedan  casi  mas  que  los 

títulos;  cítanse  entre  ellas:  "Pithanon  sive  proba- 
bilium  libri  VIII.— Libri  posteriores.— Comenta- 

rla ad  edictum  Projtoris;  ad  cdictum  curulium;  ad 
XII  Tabulas.— Un  tratado  de  Prcítore  urbano  et 

prcetore  peregrino,  cuyo  libro  XXX  se  cita  en  el 

Digesto.— Un  tratado  de  jure  pontificali  en  XV  li- 

bros." 
LABERINTOS:  llamábanse  así  entre  los  an- 

tiguos á  unas  salas  y  galerías  subterráneas  con  in- 
numerables ramificaciones  y  de  dificil  salida:  la  an- 

tigüedad cita  cinco,  á  saber:  1.°  y  2.°  dos  en  Egip- 

to, el  uno  en  la  isla  del  lago  Moeris,  llamado  "El "Laberinto  de  Mendés,"  porque  se  atribuye  á  este 

príncipe;  el  otro  llamado  "Laberinto  de  los  Doce," 
porque  fué  construido  hacia  660  por  los  doce  se- 

ñores que  se  dividían  á  la  sazón  el  imperio  de  Egip- 

to :  el  primero  de  estos  edificios  tenia  un  piso  infe- 
rior, donde  se  depositaban  las  momias  de  los  reyes 
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y  de  los  cocodrilos. — 3."  "El  laberinto  de  Creta," 
destinado  á  las  sepulturas  de  la  familia  real;  se  atri- 

buía á  Dédalo,  y  en  él  estaba  el  Minotauro. — 4." 

"El  laberinto  de  Lemnos,''  que,  según  parece,  fué una  gruta  de  estalactitas,  asilo  misterioso  del  culto 

de  los  Cabires. — 5."  "El  laberinto  de  Clusium,"  en 
Italia,  que  se  atribula  á  Porsena,  y  que  debió  ser 
uno  de  esos  hipogeos  etruscos,  de  los  que  tan  con- 

siderable número  se  ha  descubierto  en  nuestros 
dias:  hoy  todos  estos  laberintos  están  destruidos: 

vénse  sin  embargo  todavía  algunos  restos  del  "La- 
berinto de  Mendés.'' 

LABERIO  (Décimo  Juxio):  caballero  romano, 
autor  de  muchas  piececitas  satíricas,  llamadas  Mi- 

mos: fué  obligado  por  César  á  salir  ala  escena  pa- 
ra representar  una  de  sus  propias  piezas:  murió  10 

meses  después  del  asesinato  de  César,  el  aüo  34  de 
Jesucristo:  no  nos  queda  de  él  mas  que  el  prólogo 
de  la  pieza  que  representó  delante  del  dictador,  en 
el  cual  deplora  con  dignidad  su  abatimiento  y  algu- 

nos otros  fragmentos  recogidos  por  H.  Etienue, 
París,  1564,  en  8." 
LABICO  ó  LÁVICO:  ciudad  de  Italia  en  el 

Lacio,  poco  distante  de  Tusculo:  fué  colonia  roma- 
na cuatro  siglos  antes  del  de  Augusto. 
LABIENO  (Trio):  caballero  romano  y  tribu- 
no del  pueblo  en  el  año  63  antes  de  Jesucristo,  du- 

rante el  consulado  de  Cicerón:  sirvió  con  distinción 

en  las  Gallas  bajo  el  mando  de  César;  pero  aban- 
donó á  este  general  después  del  paso  delRubicon, 

porque  era  enemigo  de  la  república ;  combatió  con- 
tra él  en  Dirraquio  y  en  Farsalia,  siguió  á  Catón 

al  África ;  pasó  después  á  España  con  los  hijos  de 
Pompeyo,  y  pereció  en  la  batalla  de  Munda  en  el 
año  45  antes  de  Jesucristo. 

LABIENO  (QnxTo):  hijo  del  precedente,  fué 
enviado  cerca  de  Orode,  rey  de  los  partos,  para  pe- 

dirle socorros  en  favor  de  Bruto;  se  retiró  al  lado 
de  este  príncipe  después  de  la  batalla  de  Filipos  y 
mandó  por  algún  tiempo  á  los  partos  en  la  guerra 
contra  los  romanos:  fué  vencido  y  hecho  prisionero 
por  Ventidio,  lugarteniente  de  Antonio. 
LABILLE  (sE.voBriA):  retratista  francesa.  (Y. 

GuYARD,  Madama.) 

LA  BLETTERIE  (J.  F.  Renato  de):  del  Ora- 
torio, nació  en  Rennes  en  1696,  murió  en  París  en 

ITtS,  enseñó  la  historia  eclesiástica  en  el  semina- 
río  de  San  Magloire,  después  fué  nombrado  profe- 

sor de  elocuencia  en  el  Colegio  de  Francia,  y  fué 
admitido  en  la  Academia  de  Bellas  letras  en  1742: 

se  le  debe  una  "Vida  del  emperador  Juhano,  1753, 
y  una  traducción  de  los  Anales  de  Tácito,  1768,  así 
como  de  las  Costumbres  de  los  germanos  y  de  la 
Vida  de  Agrícola  del  mismo  autor." 

LA  BOETIE  (Esteban  de):  escritor  del  siglo 
XVI,  célebre  por  la  amistad  que  le  unió  á  Mon- 

taigne; nació  en  Sarlat  en  1530,  se  hizo  notable 
por  su  precocidad;  á  los  16  años  habia  traducido 
muchas  obras  de  Jenofonte  y  de  Plutarco:  fué  nom- 

brado consejero  en  el  parlamento  de  Burdeos  des- 
de la  edad  de  20  años:  murió  joven  en  1563:  Mon- 

taigne hizo  su  elogio  en  su  capítulo  de  la  Amistad 
(Ensayos  I,  27),  j  publicó  sus  obras  .e»  1571:  el 

mas  notable  de  sus  escritos  es  un  "Discurso  de  la 
servidumbre  voluntaria,"  que  compuso  á  los  diez  y 
ocho  años:  generalmente  se  halla  unido  á  los  ensa- 

yos de  Montaigne. 
LABOR  (tierra  de),  en  italiano,  "Terra  di  La- 

voro,"  parte  de  la  antigua  "Campania:"  provincia 
del  reino  de  las  Dos  Sicilias,  la  mas  al  N.  de  las  si- 

tuadas á  lo  largo  del  mar  de  Sicilia,  linda  al  N. 
con  el  Abruzzo  ulterior,  al  N.  E.  con  la  provincia 
de  Sannio,  al  E.  con  el  Principado  ulterior,  al  S. 
con  el  Principado  citerior  y  la  provincia  de  Ñapo- 
Íes,  al  S.  O.  con  el  mar  Tirreno,  y  al  N.  O.  con  el 
Estado  eclesiástico:  su  estension  de  N.  O.  á  S.  E. 

es  de  21|  leguas,  su  anchura  media  de  12  y  su  su- 
perficie de  unas  144  leguas  cuadradas:  tiene  663.000 

habitantes:  su  capital  es  Cápua,  el  suelo  es  estre- 
madamente  fértil  y  consiste  casi  todo  en  llanuras; 
produce  trigo,  cáñamo,  lino,  olivas  y  moreras. — El 
nombre  de  Tierra  de  Labor  se  aplicaba  en  lo  anti- 

guo á  UQ  territorio  mueho  mas  estenso,  en  el  que 
estaba  comprendido  Xápoles. 
LA  BORDE  (Juan  Benjamín  de):  nació  en 

1734,  primer  ayuda  de  cámara  y  favorito  de  Luis 
XV;  después  de  la  muerte  de  este  príncipe,  fué  ar- 

rendatario general:  cultivó  las  letras  y  las  bellas 
artes,  é  imprimió  con  lujo  muchas  obras:  se  conser- 

van de  este  escritor:  "Ensayo  sobre  la  música  an- 
tigua y  moderna;  Ensayo  de  historia  cronológica; 

Viaje  pintoresco  de  la  Francia;  Historia  compen- 
diada del  mar  del  Sur;  Memorias  históricas  sobre 

Raoul  de  Cong:"  ha  puesto  en  música  muchas  pie- 
zas de  teatro:  J.  B.  de  La  Borde  pereció  en  1794 

víctima  de  la  revolución. 
LA  BORDE  (Enrique  Francisco,  conde  de): 

general  distinguido;  nació  en  1764,  murió  en  1833, 
entró  al  servicio  en  1783,  mandó  una  división  en 
el  sitio  de  Tolón  ( 1793),  y  tomó  por  asalto  los  dos 
reductos  mas  importantes:  hizo  todas  las  campa- 

ñas del  imperio;  en  la  de  Rusia  mandó  una  división 
y  fué  herido  en  Dresde:  durante  los  Cien  Días  fué 
nombrado  par  y  desterrado  en  1815. 

LABOURD:  "Lapurdensis  tractus"  en  latín; 
parte  de  la  Gascuña  en  el  ángulo  S.  O.  de  la  Fran- 

cia, entre  la  Navarra  francesa,  la  España,  las  Ma- 
rennas  y  el  Océano  atlántico:  su  capital  es  Bayona 
(en  lo  aíitiguo  Lapurdum):  sus  plazas  principales 
son:  San  Juan  de  Luz,  Audaya  y  Guiche:  hoy  está 

comprendido  en  el  departamento  de  los  Bajos  Pi- 
rineos: la  Labourd  fué  mayor  en  lo  antiguo  y  se 

estendia  del  otro  lado  del  Bidasoa  hasta  San  Se- 
bastian. 
LABOURDONNAIS  (Bernardo  Francisco 

Maiie  de)  :  gobernador  general  de  las  üslas  de  Fran- 
cia y  de  Borbon;  nació  en  1699  en  San  Malo:  en- 
tró muy  joven  al  servicio  de  la  Compañía  francesa 

de  las  Indias,  se  distinguió  en  muchas  ocasiones,  y 
en  1734  llegó  á  ser  gobernador  general  de  las  islas 
de  Francia  y  de  Borbon,  hallando  la  primera  de 
éstas  en  tal  estado  de  anarquía  y  desorden,  que  le 
fué  preciso  crearlo  todo,  justicia,  policía,  industria 
y  comercio,  por  lo  que  se  atrajo  las  bendiciones  de 
aquellos  habitantes:  en  la  guerra  de  1743  entre  la 
Francia  y  la  Inglaterra,  marchó  al  socorro  de  Da- 
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pleix,  gobernador  de  la  India,  ameuazado  en  Pon- 
dicheri:  sitió  á  los  ingleses  en  Madras  y  los  obligó 
á  capitular  (1746) ;  pero  como,  según  los  términos 
de  la  capitulación,  debía  ser  cedida  Madras  á  los 
ingleses  mediante  un  rescate,  Dupleix,  que  tenia  á 
Madras  bajo  su  mando,  se  negó  á  ratificar  este  tra- 

tado, suscitándose  con  tal  motivo  entre  él  y  Labour- 
donnais  una  colisión,  cuyas  consecuencias  fueron 
fatales  para  este  último:  indignado  Labourcionnais 
por  la  mala  fe  de  Dupleix,  evacuó  á  Madras  y  se 
volvió  como  simple  particular  á  la  isla  de  Francia, 
donde  ya  residía  un  nuevo  gobernador  escogido  por 
el  orgulloso  Dupleix:  vuelto  á  Francia  en  1148  pa- 

ra responder  á  las  acusaciones  de  enemigos  pode- 
rosos suscitados  por  su  perseguidor,  fué  encerrado 

en  la  Bastilla,  donde  permaneció  muchos  años  sin 
poder  lograr  siquiera  que  fuese  oida  su  justifica- 

ción: reconocida  al  fin  su  inocencia,  fué  puesto  en 
libertad  en  1152;  pero  estaba  arruinado  y  murió 
en  1755  después  de  una  lenta  y  dolorosa  agonía: 
dejó  unas  memorias  en  que  describe  fielmente  todas 
sus  desgracias,  Paris,  1750:  el  autor  de  Pablo  y 
Virginia  ha  inmortalizado  el  nombre  de  Labour- 
donnais. 
LABRADEO:  sobrenombre  de  Júpiter,  entre 

los  leleges  ó  carios,  pueblos  del  Asia  menor  que 
representaban  á  este  dios  armado  de  una  hacha, 
por  lo  que  se  le  dio  aquel  nombre,  pues  se  deriva 

de  "labrys,"  que  significa  hacha  en  cario:  hé  aquí 
el  origen  de  este  atributo:  cuando  Hércules  venció 

y  mató  á  la  amazona  Hipólita,  se  apoderó  del  ha- 
cha que  llevaba  y  la  regaló  á  Omfale,  reina  de  Li- 
dia: los  reyes  que  snccedieron  á  esta  princesa,  la 

llevaron  sucesivamente  en  los  ejércitos,  hasta  que 
Candaulo,  reputando  esta  arma  poco  cómoda  ó  po- 

co digna  de  su  rango,  se  la  regaló  á  uno  de  sus  cor- 
tesanos: poco  tiempo  después  cayó  en  las  manos  de 

los  carios,  que  habiendo  hecho  esculpir  un  Júpiter 
le  pusieron  esta  hacha  en  las  manos  en  lugar  del 
cetro  ó  del  rayo:  otros  autores  pretenden  que  el 
nombre  de  Labradeo  fué  solamente  dado  á  Júpi- 

ter con  referencia  a  la  abundancia  de  las  lluvias. 
LABRADOR  (tierra  del)  :  vasta  península  de 

la  parte  oriental  de  la  Nueva  Bretaña  en  la  Amé- 
rica septentrional,  entre  los  50°  63'  lat.  K.,  y  entre 

los  51°  38'  y  los  76°  iong.  O.;  confina  al  B.  con  el 
Océano  atlántico,  al  N.  con  el  estrecho  de  Hudson, 
al  O.  con  el  mar  de  este  nombre,  al  S.  E.  con  el 
golfo  de  San  Lorenzo  y  el  estrecho  de  Bella-Isla, 
que  la  separa  de  Terranova,  y  al  S.  con  el  Bajo  Ca- 

nadá: su  estension  de  E.  á  O.  es  de  280  leguas,  su 
máxima  anchura  de  N.  á  S.  de  240,  y  su  superficie 
de  41.600  leguas  cuadradas:  en  el  interior  de  la 
tierra  del  Labrador  hay  montañas  cubiertas  de  nie- 

ve todo  el  año,  por  lo  que  este  pais  es  de  aspecto 
triste,  pues  aunque  la  latitud  del  Labrador  sea  con 
poca  diferencia  la  de  Suecia,  se  esperimenta,  no 
obstante,  mas  frió  que  en  este  último  pais:  á  algu- 

na distancia  de  las  costas  es  el  clima  mas  benigno, 
pues  se  presentan  ¡os  campos  poblados  de  selvas, 
de  pinos,  de  chopos,  álamos,  abedules  y  alerces: 
las  frutas  son  escasas,  pero  pueden  citarse  algunas 
de  pepita,  tales  como  la  grosella,  la  frambuesa,  y 

una  especie  de  fresa  de  esquisito  sabor:  entre  los 
cuadrúpedos  que  se  crian  en  este  pais  se  encuen- 

tran osos  blancos  y  negros,  rengíferos,  lobos,  mar- 
tas, linces,  nutrias  y  topos;  cítanse  entre  las  aves, 

el  águila  de  cola  blanca,  el  halcón,  muchas  especies 
de  buhos,  el  cuervo,  el  gallo  silvestre  blanco,  el 
chorlito,  gansos,  ánades,  faisanes  y  gallinetas:  los 
habitantes  de  este  pais  se  dividen  en  indios  de  las 
montañas,  y  los  pequeños  esquimales:  los  primeros 
pueb\an  el  interior,  y  los  segundos  frecuentan  las 
costas:  todos  ellos  son  de  corta  estatura,  pero  muy 
robustos  y  capaces  de  soportar  las  mayores  fatigas: 
Sebastian  Cabot  descubrió  este  pais  en  1496:  el 
portugués  Cortereal  fué  el  primero  que  abordó  en 

él  en  1501,  y  viendo  en  la  costa  meridional  un  sue- 

lo que  le  pareció  fértil,  le  denominó  "Tierra  del 
Labrador,"  con  que  se  designa  en  el  dia  toda  la 

península. LABRE  (ei.  bienaventurado):  nació  en  1748 
cerca  de  Boloña  del  Mar,  pasó  toda  su  vida  en  las 
mortificaciones,  se  encerró  en  el  convento  de  la 

Trapa  y  después  pasó  á  Roma,  donde  vivió  solo 
de  limosnas  que  obtenía  sin  solicitarlas:  murió  en 
aquella  ciudad  en  1783  de  un  tumor  que  le  salió  en 
las  piernas,  á  consecuencia  del  hábito  que  habla 
contraído  de  estar  siempre  de  rodillas:  Pió  VI  lo 
beatificó  en  1792. 

LABRIT  ó  LEBRET:  villa  de  Francia.  (Véa- se Albret). 

LABROS:  palabra  griega  que  significa  lobo;  y 
en  estilo  figurado,  voraz:  es  el  nombre  de  uno  de 
los  perros  que  devoravon  á  Acteon. 

L  AROSSE  (PEimo  i>v.) :  fué  primero  barbero  de 
S.  Luis  y  después  favorito  de  Felipe  el  Atrevido: 

temiendo  que  el  ascendiente  de  la  reina  María  so- 
bre el  rey  le  hiciera  perder  el  favor  que  éste  le  dis- 

pensaba, acusó  á  esta  princesa  de  halier  envenena- 
do á  Luis,  hijo  primogénito  de  Felipe,  nacido  del 

primer  matrimonio;  pero  no  tardó  en  ser  descubier- 
ta la  calumnia  y  fué  acusado  á  su  vez  como  único 

culpable  de  la  muerte  del  príncipe  y  ahorcado  eu 1276. 

LABROSSE  (Guido  de;:  botánico,  médico  de 
Luis  XIII,  murió  en  1641;  dio  al  rey  el  terreno 

del  Jardín  de  las  plantas,  y  fué  el  mismo  nombra- 
do intendente  de  este  establecimiento  (1626):  es 

autor  de  las  obras  siguientes:  "Tratado  de  la  pes- 
te, 1623;  De  la  naturaleza,  virtud  y  utilidad'  de  las 

plantas,  y  traza  del  Jardín  real  de  medicina,'  1640, en  folio  con  54  láminas. 

LACAILLE  (el  abate):  matemático  y  astró- 
nomo; nació  en  1713  en  Rumigny  (Picardía),  abra- 

zó primero  el  estado  eclesiástico,  pero  después  de 
haberse  ordenado  de  diácono,  se  entregó  entera- 

mente a  las  ciencias:  contrajo  amistad  con  J.  Cas- 
sini  y  Maraldí,  y  fué  desde  1739  empleado  en  la 
comprobación  del  meridiano;  traljajo  que  empren- 

dió y  llevó  á  cabo  con  actividad  infatigable,  de- 
mostrando que  los  grados  crecían  desde  el  ecuador 

al  polo:  fué  nombrado  a  los  25  años  profesor  de 
matemáticas  en  el  colegio  Mazarino,  y  no  se  dis- 

tinguió menos  en  esta  nueva  carrera:  emprendió 
también  la  comprobación  de  los  catálogos  de  estre- 
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Has,  y  en  1750  se  dirigió  al  cabo  de  Buena  Espe- 
ranza para  observar  el  ciclo  austral:  cuando  volvió 

á  Francia  redactó  sus  observaciones,  y  se  entregó 
á  nuevos  trabajos  con  una  aplicación  y  asiduidad, 
que  acabaron  por  abreviar  su  vida:  murió  en  Paris 

en  1762;  se  le  deben:  "Lecciones  de  matemáticas, 
1741;  De  mecánica,  1743;  De  astronomía,  1746; 
Elementos  de  óptica,  1750;  Astronomía;  fundamen- 

ta, 1757;  Tablas  solares,  1758;  Efemérides,  desde 

1737;  Coelum  australe,"  1763,  publicado  después 
de  su  muerte  por  Maraldi:  sus  obras  elementales 
han  sido  reimpresas  muchas  veces:  es  tal  la  exac- 

titud de  todas  sus  observaciones,  que  todas  cuantas 
se  han  hecho  posteriormente  han  venido  á  confir- 
marlas. 
LACEDEMON:  hijo  de  Júpiter  y  de  Tayete  ó 

Taygete,  hija  de  Atlas,  casó  con  Esparta,  hija  de 
Enrotas,  en  quien  hubo  á  Amyclas  y  á  Euridice, 
mujer  de  Acricio:  de  los  nombres  de  este  príncipe 
y  su  mujer  se  derivan  los  de  Esparta  y  Lacedemo- 
nia:  Pausanias  dice  que  los  lacedemonios  atribuyen 
á  Lacedemon  la  gloria  de  haber  introducido  en  la 
Grecia  el  culto  de  las  Gracias,  y  que  consideran  el 
templo  que  mandó  erigirles  como  el  mas  antiguo 
que  ha  habido  en  aquella  comarca. 
LACEDEMOXIA:  ciudad  de  la  Grecia  anti- 

gua (Peloponeso.)  (Véase  Esparta.) 
LACEDOGNA:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles, 

provincia  del  principado  ulterior,  á  4^  leguas  N. 
E.  de  San  Angelo  de  Lombardi,  y  á  4^  N.  de 

Pescopagano,  al  pié  de  los  Apeninos:  fué  en  lo  an- 
tiguo ciudad  de  consideración:  tiene  500  habi- 

tantes. 

LACEPEDE  (Esteban-  de  Latoxe,  conde  de): 
canciller  mayor  de  la  Legión  de  Honor,  individuo 
de  la  cámara  de  los  pares,  de  la  academia  de  cien- 

cias, presidente  de  la  sociedad  filotécnica  etc.,  na- 
ció en  1756  en  Agen:  se  aplicó  desde  niño  al  es- 

tudio de  la  historia  natural  y  cultivó  al  mismo 
tiempo  el  do  las  bellas  letras,  y  con  particularidad 
el  de  la  miísica  en  que  se  ocupó  hasta  el  fin  de  su 
vida:  hacia  el  año  de  1776,  cuando  Lacepede  es- 

taba en  correspondencia  con  Bnffon  y  Gluck,  dejó 
su  ciudad  natal  pasando  á  Paris  á  perfeccionar  sus 
conocimientos  y  continuar  sus  trabajos  científicos; 
siendo  discípulo  de  Gossee  acababa  de  publicar 
una  obra  de  sinfonías  concertantes,  cuando  su  fa- 

milia consiguió  para  é!  un  despacho  de  coronel  en 
los  círculos  del  imperio,  y  limitándose  su  servicio 
en  este  grado  á  dos  viajes  que  hizo  á  Alemania, 
regresó  á  Paris  en  1781,  época  en  que  publicó  sus 

primeros  escritos;  la  reputación  que  con  ellos  se  ad- 
quirió el  joven  autor  y  la  admiración  que  produjo 

á  Bnffon,  decidieron  al  ilustre  naturalista  á  esco- 
gerle para  continuar  su  "Historia  natural"  em- 

pleándole en  el  Jardín  del  rey  y  gabinete  de  la 
misma  ciencia  en  Paris;  tal  era  su  estado  cuando 
vino  la  revolución,  y  encontró  en  el  conde  de  La- 

cepede un  partidario  de  buena  fe:  primeramente 
fué  nombrado  comandante  de  batallón,  presidió 

después  las  dos  asambleas  constitucionales  del  cuer- 
po electoral  de  Paris,  y  fué  electo  diputado  de  la 

constituyente;  habiendo  renunciado  durante  el  tiem- 

po de  esta  legislatura  del  difícil  empleo  de  ayo  del 
delfín,  renunció  también  todas  sus  funciones  para 
vivir  en  el  retiro,  y  no  salió  de  él  hasta  después 
del  9  de  thermidor,  época  en  que  fué  nombrado 
alumno  de  la  escuela  normal  por  varios  corregi- 

mientos; en  1793  se  formó  para  él  la  13.'  cátedra 
del  "Museo  de  Historia  natural''  y  fué  individuo 
del  instituto  desde  su  fundación ;  admitido  Lace- 

pede en  el  senado  al  tiempo  de  su  creación  en  1803, 
fué  nombrado  primer  canciller  mayor  de  la  legión 
de  honor,  empleo  que  perdió  cuando  la  primera 
restauración,  siéndole  restituida  en  la  época  de  los 

cien  dias,  y  volvió  á  perderle  después  de  esta  épo- 
ca: en  6  de  marzo  de  1819  le  llamó  Luis  XYIII 

á  la  cámara  de  los  pares,  y  se  hallaba  ejerciendo 
tan  altas  funciones,  cuando  murió  en  19  de  setiem- 

bre de  1825:  entre  sns  obras  citaremos  las  mas 

principales,  aunque  todas  sean  honrosos  monumen- 
tos de  la  historia  de  la  ciencia,  como  dice  un  bió- 

grafo: "ensayo  sobre  la  electricidad  natural  y  ar- 
tificial; fisica  general  y  particular;  poética  de  la 

música;  historia  natural  de  los  cuadrúpedos  y  oví- 
paros; de  los  reptiles;  de  los  peces;  de  los  cetáceos; 

historia  general,  fisica  y  civil  de  la  Europa,  desde 
los  últimos  años  del  siglo  V  hasta  mediados  del 

XYIII:"  hay  también  del  conde  Lacepede  dos  no- 
velas, diferentes  memorias,  noticias,  discursos  y 

artículos,  leídos  en  el  Instituto,  y  una  obra  titu- 
lada: "Las  edades  de  la  naturaleza." 

LA  CERDA  (JrAxLuis  de  la).  Véase  Cerda. 
LA  CERDA  (Melchor  de  la).  Véase  Cerda. 

LA  CERDA  (D'Bebx.uídaFereeira  de).  Véa- 
se Cerda. 

LA  CERDA  (Fernando,  llamado  de):  infan- 
te de  Castilla,  nació  en  1254,  era  hijo  primogéni- 
to de  Alfonso  X,  rey  de  Castilla  y  de  León,  y  mu- 
rió antes  que  su  padre,  en  1275,  pero  dejando  hi- 
jos que  fueron  despojados  del  trono  por  su  tío  San- 
cho IV:  era  yerno  de  San  Luis. — Alfonso  de  La 

Cerda,  llamado  el  desheredado,  hijo  del  anterior, 

hizo  vanos  esfuerzos  para  recobrar  el  trono  de  Cas- 
tilla, y  se  retiró  á  Francia  (1303),  donde  Carlos 

el  Hermoso  le  dio  la  baronía  de  Lunel;  murió  allí 

en  1327;  tuvo  por  hijos  á  Luis  y  Cárld^is..Espa- 
ña,  el  primero  de  los  cuales  fué  almirante  y  el  se- 

gundo condestable  de  Francia,  nombrado  por  Juan 
el  Bueno  en  1350;  se  atrajo  el  odio  de  Carlos  el 
Malo,  rey  de  Navarra,  y  fué  asesinado  por  orden 
suya  en  1354:  tuvo  ademas  Alfonso  de  La  Cerda 
otra  hijo  llamado  Juau  de  España,  que  fué  muer- 

to eu  1357  por  de  D.  Pedro  el  Cruel,  rey  de  Cas- 
tilla.— Los  demás  desceudientes  de  Fernando  lle- 

varon el  título  de  señores  de  Vitoria,  y  se  estin- 
guíeron  en  el  siglo  XV. 

LACERXA:  nombre  que  los  romanos  daban  á 
una  capa  de  lana  burda  que  los  guerreros  se  po- 

nían encima  de  la  toga  para  guarecerse  del  mal 
tiempo:  esta  capa  que  mas  adelante  se  hizo  común 
á  todas  las  clases  de  ciudadanos  se  sujetaba  por 
delante  con  una  hebilla,  y  en  caso  de  necesidad  se 

le  agregaba  una  capucha,  "cucullus,"  que  se  qui- 
taba cuando  se  quería;  de  aquí  procede  el  pasa- 
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je  de  Horacio,  "Odoratum  caput  obscurante  la- 
cerna." 

L ACÉTANOS:  pueblos  de  la  España  Tarra- 
conense, muy  belicosos,  de  los  cuales  hace  mención 

Tito  Livio,  Julio  César,  Plinio  y  Pompeyo:  Tolo- 
meo  llamó  á  los  lacetáueos,  acétanos,  y  algunos 

los  confunden  con  los  jacetanos:  dentro  de  los  lí- 
mites de  esta  región  se  encuentran  las  ciudades  de 

Lissa,  Udura,  Setelsis,  Telobis,  Cerezo,  Bacasis, 
Yespus,  Auabis,  Acerris  y  Cinna:  el  nombre  de 
lacetanos  se  diferencia  del  de  jacetanos  en  que  los 
primeros  son  catalanes,  y  los  segundos  de  la  tierra 
de  Jaca:  era  tan  poblada  esta  región,  que  los  ro- 

manos tuvieron  mucho  que  hacer  para  sujetar  los 
grandes  pueblos  que  contenia,  resistiendo  con  va- 

lor á  los  ejércitos  de  Marco  Porcio  de  Catón,  de 
Julio  César,  y  de  Sertorio:  vencidos  por  Catón,  és- 

te les  privó  del  uso  de  las  armas,  y  fué  tanto  el  sen- 
timiento que  les  causó,  que  muchos  prefirieron  dar- 

se muerte  á  vivir  afrentosamente  desarmados. 
LACHAISE  (Francisco  de  Aix,  llamado  el 

Padre):  jesuíta,  nació  en  1624  en  el  castillo  de 
Aix,  en  Forez,  murió  en  1T09;  enseñó  por  mucho 
tiempo  la  filosofía  en  León  de  Francia  y  llegó  á 
ser  provincial  de  su  orden;  en  1075  le  eligió  Luis 
XIV  por  su  confesor,  y  desempeñó  este  delicado 
cargo  hasta  su  muerte,  por  espacio  de  34  años; 
el  P.  Lachaise  se  halló  mezclado  cu  todas  las  in- 

trigas de  la  corte:  colocado  entre  madama  de  Mon- 
tespan  y  madama  de  Maintenon,  tomó  partido  por 
esta  última  y  favoreció  su  matrimonio  con  Luis 
XIV;  durante  las  querellas  religiosas  tuvo  parte 
en  la  revocación  del  edicto  de  Nantes  (1685),  en 
los  debates  sobre  el  quietismo  y  en  la  condenación 
de  Fenelon;  en  las  persecuciones  ejercidas  contra 
los  jansenistas,  y  se  consagró  en  todas  ocasiones  á 
los  intereses  de  su  orden:  Lachaise  era  un  hombre 
muy  diestro,  que  poseia  la  habilidad  de  alarmar  ó 
calmar  la  conciencia  del  rey  según  los  casos  y  cir- 

cunstancias; ha  dejado  algunos  escritos,  el  mas  no- 
table de  ellos  es  un  "Curso  de  filosofia"  en  latin, 

León,  1661:  fué  individuo  déla  Academia  de  lus- 
cripciones.-LuisXIV  habiamandado  edificar  para 
su  confesor  al  E.  de  Paris,  una  casa  de  campo  muy 

linda  que  fué  llamada  "Monte-Luis,"  cuyo  terreno 
fué  convertido  después  en  un  cementerio  que  lle- 

vaba todavía  el  nombre  del  P.  Lachaise. 
LACIIALOTAIS  (Luis  Renato  de  Caradeuc 

dk):  procurador  general  en  el  parlamento  de  Bre- 
taña, nació  en  Reúnes  en  1101,  fué  uno  de  los  mas 

furiosos  adversarios  de  los  jesuítas,  los  persiguió 
ante  el  parlamento  de  Bretaña,  y  publicó  en  1761 

las  "Constituciones  de  los  jesuítas,"  que  les  dio  un 
golpe  mortal,  si  bien  atrajo  á  su  autor  el  odio  de 
muchos  enemigos:  poco  después  de  la  supresión  de 
la  Compañía  (1764),  el  parlamento  y  los  estados 
de  Bretaña  hicieron  viva  oposición  á  algunos  edic- 

tos pecuniarios  que  atentaban  a  las  franquicias  de 
la  provincia:  Lachalotaisfué  acusado  de  ser  el  ins- 

tigador de  aquella  oposición  y  se  le  imputaron  he- 
chos calumniosos,  en  virtud  de  los  cuales  fué  pre- 

so con  su  hijo,  magistrado  como  él,  y  encerrado 
en  la  ciudadela  de  San  Malo  (1765);  después  de 

un  largo  encierro,  que  escitó  una  fermentación  ge- 
neral, fué  desterrado  á  Saintes  y  no  pudo  volver 

á  Reúnes  sino  al  cabo  de  diez  años  al  advenimien- 
to de  Luis  XVI  (1775):  fué  repuesto  en  su  plaza 

en  el  parlamento  de  Renncs  y  murió  en  esta  ciu- 
dad en  1785:  se  conservan  de  él  ademas  de  las 

constituciones  de  los  jesuítas,  "un  ensayo  de  edu- 
cación nacional,  1763,  y  Memorias  justificativas," 

que  publicó  durante  su  detención,  1767,  3  vol.  en 
4.",  las  cuales  están  escritas  con  mucha  elocuencia 
y  ofrecen  un  vivo  ínteres. 
LACHA MBRE  (Martin  Curcan  de)  :  médico 

de  Luís  XIV,  nació  en  Mans  en  1594,  murió  en 
París  en  1669;  era  tal  la  reputación  que  gozaba 
de  buen  fisonomista,  que  Luís  XIV  le  consultaba 
siempre  que  hacia  algún  nombramiento:  se  tiene 
de  él  "el  arte  de  conocer  á  los  hombres,  1659;  los 

caracteres  de  las  pasiones,  5  volúmenes,  1640-62," 
obra  muy  apreciada  y  en  la  cual  ha  insertado  el 

autor  una  disertación  acerca  de  los  animales;  "Sis- 
tema del  alma,  "1664,  que  fué  atacado  por  Petit, 

y  varios  escritos  sobre  cuestiones  de  física  ó  de  fi- 
siología: Lachambre  se  muestra  en  sus  obras  de- 

masiado crédulo,  puesto  que  da  crédito  á  los  des- 
varios de  la  quiromancia,  de  la  astrología  etc. — 

Hubo  otro  Lachambre,  doctor  de  Sorbona,  que 

nació  en  1698,  murió  en  1753,  escribió  sobre  teo- 

logía, y  dejó  un  "compendio  de  filosofía,"  1764, 

(postuma). 
LACHAPELLE  ( J.  de)  :  autor  dramático,  na- 

ció en  Bourges,  en  1655,  murió  en  París  en  1729; 
era  secretario  del  príncipe  de  Contí,  y  Luis  XIV 
le  confío  una  misión  importante  en  Suiza;  puso  en 
escena  muchas  tragedias,  Zaída,  Cleopatra,  Telc- 
foute  y  Ayax,  que  alcanzaron  gran  éxito,  gracias 
á  la  habilidad  del  actor  Barón,  y  compuso  varias 

novelas,  entre  otras  "Los  amores  de  Cátulo,  1680, 
y  los  amores  de  Tíbulo,"  1723;  insertó  en  estas 
dos  novelas  algunas  malas  traducciones  de  Cátulo 

y  de  Tíbulo:  reemplazó  á  Furetierre  en  la  acade- mia francesa. 

LACHAPELLE  (Boisbeleau  de):  ministro  pro- 
testante, nació  en  1676  en  Oxíllae,  cerca  de  Jon- 

zac,  en  Saintonge,  murió  en  1746,  pasó  su  juven- 
tud en  Inglaterra,  y  en  1725  fué  cura  párroco  de 

la  iglesia  walona  en  la  Haya:  fué  uno  de  los  redac- 
tores de  la  Biblioteca  inglesa  ó  Diario  literario  de 

la  Gran  Bretaña,  Amsterdan,  1729  y  años  siguien- 
tes, 15  vol.  en  12.°;  y  do  la  "Biblioteca  razonada 

de  los  sabios  de  Europa,"  ibid,  1728 — 55,  52  vol. 
en  12.";  tradujo  del  inglés  el  "Hablador  de  Stee- 
le,"  etc. 
LACHAPELLE  (Madama)  :  partera,  nació  en 

Paris  en  1769,  murió  en  1821,  era  hija  de  la  par- 
tera principal  del  Hotel-Dieu:  en  1797  fué  colo- 
cada como  directora  de  la  casa  de  partos  (hospi- 

cio de  maternidad),  enseñó  públicamente  su  arte, 

y  con  sus  lecciones  formó  un  gran  uiimero  de  dis- 
cípulos distinguidos:  se  tiene  de  ella  "práctica  de 

los  partos,"  3  vol.  en  8.°,  1821-25,  publicada  por 
su  sobrino  el  doctor  Dugés. 
LA  CHATRE:  véase  Caatre  (la). 
LA  CHAUSEE  (P.  Cl.  Nibelle  de):  autor 
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dramático,  nació  en  Paris  en  1692,  murió  en  1754; 
era  sobrino  de  un  arrendatario  general  y  gozaba 
de  una  fortuna  regular  que  le  permitía  dedicarse 
al  cultivo  de  las  letras:  se  dio  á  conocer  en  1132 

por  una  epístola  á  Clio,  en  la  que  atacaba  á  La- 
motte,  que  queria  desterrar  de  la  tragedia  la  ver- 

sificación, y  no  empezó  á  trabajar  para  el  teatro 
hasta  los  cuarenta  años:  introdujo  en  él  un  géne- 

ro nuevo,  el  drama  ó  comedia  sentimental:  sus  pie- 

zas principales,  escritas  en  verso  son:  "La  falsa 
antipatía;  la  preocupación  á  la  moda;  la  escuela 
de  los  amigos;  la  escuela  de  las  madres;  la  Aya; 

amor  por  amor:"  se  tienen  también  de  él  cuentos 
bastante  libres:  sus  obras  forman  3  vol.  en  12.°, 
1762. 
LA  CHAUX  DE  FOND:  ciudad  de  Suiza 

(Neufcbatel) ;  tiene  6.000  hab. 
LACHESNAYE  (Nicolás  de):  escritor,  na- 

ció hacia  fines  del  siglo  XY,  y  vivió  en  el  reina- 
do de  Luis  XII:  se  conserva  de  él  una  obra  muy 

rara;  la  "Nave  de  Salud,  con  el  gobierno  del  cuer- 
po humano,  la  condenación  de  los  banquetes  y  elo- 

gio de  la  dieta  y  sobriedad,  y  tratado  de  las  pa- 
siones del  alma  que  son  contrarias  á  la  salud,  "Pa- 

rís en  4.°,  sin  fecha;  reimpresa  en  1507  y  1511. 
LACHESNAYE-DESBOIS  (Auberto  de): 

literato,  nació  en  la  Maine  (1699),  murió  en  Pa- 
ris en  1784  eu  un  hospicio  de  ancianos:  fué  prime- 
ro capuchino,  después  dejó  el  claustro  y  escribió 

artículos  literarios  que  publicaron  en  su  periódico 
los  abates  Desfontaines  y  Granet;  se  conservan  de 

él  muchos  "diccionarios  y  cartas,  obras  en  gene- 
ral medianas;  diccionario  de  agricultura,  1751; 

diccionario  militar  1758;  diccionario  doméstico, 
1762;  de  las  costumbres  de  los  franceses,  1 767;  de 
la  nobleza,  1770,  etc. 

*  LACHICILA:  pueb.  del  distr.  de  Tehuante- 
pec,  en  el  est.  de  Oajaca. 

*  LACHISIO:  pueb.  del  distr.  del  Centro,  est. 
de  Oajaca. 

*  LACHIXILA:  pueb.  del  distr.  de  Yillalta, 
est.  de  Oajaca. 
LACHMI  ó  LAKCHMI:  diosa  indiana,  la  es- 

posa preferida  de  Yichnu,  nació  de  las  olas  de  un 
océano  lácteo:  es  la  diosa  déla  abundancia:  la  es- 

tán consagrados  el  nopal  y  el  lotos:  se  la  represen- 
ta generalmente  con  los  pechos  cargados  de  leche, 

con  nua  flor  de  lotos  en  la  mano  ó  derramando  las 

riquezas  sobre  la  tierra. 
LACIDES:  pueblo  ateniense,  el  cual  debía  su 

nombre  á  Lacio,  héroe  ateniense  que  era  muy  ve- 
nerado en  él:  formaba  parte  de  la  tribu  Eneida: 

según  Pausanias,  se  vé  en  este  pueblo  el  sepulcro 
de  Nicocles,  tarentíno,  el  mas  célebre  tocador  de 
instrumento  que  ha  existido:  vése  allí  un  altar  de- 

dicado al  Céfiro,  y  un  templo  de  Ceres  y  de  Pro- 
serpiua:  los  habitantes  de  este  pueblo,  añade  Pau- 

sanias, decían  que  haljíéndolos  visitado  Ceres  una 
vez,  Phytalus  la  recibió  en  su  casa,  y  que  la  diosa 
en  agradecimiento  le  regaló  el  árbol  que  produce 
los  higos:  este  hecho  está  comprobado  por  un  epi- 

tafio en  versos  griegos,  que  se  lee  todavía  en  el  se- 
pulcro de  Phytalus. 

LACINIA:  uno  de  los  sobrenombres  de  Juno, 

que  recibió  del  magnífico  templo  que  tenia  en  La- 
cinio,  promontorio  de  Italia,  en  la  Gran  Grecia,  á 
6  millas  de  Crotona:  al  lado  de  este  templo  había 
un  bosque  sagrado,  donde  se  criaban  diferentes  ga- 

nados consagrados  á  la  diosa;  los^habitantes  de 

Crotona^'tenían  eu  gran  veneración  á  la  divinidad 
de  este  templo:  dícese  que  á  la  entrada  había  un 
altar  sobre  el  cual  permanecía  inmóbíl  la  ceniza  á 
pesar  de  la  violencia  de  los  vientos. 

LACINIUM  PROMONTORIUM,  hoy'Ei,  ca- 
bo DE  LAS  columnas:  en  la  parte  oriental  del  Bru- cio. 

L ACINIO :  bandido  célebre  que  asoló  las  cos- 
tas de  la  Gran  Grecia  y  quiso  robar  los  toros  de 

Hércules  que  volvía  de  España  vencedor  de  Ge- 
rion:  este  Héroe  le  mató,  y  en  memoria  de  su  vic- 

toria, edificó  un  templo  á  Juno  bajo  el  nombre  de 
Lacinia  en  el  golfo  de  Tarento,  cerca  del  cabo  lla- 

mado por  esta  causa  Lacinium,  hoy  Cabo  de  las 
Columnas. 

LACIO  (hoy  campo  -de Roma):  comarca  de  Ita- 
lia, situada  á  la  estremidad  del  mar  Inferior,  entre 

la  Etruria  y  la  Campania;  se  conocen  allí:  1.°  el 
antiguo  Lacio  ó  Lacio  propiamente  dicho,  al  N. ; 
ciudades  principales:  Alba,  Preneste,  Pedum,  Tí- 
bur.  Álgida,  Fregelas,  «te,  que  formaban  una  con- 

federación (los  Hérnicos  y  Roma  estaban  clasifica- 
dos geográficamente  en  el  antiguo  Lacio,  aunque 

no  pertenecían  á  él) :  2.°  el  Nuevo  Lacio  al  S. ;  sus 
pueblos  principales:  los  Equos,  los  Yolscos,  los  Ru- 
tulos,  los  Ausones  ó  Auruncos;  ciudades:  Auagnia, 
Suesa-Pomecia,  Ecetres,  Yelitres,  Ancio,  Anxur, 
Árdea,  Suesa-Aurunca:  este  último  país  no  forma- 

ba antiguamente  parte  del  Lacio,  ni  tomó  este  nom- 
bre sino  cuando  fué  conquistado  por  los  romanos; 

la  sumisión  del  Lacio  comenzó  por  los  romanos  des- 
de Rómulo:  eu  664,  antes  de  Jesucristo,  los  roma- 
nos subyugaron  á  Alba:  bajo  el  poder  de  Tarquíno 

el  Soberbio,  la  confederación  latina,  escepto  Gabio, 
reconoció  la  superioridad  de  Roma:  revolucionada 
en  498,  fué  reducida  á  la  obediencia  en  496:  los 

equos  3'  los  volscos  se  sometieron  en  367;  volvieron 
á  tomar  las  armas  en  345  y  en  338,  pero  al  fin  fue- 

ron derrotados  en  314 :  los  romanos  poblaron  el  La- 
cio de  colonias,  llamando  derecho  latino  á  la  reu- 

nión de  diversos  privilegios,  que  eran  una  prepara- 
ción al  derecho  de  ciudad,  y  que  tenían  na  medio 

entre  este  derecho  y  el  derecho  itálico:  vulgarmen- 
te se  deriva  el  nombre  de  Lacio,  de  latere  (estar 

oculto,  porque  dicen  que  Saturno,  echado  del  cie- 
lo, se  ocultó  allí;  esta  etimología  no  tiene  ninguna 

verosimilitud. 

LACKNAU:  ciudad  del  Indostan.  ( Yéase  Luk- 

NOW.) 

LACLOS  (P.  Ambrosio  Choderlos  de):  oficial 
de  artillería  y  secretario  del  duque  de  Orleans,  na- 

ció en  Amiens  en  1741 ;  se  hizo  célebre  antes  de  la 

revolución  por  una  novela  llena  de  interés,  pero  in- 
moral, titulada:  "Los  vínculos  peligrosos,"  1784, 

2  volúmenes  en  8.°:  en  la  época  de  la  revolucíou 
fué  uno  de  los  agentes  mas  activos  del  duque  de 

Orleans ;  redactó  el  "Diario  de  los  amigos  de  la 
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Constitución,"  firmó  con  Brissot  la  famosa  petición 
que  provocó  la  reunión  del  Campo  de  Marte  y  fué 
nombrado  en  1192  general  de  brigada:  cuando  mu- 

rió su  protector  fué  encerriido  en  una  prisión;  pero 
recobró  su  libertad  el  9  de  thermidor:  servia  con 
distinción  en  el  ejército  de  Italia,  como  general  de 
artillería,  cuando  murió  en  Tareuto  en  1803:  ade- 

mas de  "Los  vínculos  peligrosos,"  dejó  poesías  fu- 
gitivas: se  le  deben  también  algunos  esperimeutos 

útiles  sobre  nuevos  proyectiles. 
LACOMBE  (Francisco  de  Aviñon);  literato, 

nació  en  1133,  murió  hacia  1715  en  Montpeller, 
donde  era  comisario  de  policía,  tradujo  del  inglés 

mucbas  buenas  obras,  entre  otras,  "Cartas  de  Or- 
rery  acerca  de  Swift,  1153;  Cartas  de  Sliaftesbury 

sobre  el  entusiasmo,"  1162;  publicó  "Cartas  esco- 
gidas de  la  reina  Cristina,"  1159  y  1112;  Cartas 

secretas  de  Cristina,"- obra  apócrifa  de  que  él  solo 
es  verdadero  autor, 

LACOMBE  (J.):  de  Paris,  laborioso  compi- 
lador, nació  en  1124,  murió  en  1801;  fué  abogado 

y  después  librero;  se  le  deben  entre  otras  obras; 

"Compendio  cronológico  de  la  historia  antigua, 
1151;  De  la  historia  del  Norte,  1162;  De  la  his- 

toria de  España  y  de  Portugal,  1159;  Compendio 
del  arte  dramático,  1808  en  compañía  cou  Champ- 
fort;  Diccionario  portátil  de  bellas  artes,  1152:" 
publicó  en  la  Enciclopedia  metódica  los  dicciona- 

rios de  las  artes  y  oficios;  De  la  caza;  Del  arte  ora- 
torio; y  trabajó  mucho  tiempo  en  el  Mercurio. 

LACOMBE  DE  PREZEL  (Honorato):  her- 
mano del  precedente,  abogado,  nació  en  Paris  en 

1125;  publicó  entre  otras  obras;  "Diccionario  de 
anécdotas,  1156;  De  iconología,  1156;  De  juris- 

prudencia, 1163;  Retratos  históricos,  1168." 
LA  CONDAMIXE  (Carlos  María  de):  viaje- 
ro, nació  en  Paris  en  1101,  murió  en  1114:  impeli- 
do por  una  infatigable  curiosidad,  cultivó  todas  las 

ciencias  y  recorrió  casi  todas  las  partes  del  mundo: 
en  1136  fué  uno  de  los  que  con  Bouguer  fueron  nom- 

brados para  ir  al  Ecuador  á  fin  de  determinar  el  ta- 
maño y  figura  de  la  tierra;  recorrió  en  este  viaje  ca- 

si toda  la  América  del  Sur,  y  no  regresó  sino  des- 
pués de  10  años:  á  su  vuelta  publicó  1.°  "Relación 

de  un  viaje  hecho  al  interior  de  la  América  meri- 
dional, 1145;  2.*,  La  figura  de  la  tierra  determi- 

nada por  las  observaciones  de  los  SS.  de  La  Con- 
damine  y  Bouguer,  1149 ;  3.'  Diario  del  viaje  hecho 
por  orden  del  rey  al  Ecuador,  1151 :"  se  conservan 
también  de  él  otras  muchas  obras,  algunas  de  ellas 
en  inglés  y  en  español:  ha  escrito  mucho  sobre  la 
inoculación,  contribuyendo  eficazmente  á  propagar- 

la: La  Condaminefué  de  la  academia  de  ciencias,  de 
la  Francesa,  de  la  Sociedad  Real  de  Londres,  &c. 
LACONIA:  pais  del  Peloponeso  en  el  ángulo 

S.  E.,  lindaba  al  E,  y  al  S.  cou  el  mar,  al  N.  cou 
la  Arcadia,  y  al  O.  cou  la  Mésenla:  su  capital  era 

Esparta  y  se  dividía  en  cuatro  territorios;  1.°,  el  de 
Esparta  ó  Distrito  político,  á  lo  largo  del  Eurotas 

al  N.  y  al  S.  de  la  ciudad  de  Esparta;  2.°,  el  de 
Egiale,  á  lo  largo  de  la  costa  E.;  3.°,  la  noma  de 
Amycles  al  O.  y  cerca  del  Distrito  político;  4.*,  al 
S.  ios  Perieces  (Periolcoi),  que  se  estendian  por  la 

Tomo  IV. 

Mésenla:  la  Laconia  era  muy  montuosa,  poco  fér- 
til y  pobre,  estaba  regada  por  el  Eurotas. — En  el 

nuevo  estado  de  Grecia  se  ha  dado  el  nombre  de 

Laconia:  1.°,  á  una  de  las  diez  nomas  en  que  fué 
üividida  primeramente  la  Grecia  en  1833,  y  esta- 

ba formado  de  los  cantones  de  Misitra,  Monemba- 

sia,  Maina,  y  tenia  por  capital  á  Misitra;  2.°,  en 
1836  á  uno  de  los  24  gobii^rnos  que  dividen  hoy  el 
estado  de  Grecia:  este  gobierno,  formado  solamen- 

te del  cantón  de  Maine,  tiene  por  capital  a  Arió- 
polis. — El  nombre  de  Laeonia  fué  dado  también 
al  New-Hampshire,  por  los  primeros  navegantes 
que  la  visitaron,  á  causa  de  su  aspecto  árido  y  po- 

co fértil. 

LACOUR  (Fk.  Didierde):  religioso  de  la  or- 
den de  San  Benito,  nació  en  1550  cerca  de  Ver- 

dun,  murió  en  1623;  entró  muy  joven  en  el  monas- 
terio de  San  Vannes  en  Verdun,  fué  nombrado  en 

1600  prior  de  dicho  monasterio  é  introdujo  en  él 
la  reforma  á  pesar  de  mil  obstáculos:  fué  el  funda- 

dor de  las  célebres  congregaciones  de  los  benitos 
de  San  Vanes  y  de  San  Maur. 
LACRETELLE  (P.  L.),  llamado  LACRETEL- 

LE  MAYOR:  nació  cu  Metz  en  1151,  murió  en 
1824;  fué  abogado  en  el  parhimento  en  la  época 
de  la  revolución;  abrazó  sus  doctrinas  con  templan- 

za, tomó  asiento  en  la  asamblea  legislativa  y  después 
en  el  cuerpo  legislativo:  contrario  por  principios  al 
imperio  y  á  la  restauración,  quedó  sin  empleo  en 
tiempo  de  esos  dos  gobiernos,  y  escribió  en  los  pe- 

riódicos de  la  oposición,  principalmente  en  la  Mi- 
nerva: reemplazó  a  la  Harpe  en  la  academia  fran- 

cesa; en  1823  y  años  siguientes  se  dio  uua  edición 
completa  de  sus  obras  que  se  dividen  en  elocuencia, 
filosofía,  teatro,  &c.:  fué  por  mucho  tiempo  uno  de 
los  redactores  del  Mercurio,  y  puso  en  orden  la  ló- 

gica, la  metafisica  y  la  moral  en  la  Enciclopedia 
metódica. — Es  preciso  no  confundirle  con  Carlos 
José  Lacretelle,  hermano  suyo,  profesor  é  historia- 

dor distinguido,  conocido  con  el  nombre  de  Lacre- 
telle Joven. 

LACROIX  (L.  Antonio  Nicolás  de):  geógra- 
fo, nació  en  Paris  en  1104,  murió  en  1160;  abrazó 

el  estado  eclesiástico  y  se  dedicó  á  la  enseñanza  de 
la  geografía;  se  tiene  de  él  una  geografía  moder- 

na, 1141,  que  ha  sido  reimpresa  muchas  veces. — 
Es  preciso  no  confundirle  con  otro  Lacroix,  maes- 

tro de  lenguas  y  de  geografía  en  León  de  Francia, 

que  murió  hacia  1115,  y  escribió  una  "Geografía 
universal,  1690;  Obras  elementales,  una  Moral, 

1615  y  una  Poética,"  1015  y  1694. 
LACROIX  DEL  MAINE  (Fray  Grudé  de), 

en  latín  "Crucimanus,"  bibliógrafo:  nació  enMans 
en  1552,  es  autor  de  una  "Biblioteca  francesa," 
Paris,  1584,  en  folio,  que  contiene  el  catálogo  de 
todos  los  autores  que  habían  escrito  en  francés  has- 

ta aquella  época;  proponíase  escribir  sobre  el  mis- 
mo plan  un  catálogo  de  las  obras  escritas  en  todas 

las  demás  lenguas;  pereció  á  los  40  años  asesinado 
por  los  fanáticos  que  le  suponían  adicto  á  la  refor- 

ma: la  biblioteca  francesa  de  Lacroix  del  Maine, 
reimpresa  con  el  Diccionario  de  Duverdier,  1112, 

seisvol  eu  4," — (Véase  Petis  de  la  Croix.) 
74 
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LACROZE  (Mateo  Veissieresde):  orientalis- 
ta, nació  en  1661  en  Xantes,  murió  en  1139,  pasó 

muy  joven  á  América  con  objeto  de  dedicarse  al 
comercio;  de  vuelta  á  Xantes  estudió  la  medicina; 
disgustado  pronto  de  este  nuevo  estado,  tomó  el 
hábito  de  S.  Benito  en  la  congregación  de  S.  Maur 
en  1682:  r.o  pudiendo  amoldarse  su  carácter  inde- 

pendiente á  la  estrechez  del  claustro,  se  escapó  y 
refugió  en  Basilea,  donde  abrazó  la  religión  refor- 

mada; pasó  después  á  Berlín  y  fué  bibliotecario 
del  rey  de  Prusia,  preceptor  de  la  princesa  real 
(después  margravina  de  Bayreuth),  y  en  fin,  pro- 

fesor de  filosofía  eu  el  colegio  francés  de  dicha  ciu- 
dad: sus  obras  principales  son:  '•Yindicio  veterum 

seriptorum  contra  llarduinum,  Rotterdam,  1708; 
Historia  del  cristianismo  de  las  Indias,  La  Haya, 
1724;  Historia  del  cristianismo  de  Etiopía  y  de 
Armenia,  La  Haya,  1739;  Lexicón  ̂ Egyptiaco- 
Latinum  ex  veteribus  illius  linguíe  monumentis,"' 
Oxford,  1775,  en  4.":  dejó  ademas  manuscritos  dic- 

cionarios armenio,  eslavo,  siriaco,  &c. 
LACTAXTIO,  LACTANTIUS:  escritor  cris- 

tiano, nació  hacia  250  en  África,  ó  tal  vez  en  Fir- 
num,  en  Italia;  estudió  en  Sicca,  en  Xumidia,  don- 

de tuvo  por  maestro  á  Arnovio;  en  290  fué  elegido 
por  Diocleciano  para  enseñar  las  letras  en  Xicome- 
dia;  abrazó  el  cristianismo  por  los  años  300  y  se 
dedicó  enteramente  á  la  defensa  de  su  nueva  reli- 

gión: Constantino  lo  llamó  hacia  318  á  las  Gallas 
y  le  confió  la  educación  de  su  hijo  Crispo;  se  cree 
que  murió  en  Tréveris  en  325:  Lactautio  ha  deja- 

do muchas  obras  todas  en  latín;  la  mas  célebre  es 

su  tratado  de  las  "Instituciones  divinas,"  en  7  li- 
bros, donde  combate  el  politeísmo  y  la  filosofía  pa- 
gana para  levantar  el  cristianismo  sobre  sus  ruinas; 

sus  demás  escritos  tratan  "De  la  obra  de  Dios  y  de 
la  cólera  de  Dios;"  se  le  atribuye  también  un  tra- 

tado de  "La  muerte  de  los  perseguidores,"  descu- 
bierto solamente  en  el  siglo  XA^I:  su  estilo  elegan- 

te ha  hecho  que  San  Gerónimo  le  llame  con  justo 

título  el  "Cicerón  cristiano:"  su  cristianismo  pasa 
por  poco  ortodoxo:  la  mejor  edición  es  la  de  Ro- 

ma, 1654-1659,  14  vol.  en  8.°;  "Las  instituciones 
divinas  de  sus  obras,"  han  sido  traducidas  al  fran- 

cés por  Famé,  1542,  y  "La  muerte  de  los  persegui- 

dores," por  Maucroix",  1687  y  Basnage,  1687:  Pfaff halló  en  1712  en  la  biblioteca  de  Turin,  impor- 

tantes fragmentos  délas  "Instituciones  divinas." 
LAC-TCHÜ:  pais  poco  conocido  en  la  parte 

X^.  O.  del  imperio  de  An-uaní,  confina  al  X.  con  la 
provincia  china  de  Yun-nau,  al  E.  con  el  Tokinu, 
del  que  está  separado  por  montes  y  espesas  selvas: 
su  estension  de  X.  á  S.  es  de  64  leguas,  y  su  an- 

chura de  E.  á  O.  de  48:  el  territorio  es  pantanoso, 
húmedo  y  malsano,  aunque  á  propósito  en  muchos 

parajes  para  el  cultivo  del  arroz;  en  el  interior  es- 
tá diseminada  la  población  en  pequeñas  tribus  no 

civilizadas,  reunidas  las  unas  en  lugares  defendidos 
con  empalizadas,  y  las  otras  en  grutas  abiertas  en 
los  montes;  poljlaciou  700.000  hab. 

L  ACTORA,  hoy  LECTURA :  ciudad  de  la  Xo- 
vempopulania,  capital  de  los  lactorates. 

*  LACüXZA  (D.  Juan  X.) :  nació  en  esta  ca- 

pital el  dia  22  de  noviembre  del  año  de  1812.  Tu- 
vo por  padre  á  D.  Juan  María  Lacunza,  antiguo 

literato  mexicano,  cuyas  obras  se  publicaron  con 
aplauso  de  su  tiempo,  y  del  que  existen  aún  algu- 

nas otras  inéditas,  entre  elfas  una  traducción  de 

los  Salmos,  de  bastante  mérito,  según  juicio  de  per- 
sonas inteligentes,  y  por  madre  á  D.*  Ana  María 

Blengua,  hija  de  una  de  las  principales  familias  de 
la  ciudad  de  Yeracruz.  Por  muerte  de  estos  seño- 

res, siendo  aun  muy  niño,  quedó  huérfano  y  bajo 
la  dirección  de  una  señora  tía  suya,  la  que  desde 
luego,  desempeñando  los  oficios  de  madre,  trató  de 
darle  la  educación  mas  esmerada,  y  de  colocarlo  en 
una  carrera  ventajosa  y  distinguida. 

Concluida  su  instrucción  primaria,  pasó  al  cole- 
gio de  San  Juan  de  Letran  el  año  de  1826,  agra- 

ciado por  el  gobierno  con  una  beca  nacional;  allí 

fué  instruido  en  la  latinidad,'  filosofía,  derecho  ca- 
nónico y  civil,  como  asimismo  en  el  idioma  francés 

y  en  los  elementos  del  dibujo.  Se  comenzaba  en 
aquella  época  eu  algunos  de  nuestros  establecimien- 

tos literarios  á  instruir  á  la  juventud  en  el  idioma 
francés,  y  San  Juan  de  Letran  fué  uno  de  los  pri- 

meros que  dio  á  sus  alumnos  el  conocimiento  de  un 
idioma  en  que  se  han  escrito  tantas  bellezas  en  la 
literetura,  tantos  descubrimientos  de  primera  im- 

portancia en  las  ciencias  esactas,  y  tan  luminosas 
verdades  en  la  de  la  moral,  del  idioma,  en  fin,  de 
los  sabios  en  el  siglo  XIX. 

Habiéndose  dedicado  Lacunza  al  estudio  de  es- 
te idioma,  hizo  en  él  tan  buenos  progresos,  como 

los  qne  hacia  constantemente  en  los  demás  ramos 
de  su  carrera  literaria,  pues  reuniendo  á  los  dotes 
de  un  talento  muy  claro  y  una  comprensión  muy 
pronta,  una  constante  dedicación  al  estudio,  logró 
obtener  tantos  premios  y  honrosas  calificaciones, 
cuantas  fueron  las  cátedras  que  tuvo  que  cursar  en 
todo  el  periodo  de  su  carrera. 

Defendió  varios  actos  en  la  Universidad,  y  gra- 
duado en  filosofía  y  en  derecho  canónico,  comenzó 

la  práctica  de  jurisprudencia  el  año  de  1833;  en 
ella  se  distinguió  por  su  acierto  en  el  despacho  de 
los  negocios,  principalmente  en  el  ramo  criminal,  á 
que  de  preferencia  lo  destiuósu  maestro;  y  por  una 
disertación  que  leyó  en  la  academia  de  jurispruden- 

cia teóricopráctica,  que  obtuvo  la  aprobación  de 
los  mas  respetables  profesores,  habiéndole  sido  se- 

ñalada de  intento  sobre  un  punto  que  ofrecía  bas- 
tante dificultad.  Se  recibió  de  abogado  en  febrero 

de  1837,  desempeñando  un  examen  muy  lucido,  y 
continuó  ejerciendo  la  abogacía  con  igual  empeño 
y  dedicación  al  estudio. 

Se  dedicó  asimismo  al  de  la  bella  literatura,  y  era 
tal  su  afición  á  leer  toda  clase  de  obras  en  este  gé- 

nero, que  aun  de  muy  niño  se  le  hallaba  continua- 
mente en  su  casa  ocupado  en  la  lectura.  Al  despun- 

tar su  juventud  se  dedicó  á  la  poesía,  y  como  era 
de  esperar  en  semejante  edad,  los  primeros  sones 
de  su  lira  fueron  consagrados  á  la  hermosura  y  al amor. 

En  el  año  de  1836  fué  uno  de  los  que  fundaron 
la  sociedad  literaria  conocida  en  el  público  con  el 
nombre  de  Academia  de  Literatura  de  San  Juan  de 
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Letrau.  Contribuyó  con  varias  composiciones  á  los  1 
ensayos  que  con  el  título  de  Año  Nuevo  comenzó 

a  publicar  dicha  sociedad  en  1.*  de  enero  de  183*í, 
y  esta  fué  la  primera  vez  que  los  versos  de  nuestro 
poeta  vieron  la  luz  piíblica.  Se  imprimieron  otras 
varias  de  sus  poesías  en  diversos  periódicos  litera- 

rios de  la  capital,  las  que  fueron  acogidas  con  agra- 
do y  clasificadas  de  bastante  mérito  por  los  litera- 
tos contemporáneos ;  y  compuso  algunos  dramas  que 

se  representaron  con  aceptación. 
Establecido  ya  en  el  teatro  del  mundo,  camina- 
ba por  su  senda  lleno  de  las  esperanzas  de  la  juven- 

tud; pero  sus  dias  no  debían  de  ser  muy  prolonga- 
dos, pues  el  13  de  julio  del  afio  de  1843,  á  los  trein- 

ta de  su  existencia,  le  sorprendió  la  muerte  enti'e 
los  brazos  de  su  familia  y  de  sus  amigos,  que  ni  aun 
temian  tan  funesto  acontecimiento.  Él  solo  la  pre- 

vio, y  estaba  preparado  á  ella  con  la  resignación 
del  cristiano, 

Lacunza  poseía  una  memoria  muy  feliz,  una  ima- 
ginación viva  y  un  talento  muy  despejado.  Tenia 

habilidad  para  hacer  con  perfección  cualquiera  co- 
sa que  emprendía;  fué  franco,  generoso,  oficioso  con 

sus  amigos,  y  de  un  carácter  tal,  que  se  hacia  apre- 
ciar de  cuantos  le  trataban;  le  era  fácil  conciliarse 

la  amistad  de  toda  clase  de  personas.  Su  muerte 
fué  muy  temprana,  y  e.sto  la  hace  doblemente  sen- 
sible. 

Cuando  de  este  modo  desaparecen  para  siempre 
las  personas  que  nos  fueron  queridas,  no  nos  queda 
otra  cosa  que  un  llanto  que  derramar  por  la  amis- 

tad, un  recuerdo  de  nuestro  fin,  y  decir  con  Cha- 
teaubriand: "¡Hombre!  tú  no  eres  mas  que  un  sue- 

■"  ño  rápido,  un  desvarío  doloroso:  no  existes  sino 
"'  por  la  amargura  de  tu  alma,  y  la  eterna  melan- 
"  eolia  de  tus  pensamientos. — Copiado. 
LACÜRNE  DE  SAINTE  PELAYE.  (Véa- 
se Sainte  Pelaye.) 

LACY  (D.  Lüi.s"):  nació  en  San  Roque,  reino 
de  Andalucía,  en  1772,  de  una  familia  ilustre  por 
su  nobleza  y  honradez:  en  4  de  noviembre  de  1785 
entró  de  cadete  en  el  regimiento  de  Bruselas,  y  as- 

cendiendo en  su  carrera  por  sus  disposiciones  y  méri- 
to, se  hallaba  de  comandante  de  una  legión  holande- 

sa en  el  memorable  2  de  mayo  en  Madrid :  combatió 
luego  con  su  legión  en  favor  de  la  independencia 
española,  viendo  premiados  sus  patrióticos  esfuer- 

zos con  la  promoción  á  teniente  general,  el  16  de 
marzo  de  1810:  entusiasta  por  la  constitución  de 
1812,  fué  separado  á  la  venida  del  rey  á  España 
de  la  capitanía  general  de  Galicia;  y  condoliéndo- 

se de  lo  perdidos  que  habían  sido  los  nobles  esfuer- 
zos de  esta  nación,  que  supo  conciuistar  su  indepen- 

dencia, trató  de  darle  su  perdida  libertad,  promo- 
viendo una  conspiración:  habíasele  destinado  de 

cuartel  á  Cataluña,  y  trasladándose  en  1816  á  Ma- 
drid, se  reunió  en  esa  capital  con  varios  de  sus  ami- 

gos, y  ayudándoles  el  conde  de  Avisbal,  trataron 
de  derribar  el  gobierno  absoluto:  pero  hallando 
graves  obstáculos,  tuvo  que  suspender  sus  proyec- 

tos, hasta  que  pasando  en  1817  á  tomar  los  baños 
minerales  de  Caldetas,  en  Cataluña,  encontró  á  va- 

rios participantes  de  su  secreto;  renováronse  las 
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conferencias,  y  Lacy,  como  hombre  de  resuelto  brio 

y  caudillo  de  "inteligencia,  se  encargó  de  ponerse _á la  cabeza  de  la  insurrección:  el  5  de  abril  era  el  día 

señalado;  estaban  ganadas  las  fuerzas  suficientes 

para  asegurar  el  éxito,  y  se  contaban  con  dos  com- 
pañías del  regimiento  de  Tarragona,  que  habían 

acudido  á  Caldetas  con  el  teniente  coronel  D.José 

Quer:  entretanto  dos  oficiales,  cuyo  nombre  debe 
consignarse  como  un  baldón,  Appentel  y  Naudin, 

que  estaban  en  el  secreto,  lo  revelaron  al  coronel 
del  mismo  regimiento  Lasala,  que  reunió  otras  dos 

compañías,  que  aunque  con  repugnancia  salieron  á 
batirse  con  sus  compañeros:  Lacy,  que  se  dirigía  á 
la  casa  de  campo  de  Milans,  famoso  general  del 
tiempo  de  la  guerra  de  la  independencia,  supo  la 

traición,  y  fueron  ya  vanos  sus  esfuerzos  para  ha- 
cer frente  á  Lasala,  y  cayó  al  fin  prisionero  en  po- 

der de  una  partida  de  tropa,  cuyo  oficial  se  presen- 

tó á  Lacy,  y  alargándole  éste  la  espada:  "No,  mi 
general,  le  dijo  conmovido  aquel  jefe,  dispénseme 
V.  E.  de  recibirla,  pues  en  ninguna  mano  estará 

mejor  que  en  la  suya:''  llevaron  á  Lacy  á  Barcelo- 
na,'lo  encerraron  en  la  cindadela,  yjuzgadopor  un 

consejo  de  guerra  se  pronunció  contra  él  sentencia 

de  muerte: "Castaños,  capitán  general  entonces  de 
Cataluña,  temiendo  una  conmoción  popular  si  le 

llevaban  al  suplicio,  consultó  á  la  corte,  y  esta  re- 
solvió que  le  embarcaran  para  Mallorca:  creyéndo- 

se que  esta  traslación  era  una  conmutación  de  la 

pena,  nadie  se  opuso  al  embarque:  también  Lacy 

lo  creyó  así,  al  verse  encerrado  en  el  castillo  de 

Bellver,  cuyas  paredes  habían  hospedado  antes  al 

célebre  Jovellanos;  pero  á  los  cuatro  dias  de  su  en- 
cierro, entró  el  fiscal  á  media  noche  á  leerle  la  sen- 

tencia de  muerte  que  se  ejecutó  á  las  pocas  horas 
en  el  foso  del  castillo,  sufriéndola  Lacy  con  el  va- 

lor del  guerrero  y  tranquilidad  del  libre,  inmorta- lizándose desde  entonces  su  nombre. 

LACYDES:  filósofo  académico,  natural  de  Ci- 
rene,  floreció  por  los  años  241  antes  de  Jesucristo, 
y  murió  en  215;  fué  discípulo  de  Arcesilao,  cuyas 
doctrinas  escépticas  profesó  hasta  un  punto  exage- 

rado, y  le  succedió  en  la  dirección  de  la  segunda academia. 

LADIK,  LADIKIEH.  (Véase  Latakieh.) 
LADISLAO:  nombre  de  muchos  reyes  de  Hun- 

gría: Ladislao  I  succedió  en  1077  á  su  hermano 

Jeysa,  hizo  tributarios  á  los  búlgaros  y  á  los  ser- 
vios, reunió  á  sus  estados  la  Dalmacia  y  la  Croa- 

cia, fundó  la  ciudad  de  Gran  Baradin,  y  murió  en 
1095  á  los  54  años  de  edad,  cuando  se  preparaba  á 
ir  á  pelear  contra  los  infieles  en  Palestina :  piadoso  y 
justo,  fué  colocado  en  el  número  de  los  santos  por 
Celestino  III  en  1198;  se  le  celebra  el  27  de  junio. 
—  Ladislao  II  y  Ladislao  III,  reinaron  muy  poco 

tiempo  (1161-62  y  1204-5);  nada  hicieron  de  no- 
table: Ladislao  IV,  hijo  de  Esteban,  le  succedió 

en  1272;  ayudó,  al  emperador  Rodolfo  á  destronar 
á  Ottokar,  rey  de  Bohemia,  viéndose  no  obstante 
abandonado  por  aquel  príncipe,  cuando  él  mismo 
tuvo  que  d'áfeuderse  contra  las  agresiones  de  los 
cumanes  y  de  los  tártaros:  hecho  prisionero  en  un 

combate,  contra  los  primeros  en  1290,  fué  degolla- 
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do  algunos  meses  después,  dejando  á  Andrés  III,  su 
succesor,  un  reino  pobre  y  mutilado. — Ladislao  V, 
segundo  de  este  nombre,  hijo  de  Jagellon,  rey  de 
Polonia,  fué  elegido  rey  de  Hungría  en  1440,  des- 

pués de  la  muerte  de  Alberto  de  Austria,  con  es- 
clusion  del  hijo  de  Alberto  (Ladislao  Y) ;  hacia  ya 
seis  años  que  reinaba  él  mismo  en  Polonia  con  el 
nombre  deWlad¡slao:fué  casi  inmediatamente  ata- 

cado por  los  turcos,  y  después  de  algunas  victorias 
debidas  al  genio  de  su  general,  el  célebre  Juan  Hu- 
niade  fué  derrotado  y  muerto  en  una  gran  batalla 
cerca  de  Barna  en  444,  gobernando  Huniade  des- 

pués de  él  la  Hungría. — Ladislao  Y  era  hijo  de 
Alberto  de  Austria  y  su  legítimo  heredero;  pero 
su  tierna  edad  le  habia  apartado  del  trono,  sieudo 
causa  de  que  fuese  preferido  Ladislao  Y,  segundo 
de  su  nombre:  habíase  refugiado  en  Austria  al  la- 

do del  emperador  Federico  III,  su  tutor:  en  1453 
fué  llamado  Ladislao  Y  por  los  húngaros,  y  recha- 

zó á  los  turcos  por  el  brazo  de  Juan  Huniade:  sin 
embargo,  apenas  murió  este  héroe  cuando  Ladis- 

lao, envidioso  de  su  fama,  mandó  dar  muerte  á  su 
hijo  mayor;  ejecución  que  le  hizo  tan  odioso  á  sus 
subditos,  que  se  vio  obligado  á  almndouar  la  Hun- 

gría, y  pasó  á  Praga,  donde  murió  á  la  edad  de 
19  años  (1458):  tuvo  por  succesor  á  Matías  Cor- 
vin,  segundo  hijo  de  Juan  Huniade. — Ladislao  YI 
ó  Wladislao  II,  hijo  de  Casimiro  IV,  rey  de  Polo- 

nia, fué  rey  de  Bohemia  (1411),  luego  rey  de  Hun- 
gría (1490),  después  de  Matías  Corvin,  á  pesar 

de  la  oposición  del  rey  de  Polonia,  Juan  Alberto, 
su  hermano:  confió  la  defensa  de  sus  fronteras  á 

Esteban  Zapoly,  digno  succesor  de  Huniade,  y  so- 
lo se  ocupó  en  hacer  felices  á  sus  subditos;  murió 

en  1516. 

Nota. — Los  cronologistas  no  están  de  acuerdo 
acerca  del  número  de  los  príncipes  que  han  lleva- 

do el  nombre  de  Ladislao;  algunos  escluyen  á  los 
reyes  de  Polonia  que  han  reinado  en  Hungría:  se 
confunde  también  a  los  Ladislao  con  los  Wladis- 

lao.  (Yéase  este  nombre.) 
LADISLAO  ó  LANCELOT:  rey  de  Ñapóles; 

nació  en  1376;  succedió  en  1386  á  su  padre  Car- 
los III  de  Duras,  bajo  la  regencia  de  su  madre  Mar- 

garita: tuvo  que  defender  su  corona  contra  Luis  II 
de  Anjou,  que  tenia  derechos  sobre  Ñapóles  por  su 
padre  Luis  I  de  Anjou,  y  hasta  el  año  de  1399  no 
se  TÍO  único  dueño  del  reino:  poco  después  quiso 
apoderarse  de  toda  la  Italia,  y  aun  arrebatar  la  co- 

rona imperial  a  "Wenceslao  y  á  Roberto  que  se  la 
disputaban:  en  1408  tomó  á  Roma  y  ciudades  cir- 

cunvecinas; pero  sufrió  un  descalabro  cu  Toscana 
y  fué  vencido  en  1411  en  Roca-Secca  por  Luis  II : 
sin  embargo,  habia  logrado  rehacerse  de  su  derrota 
y  amenazaba  todavía  ó  la  Italia,  cuando  murió  en 
Ñapóles  en  1414,  de  resultas  de  una  vida  disipada: 
succedióle  su  hermana  Juana  II. 
LADISLAO:  reyes  de  Polonia,  de  Bohemia. 

(Yéase  Wladislao.) 
LADJYN  (MELIK-AL-MANSrR-HuSAM-EDDYN)  : 

sultán  de  Egipto;  fué  un  esclavo  alemán  á  quien  el 
sultán  Kelaun  hizo  abjurar  el  cristianismo  y  nom- 

bró gobernador  del  castillo  de  Damasco:  Ladjyn 

se  rebeló  contra  Kelaun  y  se  proclamó  sultán;  pero 
Kalil-Aschraf,  hijo  y  succesor  de  Kelaun,  destronó 
á  Ladjyn  y  lo  condenó  á  muerte  (1290);  mas  ha- 

biéndose roto  la  cuerda  en  las  manos  del  verdugo, 
el  sultán  le  perdonó  la  vida:  sin  embargo,  Ladjyn 
no  vaciló  en  pagar  esta  generosidad  con  la  mas  ne- 

gra ingratitud,  asesinando  á  su  bienhechor;  obliga- 
do á  espatriarse  á  consecuencia  de  este  asesinato, 

volvió  á  aparecer  durante  la  minoría  de  Nasser- 
Mohammed,  derribó  al  regente  y  se  puso  en  su  lu- 

gar en  1296:  reinó  por  espacio  de  tres  años,  al  ca- 
bo de  los  cuales  fué  asesinado  por  los  emires  suble- vados (1299). 

LADOGA  (Staroy  ó  Antigua)  :  villa  de  la  Ru- 
sia europea,  á  19|  leguas  E.  de  San  Petersburgo, 

y  á  1|  S.  de  Novaia  Ladoga:  después  de  fundada 
Ladoga  Nueva,  ha  quedado  casi  totalmente  despo- 

blada, y  contiene  tansolo.  50  casas:  antiguamente 
fué  uua  grande  ciudad,  célebre  en  los  anales  rusos 
por  haber  sido  residencia  de  Rnrik,  primer  sobera- 

no ruso,  antes  que  se  trasladase  á  Novgorod ;  y  es- 
tuvo murada  según  se  ve  por  sus  ruinas. 

LADOGA  (Novaia  ó  Nueva):  ciudad  de  la 
Rusia  europea,  á  19|  leguas  E.  de  San  Petersbur- 

go, junto  al  rio  Yolkhov,  entre  el  lago  Ladoga,  y 
el  canal  de  este  nombre  que  en  él  comienza :  la  pue- 

blan 1.200  hab,,  ocupados  la  mayor  parte  en  la  na- 
vegación por  el  lago:  fué  fundada  en  1104. 

LADOGA  (canal  de):  en  la  Rusia  europea,  go- 
bierno de  San  Petersburgo:  comienza  en  el  embo- 
cadero del  rio  Yolkhov  en  el  Ladoga,  en  Novaia 

Ladoga,  y  se  dirige  al  O.  junto  á  la  orilla  meridio- 
nal de  este  lago,  en  el  cual  desagua  en  Chlusselburg, 

por  donde  sale  el  Neva;  tiene  11§  leguas  de  esten- 
sion  y  32  esclusas;  su  anchura  es  de  82  pies:  en 
verano  cubren  este  canal  muchas  barcas  que  tras- 

portan á  San  Petersburgo  producciones  del  mar 
Caspio  y  de  otros  puntos  del  imperio. — Pedro  el 
Grande  lo  principió  y  no  quedó  concluido  hasta  el 

reinado  de  la  emperatriz  Ana  en  l'I32. 
LADOGA:  lago  de  la  Rusia  europea,  situado 

entre  los  59°  59'  y  61°  46'  lat.  N.,  y  entre  los  33° 
32'  y  36*  31'  long.  E. :  su  estension  de  N.  á  S.  es  de 
31  leguas,  su  máxima  anchura  de  24  y  su  superfi- 

cie de  512  leguas  cuadradas:  recibe  en  su  seno  cerca 
de  60  rios  caudalosos,  de  los  cuales  los  principales 
son  el  Yolkhov  y  el  Siasi  que  proceden  del  S.,  y  el 
Svir  que  desemboca  al  E.  y  le  trae  las  aguas  del 

lago  Onega;  desagua  en  el  mar  Báltico,  por  el  Ne- 
va, que  sale  de  su  estremidad  S.  O.:  las  ciudades 

que  baña  son,  Chlusselburg,  Serdebol,  Novaia  La- 
doga y  Kexholm. 

L ADMIRAD  (  Enrique  ) :  nació  en  Anzelot 
(Puy-de-Dome)  de  padres  pobres;  formó  en  1194 
el  proyecto  de  librar  a  la  Francia  de  sus  tiranos: 

disparó  una  arma  de  fuego  contra  Collot  de  Her- 
bois;  pero  habiendo  errado  el  tiro,  fué  preso  y  con 
denado  á  muerte  con  52  personas  acusadas  como 
cómplices. 

IjADON:  rio  del  Peloponeso,  afluente  del  Al- 
feo,  en  el  cual  desagua  mas  abajo  de  Herea  (fron- 

teras de  la  Arcadia  y  de  la  Trifilia). — En  la  fábula 
el  rio  Ladon  es  considerado  como  el  padre  de  Dafne 
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y  de  Syrinx:  de  las  cañas  de  este  rio  se  sirvió  Pan 
para  hacer  su  flauta  de  siete  cañones. — Ladon  es 
también  el  nombre  de  uno  de  los  capitanes  arcadios 
que  siguieron  á  Eneas  á  Italia,  donde  pereció  á 
manos  de  Haleso. — Uno  de  los  perros  que  devora- 

ron á  Acteon  llevaba  igualmente  el  nombre  de  La- 
don. 

LADRA :  rio  de  la  provincia  de  Lugo,  subafluen- 
te del  Miño  y  afluente  del  Parga:  tiene  3  puentes. 
LADRONES :  dos  islas  en  la  costa  meridional  de 

la  CLiua,  provincia  de  Kuaugtung;  en  la  entrada 
de  la  bahía  de  Cantón,  á  5  leguas  S.  E.  de  Macan; 

lat.  N.  21°  57',  long.  E  111°  24':  la  mayor  es  de- 
nominada Gran  Ladrón  ó  Mansan,  y  tiene  |  leguas 

de  estensiou  con  una  anchura  media  de  una  legua: 
estas  islas  son  guarida  de  los  innumerables  piratas 
que  infestan  la  bahía  de  Cantón  y  que  hace  tiempo 
burlan  todo  el  poder  marítimo  do  la  China;  según 
noticias  exactas,  se  compone  la  escuadra  de  estos 
piratas  de  mas  de  500  bajeles,  armados  coa  20  ó  30 
cañones  cada  uno  y  montados  por  200  ó  300  hom- 

bres; esta  dividida  en  dos  flotas:  los  buques  que 

llevan  pabellón  encarnado  están  destinados  á  la  pi- 
ratería únicamente,  y  los  que  le  enarbolan  negro 

tienen  el  doble  encargo  de  robar  y  asesinar. 
LADRONES  (los):  grupo  que  forman  tres  pe- 

queñas islas  del  Grande  Océano  equinoccial,  junto 
á  la  costa  de  Nueva  Granada,  departamento  del 
Istmo  (Colombia),  á  4  leguas  de  la  costa  de  Vera- 

gua y  á  16  O.  N.  O.  de  la  isla  Quibo. 
LADVENANT  (María)  :  actriz  española,  muy 

aplaudida  en  los  teatros  de  Madrid,  en  el  siglo 
XVIII:  he  aquí  lo  que  dice  acerca  de  ella  Hulgal- 
de  y  Parra:  "A  María  Ladvenant,  sin  el  menor  re- 

paro, se  le  puede  dar  con  justicia  el  nombre  de  la 
actriz  mas  esceleute  que  ha  tenido  nuestro  teatro 
español  en  el  siglo  pasado:  ella  desempeñaba  con 
singular  propiedad  todo  carácter,  fuese  serio,  fuese 
jocoso;  siempre  supo  poner  en  movimiento  las  pasio- 

nes, internándose  en  el  corazón  de  cuantos  la  oian; 
ademas,  tuvo  especial  facilidad  para  aprender  la 
música,  y  cantaba  con  mucha  destreza,  donaire  y 
gracia;  eu  fin,  fué  una  mujer  dotada  de  un  feliz  ta- 

lento, en  quien  se  reunieron  todos  los  encantos  y  las 
gracias  á  que  puede  aspirar  la  naturaleza  ayudada 

con  el  arte  de  que  se  hallaba  colmada." — Damián 
Arias  de  Peñafiel,  hablando  de  la  misma  actriz,  ha- 

ce de  sus  talentos  y  habilidad  los  mayores  elogios: 

el  Sr.  Napoli-Signorelli,  en  su  "Historia  crítica  del 
teatro,"  asegura  que  era  digna  de  colocarse  entre 
las  mas  célebres  actrices  antiguas  y  modernas:  en 
fin,  nuestro  insigne  poeta  D.  Nicolás  Fernandez  de 
Moratin  la  celebró  en  preciosos  versos,  bajo  el  nom- 

bre de  "Dorisa,"  y  especialmente  en  aquel  soneto 
que  comienza: 

"¡Qué  lazos  de  oro  desordena  el  viento  1  &c." 

María  Ladvenant  murió  en  1.°  de  abril  de  ll&li 
antes  de  cumplir  los  25  años  de  edad:  su  muerte, 
que  aseguran  fué  ejemplarísima,  causó  un  senti- 

miento general. 
LADVOCAT  (J.  B.):  compilador;  nació  en 
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1709  eu  Vancouleurs,  murió  en  París  en  1765;  fué 
primeramente  cura  párroco  en  Domremy,  después 
profesor  de  hebreo  y  bibliotecario  de  la  Sorbona: 
es  autor  de  un  "Diccionario  geográfico"  muy  ge- 

neralizado y  conocido  con  el  nombre  de  Vosgio 
(nombre  que  tomó  el  autor  porque  habia  nacido 
cerca  de  Vosges),  publicado  en  Paris  en  1747,  en 
8.°;  de  un  "Diccionario  histórico  de  hombres  gran- 

des," 1752,  reimpreso  muchas  veces  con  suplemen- 
tos, 5  vol.en  8.°,  de  una  "Gramática  hebrea,"  1755: 

las  compilaciones  de  Ladvocat,  hechas  casi  todas  de 
prisa,  contienen  muchos  errores. 
LAENNEC(R.  T.H.):  médico;  nació  en  1781 

en  Quimper,  murió  en  1826,  médico  principal  del 
hospital  Necker  (1816),  profesor  del  colegio  de 
Francia;  hizo  muchos  descubrimientos  en  anato- 

mía y  se  dedicó  especialmente  á  las  enfermedades 

de  pecho:  es  conocido  sobre  todo  por  su  "Tratado 
de  la  auscultación  mediata  ó  tratado  del  diagnós- 

tico de  las  enfermedades  de  los  pulmones  y  del  co- 
razón," Paris,  1819,  en  el  cual  da  á  conocer  el  sthe- 

tóscopo  (tubo  que  sirve  para  la  auscultación) :  Mr. 
Roger  y  Barth  han  perfeccionado  su  método  en  su 
"Tratado  de  auscultación  y  de  percusión,"  1841 

y  44. 
LAENSBERG  (Mateo):  autor  del  famoso  "Al- 

manaque de  Lieja"  acompañado  de  pronósticos  y 
profecías  para  todos  los  meses  del  año:  se  cree  que 
era  canónigo  de  San  Bartolomé  en  Lieja  y  que  vi- 

vió por  los  años  1600;  pero  nada  cierto  se  sabe 
acerca  de  su  vida,  y  ni  aun  si  el  nombre  que  lleva- 

ba era  verdadero  ó  supuesto:  sea  de  esto  lo  que 
quiera,  el  almanaque  que  tiene  su  nombre  vio  la 
luz  pública  por  primera  vez  en  1636. 
LAERCIO  (DiÓGENEs):  véase  Diógenes. 
LAERTES:  rey  de  Itaca  y  esposo  de  Anticlea, 

pasa  por  padre  de  Ulises,  aun  cuando,  según  se  di- 
ce, Anticlea  habia  cedido  á  los  deseos  de  Sisifo  po- 
co antes  de  su  casamiento  y  de  este  comercio  ilegí- 

timo nació  Ulises:  sin  embargo,  Laertes  educó  á 

Ulises  como  si  fuera  su  hijo  y  le  dejó  el  trono. — 
Apolodoro  coloca  á  Laertes  en  el  número  de  los 

argonautas. 
LAFAES:  célebre  estatuario,  autor  del  Hércu- 

les que  se  admiraba  en  Sicione  en  tiempo  de  Pan- 
sanias,  y  de  la  estatua  de  Apolo,  de  un  tamaño 
prodigioso,  que  se  veia  en  la  misma  época  en  el 
templo  que  este  dios  tenia  en  Egira,  ciudad  de 
Acaya. 

LA  FARE  (Carlos  Augusto,  marques  de):  poe- 
ta y  militar;  nació  en  1624  en  Valgorge  (Viva- 

rais), murió  en  1712;  sirvió  con  distinción  prime- 
ro contra  los  turcos  en  el  ejército  austríaco  (1664), 

y  después  en  Holanda  en  tiempo  de  Luis  XIV 
(1672);  pero  hoy  solo  es  conocido  por  sus  poesías: 
amigo  del  epicúreo  Chauüeu  se  ejercitó  con  felici- 

dad en  el  mismo  género  que  él;  sus  versos  son  fá- 

ciles, y  aunque  se  nota  en  ellos  muchas  veces  cier- to descuido,  no  carecen  de  gracin  y  de  dulzura:  la 
Fare  amó  á  madama  de  Cayrus  y  a  madama  de  La 
Sabüere  y  les  dedicó  la  mayor  parte  de  sus  poesías: 
sus  obras  poéticas  corren  unidas  á  las  de  Chaulieu 
en  la  edición  de  Saint-Marc,  1757:  escribió  tam- 
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bien  uuas  "Memorias  acerca  de  Luis  XIV,"  1716, 
en  8.°:  dejó  un  hijo  que  llegó  á  ser  mariscal  de 
Francia. 

LA  FARE  (Enrique,  cardenal  de):  de  la  mis- 
ma familia  que  el  anterior;  nació  en  1752  en  Lu- 

zon,  murió  en  1829,  fué  obispo  de  Xanci  en  1789; 
diputado  por  el  clero  en  los  Estados  generales,  se 
opuso  en  la  asamblea  constituyente  á  la  venta  de 
los  bienes  del  clero  y  combatió  todas  las  innova- 

ciones: en  1791  tuvo  que  emigrar  á  Austria,  don- 
de por  espacio  de  20  años  estuvo  encargado  de  la 

correspondencia  de  los  Borbones,  volvió  á  Fran- 
cia con  ellos  en  1814;  fué  nombrado  capellán  de 

la  duquesa  de  Angulema,  después  arzobispo  de 
Sens  (1821)  y  cardenal  1823. 

LAF  A  YE  ( AxTOxio  de)  :  en  latin  "Fayus,"  mi- 
nistro protestante;  nació  en  Chateaudun  en  el  si- 

glo XYII,  murió  hacia  1618;  fué  amigo  de  Teo- 
doro de  Beze,  á  quien  acompañó  en  el  coloquio  de 

Montbeliard  en  1589;  enseñó  la  filosofía  y  teolo- 
logía  en  Ginebra:  se  tiene  de  él  ima  traducción  de 

la  "Historia  de  los  judíos"  de  Josefo,  Ginebra, 
1560;  de  la  "Historia  romana"'  de  Tito  Livio,  Pa- 

rís, 1582;  Geneva  liberata  &c.,  Ginebra,  1603;  De 

vita  et  obitu  Beza%''  1606. 
LAFAYETTE  (Gilberto  Motierde):  maris- 

cal de  Francia  en  el  reinado  de  Carlos  YI,  y  fué 
nombrado  por  él  mariscal  eu  1418:  derrotó  á  los 
ingleses  en  Baugé  (1421),  contribuyó  á  levantar 
el  sitio  de  Orleans  y  tomó  gran  parte  en  la  espul- 
sion  de  los  enemigos  de  la  Francia:  murió  en  1464. 
LAFAYETTE  (la  Srita.  Luisa  Mortier  de): 

mujer  célebre  por  su  talento  y  hermosura;  fué  da- 
ma de  honor  déla  reina  Ana  de  Austria:  Luis  XIII 

se  enamoró  locamente  de  ella,  pero  esta  supo  resis- 
tir á  la  seducción  y  eu  1637  se  encerró  en  un  claus- 
tro donde  tomó  el  nombre  de  sor  Angélica;  murió 

en  1605;  Madama  de  Genlis  escribió  una  novela 

titulada:  "La  señorita  de  Lafayette,"  1812. 
LAFAYETTE  (mad.uia  de);  hija  de  la  Yer- 

gue,  mujer  célebre  por  la  amabilidad  de  su  carácter, 
por  su  talento,  y  por  la  amistad  que  la  unió  con 
La  Rochefoucauld;  nació  en  Havre  en  1632,  mu- 

rió en  1693,  fué  esposa  del  conde  de  Lafayette,  de 
la  misma  familia  que  los  anteriores:  adquirió  gran 
nombradía  en  la  república  de  las  letras,  por  sus 
novelas  que  han  alcanzado  la  mayor  boga;  las  me- 

jores son:  "Zaida,  La  princesa  de  Cleves,  La  con- 
desa de  Teuda,  La  condesa  de  Montpensier;"  se  le 

debe  también  una  "Historia  de  Enriqueta  de  In- 

glaterra,'' Amsterdau,  1720,  en  8.°:  sus  obras,  pre- 
cedidas de  una  noticia  por  Mr.  Auger  han  sido  im- 

presas con  las  de  las  señoras  de  Tencin  y  de  Fon- 
taines,  Paris,  1814,  5  vol.  en  8.°;  su  casa  era  punto 
de  reunión  de  los  literatos  mas  acreditados,  y  fue- 

ron amigos  suyos  Lafontaine,  Segrais,  y  La  Roche- 
foucauld: parece  que  estos  dos  últimos  tuvieron 

alguna  parte  en  las  novelas  de  madama  de  Lafa- 
yette. 
LAFAYETTE  (Gilberto  Mütier,  marques  de)  ; 

nació  en  1757,  de  una  familia  noble  de  Auvernia, 
murió  en  Paris  en  1834,  se  embarcó  á  la  edad  de 

20  años  en  una  fragata  armada  á  sus  espensas  pa- 

ra ir  á  pelear  en  las  filas  de  los  americanos  suble- 
vados contra  la  dominación  inglesa:  al  cabo  de  dos 

años  volvió  á  Francia,  pero  no  tardó  en  embarcar- 
se de  nuevo  para  América,  llevando  á  los  insurgen- 
tes nuevos  socorros  de  buques,  hombres  y  dinero; 

distinguióse  en  la  defensa  de  la  Virginia,  en  el  si- 
tio de  York-Towu,  y  contribuyó  eficazmente  á  fun- 
dar la  república  de  los  Estados-Unidos:  la  fama 

que  habia  adquirido  en  América  fué  causa  de  que 
en  1787  fuese  elegido  miemijro  de  la  asamblea  de 
los  Notables,  y  en  1789  diputado  en  la  asamblea 
nacional,  donde  defendió  con  calor  las  ideas  nuevas, 
y  fué  el  primero  que  propuso  hacer  una  declaración 
de  los  derechos  del  hombre;  el  15  de  julio  de  1789 
fué  nombrado  comandante  de  la  guardia  nacional; 
protegió  á  la  familia  real  en  las  jornadas  de  los  dias 
5  y  6  de  octubre,  dipersó  con  la  fuerza  al  pueblo 
amotinado  en  el  Campo  de  Marte  (17  de  julio  de 
1791),  mandó  con  acierto  en  1792  uno  de  los  ejér- 

citos destinados  á  rechazar  sobre  la  frontera  del 
Norte  la  invasión  estranjera:  después  del  20  de 
junio  fué  declarado  fuera  de  la  ley  por  haber  in- 

tentado hacer  salir  de  Paris  al  rey,  y  partió  en- 
tonces con  algunos  de  sus  amigos  con  dirección  á 

un  pais  neutral  (20  de  agosto  del  año  de  1792): 
arrestado  en  su  fuga  por  los  austríacos,  fué  encer- 

rado, á  causa  de  la  participación  que  tuvo  en  la 
revolución  de  Francia,  en  la  cindadela  de  Olmntz, 
donde  permaneció  prisionero  hasta  1797,  época  en 

que  un  artículo  especial  del  tratado  de  Campo-For- 
mio  le  devolvió  la  libertad:  Lafayette  no  quiso  to- 

mar parte  alguna  en  los  negocios  públicos  durante 
el  Consulado  y  el  Imperio,  y  en  1814,  en  que  fué 
elegido  miembro  de  la  cámara  de  los  representan- 

tes, habló  y  votó  por  la  caída  del  emperador;  di- 
putado en  tiempo  de  la  Pv,estauracion,  desde  1818 

hasta  1824,  y  desde  1827  á  1830,  hizo  á  la  rama 

primogénita  de  los  Borbones  la  mas  fuerte  oposi- 
ción, y  esta  lucha  fué  solo  interrumpida  por  un  via- 

je que  hizo  á  los  Estados-Unidos  eu  1825,  viaje  que 
fué  para  él  una  ovación  perpetua;  después  de  las 
jornadas  de  julio  de  1830,  fué  nombrado  por  segun- 

da vez  jefe  de  la  guardia  nacional  del  reino,  en  cu- 
yo cargo,  que  no  conservó  sino  muy  pocos  meses, 

contribuyó  mucho  á  la  defensa  del  orden  y  al  esta- 
blecimiento de  la  nueva  dinastía:  el  advenimiento 

de  Casimiro  Perier  al  gobierno  (13  de  marzo  de 
1831 ),  le  obligó  á  volver  á  las  filas  de  la  oposición, 
con  la  cual  votó  constantemente  hasta  su  muerte: 

el  nombre  de  Lafayette  va  unido  á  los  aconteci- 
mientos mas  notables  de  su  época,  á  saber:  la  re- 
volución de  América,  la  de  1789  y  la  de  1830;  dis- 

tinguiéndose siempre  por  su  patriotismo,  por  su 

desinterés  y  por  la  nobleza  de  sus  sentimientos:  de- 
bemos sin  embargo  decir  que  las  dotes  de  su  cora- 

zón fueron  superiores  á  las  de  su  espíritu,  así  es 
que  en  el  trascurso  de  su  larga  carrera,  incurrió 
muchas  veces  en  faltas  de  previsión,  de  destreza  y 

de  energía,  mostrándose  mas  á  propósito  para  es- 
citar las  conmociones  populares  que  para  dirigir- 

las y  asegurar  sus  resultados;  Lafayette  ha  dejado 
unas  memorias,  publicadas  por  su  familia,  1837- 

1840,  6  vol.  en  8.° 
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LAFAYETTE;  nombre  de  muchos  condados 
de  los  Estados-TJnidos,  así  llamados  en  honor  del 
general  Lafayette ;  pero  casi  todos  son  poco  impor- 

tantes y  por  lo  mismo  citaremos  solamente  el  con- 
dado de  Lafayette,  en  el  estado  de  Kentucky,  que 

tiene  30.000  hab.,  y  cuya  capital  es  Lexington. 
LA  FERE.  (Véase  Fere.) 
LA  PERTE.   (Véase  Perté.) 
LA  FEUILLADE.  (  Véase  Feollade.  ) 
L'AFFÍCHARD  (Tomas):  autor  dramático  de 

mediano  inérito;  nació  en  Bretaña  en  1698,  murió 
en  Faris  en  1753;  escribió  muchas  piezas  que  fue- 

ron representadas  en  los  teatros  Francés,  de  Ita- 
lianos y  de  la  Opera  cómica:  algunas  de  estas  com- 

posiciones han  visto  la  luz  pública  bajo  el  título  de 

teatro  de  L'Affichard,  1740,  en  12." 
LAFFITTB  (Chateau-).  (Véase  Medoc.) 
LAFFITTB  (Santiago):  nació  en  Bayona  el 

24  de  octubre  de  1167,  hijo  de  un  maestro  carpin- 
tero, que  según  la  espresion  de  nn  biógrafo,  habia 

recibido  del  cielo  mucha  probidad,  mucho  talento 
en  su  oficio,  muy  poco  dinero,  y  diez  hijos  que  man- 

tener y  educar:  plebeyo  y  pobre,  desprovisto  á  la 
vez  de  los  pergaminos  que  daban  entonces  la  for- 
tnna  y  de  la  fortuna  que  daba  también  los  porga- 
minos,  el  joven  Laffite  eutró  en  la  carrera  del  co- 

mercio, donde  en  todas  épocas  raras  veces  deja  de 
coronar  la  suerte  los  esfuerzos  de  los  hombres  la- 

boriosos: 20  años  tenia  cuando  llegó  á  Paris,  po- 
seyendo por  todo  recurso  una  fisonomía  simpática, 

un  carácter  afable  y  lleno  do  franqueza,  un  celo  y 
una  sagacidad  á  toda  prueba,  y  la  imaginación  vi- 

va y  alegre  de  un  hijo  del  Mediodía:  dotado  así 
por  la  naturaleza,  entró  Laffite  en  calidad  de  co- 

mensal en  la  casa  de  comercio  de  Mr.  Perregaux, 
lo  cual  sucedía  en  1787:  la  revolución  francesa  y 
Mr  Laftitte  recorrieron  rápidamente  su  camino; 
cuando  se  reunió  la  asamblea  de  los  notables,  no 
era  mas  que  simple  empleado;  cuando  se  verificó  el 
juramento  en  el  juego  de  pelota,  era  ya  tenedor  de 
libros ;  al  advenimiento  de  la  república,  cajero  y  de- 

positario do  toda  la  confianza  de  su  jefe;  en  tiempo 
del  Consulado  llegó  á  ser  el  hombre  mas  indispen- 

sable de  la  casa:  y  por  último,  cuando  Napoleón 
fué  coronado  emperador,  el  banquero  Perregaux 
entró  en  el  senado,  dio  á  su  joven  dependiente  la 
dirección  de  todas  sus  operaciones  comerciales,  y 
pocos  años  después,  en  1809,  la  casa  Perregaux 
llevaba  el  nombre  de  Santiago  Laftitte:  el  hijo  del 
artesano  de  Bayona  se  hallaba  a  la  cabeza  de  uua 
fortuna  colosal,  desempeñaba  las  funciones  de  re- 

gente del  Banco  y  succedia  al  venerable  Dupont 
de  Nemours  en  la  presidencia  de  la  cámara  del  co- 

mercio; y  todo  esto  se  habia  verificado  naturalmen- 
te en  medio  de  las  mas  terribles  conmociones  polí- 

ticas, sin  ruido,  sin  intrigas,  por  la  sola  fuerza  de 
las  cosas  y  el  impulso  del  mérito  personal:  á  fines 
del  imperio  fué  nombrado  gobernador  del  Banco 
de  Francia,  á  cuyo  destino  estaba  anejo  el  sueldo 
de  100.000  francos;  pero  en  vista  del  estado  de  pe- 

nuria en  que  se  hallaba  el  Banco,  Mr.  Laftitte  re- 
nunció generosamente  su  sueldo:  pronto  los  desas- 

tres de  1814  abren  al  enemigo  las  puertas  de  Paria, 

la  ciudad  está  abrumada  bajo  el  peso  de  una  con- 
tribución de  guerra ;  el  tesoro  se  encuentra  vacío ; 

todos  los  hombres  notables  del  Banco  convocados 
al  efecto  deliberan  sobre  los  medios  de  subvenir  á 
este  estado  de  penuria  por  medio  de  un  empréstito: 
Mr.  Laftitte  se  levanta,  propone  una  suscricion  na- 

cional y  firma  el  primero  por  una  suma  considera- 
ble; pero  su  noble  voz  no  tuvo  eco,  y  nadie  se  atre- 

vió á  inscribir  su  nombre  al  pié  del  suyo:  después 
de  la  primera  restauración,  Mr.  Laffitte  llega  á  ser 
el  banquero  de  los  Borbones,  y  cuando  en  20  de 
marzo  se  vio  Luis  XVIII  lanzado  repentinamente 
del  trono  al  destierro,  el  generoso  Laftitte  abre  sus 
arcas  y  envia  en  el  acto  al  rey  fugitivo  cuatro  mi- 

llones para  él,  un  millón  para  el  conde  de  Artois  y 
setecientos  mil  francos  para  la  duquesa  de  Angule- 

ma: en  la  misma  época  otro  rasgo  de  desinterés  no 
menos  honroso  fué  el  primer  móvil  de  una  intimi- 

dad que  tuvo  mas  adelante  graves  consecuencias: 
el  duque  de  Orleans,  rey  de  los  franceses,  apremia- 

do por  los  acontecimientos,  iba  á  verse  obligado  á 
partir  sin  recursos,  pues  en  vano  habia  presentado 
á  diferentes  casas  de  comercio  efectos  que  valían 
1.600.000  francos;  en  vano  se  resignaba  el  prínci- 

pe á  una  pérdida  de  20  por  100;  el  crédito  estaba 
perdido  y  nadie  quería  aventurar  su  dinero :  en  se- 

mejante conflicto  el  príncipe  se  dirige  á  Mr.  Laftit- 
te; el  generoso  banquero  no  vacila,  rehusa  el  enor- 
me beneficio  que  se  le  ofrece,  y  acepta  á  la  par 

valores  cuyo  reembolso  era  por  lo  menos  dudoso; 
durante  los  Cien  Dias,  Mr.  Laffitte  formó  parte  de 
la  cámara  de  los  representantes  como  individuo  de 
la  diputación  del  comercio,  tomando  asiento  en  los 
bancos  de  aquella  minoría  borrascosa  que  ante  to- 

das cosas  quería  salvar  al  pais  de  una  segunda  in- 
vasión y  apelar  de  ella  á  Napoleón,  al  ejército,  á 

la  Francia  entera,  salvo  el  derecho  de  estipular 
mas  tarde  en  favor  do  la  libertad:  el  miedo,  la  trai- 

ción, las  exigencias  inoportunas  paralizaron  estos 
nobles  esfuerzos;  y  cuando  el  único  hombre  que 
podia  dar  todavía  la  victoria  á  las  armas  france- 

sas tuvo  que  tomar  el  camino  de  Santa  Elena,  Mr. 
Laftitte  fué  elegido  para  depositario  de  los  débiles 
restos  de  su  fortuna:  cerca  de  6.000.000  le  fueron 

entregados,  y  cuando  se  presentó  al  emperador  pa- 
ra darle  un  recibo  de  la  suma.  Napoleón  solo  lo 

aceptó  al  ver  la  invencible  obstinación  del  banque- 

ro, á  quien  dijo:  "Os  conozco,  Sr.  Laftitte;  sé  que 
no  amáis  mi  gobierno,  pero  os  tengo  por  un  hom- 

bre honrado:"  entre  tanto  el  estranjero  llega  de 
nuevo  ante  los  muros  de  la  capital,  cuyo  saqueo  pi- 

de imperiosamente  el  prusiano  Blucher,  abrigando 
solo  en  su  corazón  el  odio  y  la  venganza:  eu  tan 
críticos  momentos,  Mr.  Laffitte,  depositario  del 
crédito  del  Banco,  no  quiere  comprometerlo  por 
medio  de  un  empréstito  forzoso,  toma  do  sus  pro- 

pias arcas  2.000.000  para  entregarlos  al  ministro 
de  hacienda,  á  fin  do  poder  disolver  el  ejército,  que 
fué  la  condiciou  estipulada  por  Wellingtou,  para 
evitar  el  saqueo  de  la  capital :  constituidas  las  cá- 

maras según  la  carta,  Mr.  Laffitte  fué  enviado  por 
el  colegio  de  Paris  á  la  cámara  de  diputados,  don- 

de tomó  asiento  en  los  bancos  de  la  oposición;  sin 
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embargo,  eu  el  curso  de  esta  legislatura,  su  actitud 
lio  fué  precisamente  hostil  al  nuevo  gobierno,  pues 
hombre  de  hacienda,  negaba  su  voto  á  todas  las 

medidas  opresivas  impuestas  por  la  cámara  "in- 
trouvable,"  y  solo  usaba  de  la  palabra  cuando 
una  cuestión  económica  le  presentaba  ocasión  de 
desenvolver  sus  ideas  sobre  materias  que  hablan 
sido  para  él  objeto  de  largos  y  profundos  es- 

tudios: designado  por  el  rey  en  1816  para  for- 
mar parte  de  la  comisión  de  hacienda  presidida 

por  el  duque  de  Richelieu,  Mr.  Laffitte  combatió 
el  sistema  de  los  empréstitos  forzosos,  las  cédu- 

las hipotecarias,  en  una  palabra,  la  baucarota: 
en  vano  hicieron  valer  las  exigencias  de  la  cámara 

contra  sus  ])roposicioues  liberales:  "Señor  duque, 
respondió  al  presidente,  he  contraído  el  compromiso 
de  decir  todo  mi  pensamiento ;  si  el  plan  que  propon- 

go es  saludable,  al  rey  toca  decidir  si  quiere  sacrifi- 
car la  cámara  á  la  Francia,  ó  el  pais  á  la  cámara;" 

Luis  XVIII  comprendió  este  noble  lenguaje,  y  el 
decreto  de  disolución  de  5  de  setiembre  fué  su  res- 

puesta á  un  voto  tan  francamente  motivado,  y  el 
patriota  asentista  recibió  al  mismo  tiempo  la  cruz 
de  la  Legión  de  honor:  en  las  elecciones  de  181T, 
un  solo  nombre  sale  en  el  primer  escrutinio  de  las 
veinte  secciones  del  colegio  electoral  de  Paris;  este 
nombre  era  el  de  !Mr.  Laffitte:  la  nueva  legislatura, 
le  vio  durante  toda  ella  conservar  entre  los  ataques 
sistemáticos  de  la  oposición,  y  las  pretensiones  exa- 

geradas de  ¡os  amigos  del  poder,  la  actitud  tran- 
quila y  digna  de  un  hombre  imparcial  y  de  un 

buen  ciudadano  ;  rechazando  con  energía  todas 
las  leyes  de  escepcion,  presta  el  apoyo  de  su  vo- 

to á  las  medidas  de  interés  general;  revindica  al- 
tamente la  libertad  de  la  imprenta,  la  libertad  in- 
dividual y  la  sinceridad  de  las  elecciones;  permi- 

te al  tesoro  los  empréstitos  que  juzga  necesarios, 
se  declara  contra  las  modificaciones  electorales, 
el  doble  voto,  y  contra  la  guerra  de  España:  cuan- 

do el  ministerio  Yillele  puso  el  colmo  á  su  impo- 
pularidad con  la  brusca  disolución  de  la  guardia 

nacional,  se  vio  al  diputado  patriota  levantar  un 
terrible  tumulto  en  los  bancos  de  la  derecha,  pro- 

poniendo atrevidamente  la  acusación  de  los  minis- 
tros: pocos  dias  después,  en  el  entierro  de  Manuel, 

y  en  momentos  en  que  una  lucha  fatal  amenazaba 
ensangrentar  los  ilustres  funerales,  Mr.  Laffitte,  de 
pié  sobre  el  féretro  de  su  amigo,  contiene  con  su  voz 
elocuente  las  profanaciones  de  la  policía,  y  el  entu- 

siasmo agresor  de  una  juventud  exaltada:  hemos 

llegado  á  la  época  mas  bella  de  la  vida  de  Mr.  Laf- 
fitte: colocado  en  la  vanguardia  de  los  defensores 

de  la  Carta  popular,  tanto  por  sus  opiniones  como 
por  su  carácter  generoso,  el  opulento  banquero  se 
veia  rodeado  de  todas  las  notabilidades  de  la  im- 

prenta y  de  la  tribuna:  abriendo  su  bolsa  á  todos 
los  desgraciados,  protegiendo  eficazmente  todas  las 
industrias,  estimulando  con  su  oro  las  letras  y  las 
artes,  derramando  sumas  enormes  en  las  arcas  de 
los  establecimientos  de  beneficencia,  Mr.  Laffitte 

sabia  unir  siempre  á  la  grandeza  del  servicio  la  de- 
licadeza eu  el  modo  de  hacerlo:  sirva  de  ejemplo  el 

siguiente  rasgo  entre  mil  que  pudiéramos  citar:  ha- 

biendo sufrido  el  general  Foy  grandes  pérdidas  de 
fortuna,  tuvo  la  imprudencia  de  buscar  en  los  jue- 

gos de  bolsa  los  medios  de  restablecerla ;  estraño  el 
general  á  las  especulaciones  de  alza  y  baja,  descan- 

saba ciegamente  en  su  agente  de  cambio,  y  creyendo 
enriquecerse  se  arruinaba,  ó  mas  bien  se  enriquecía 
arruinándose,  porque  una  mano  desconocida  cuida- 

ba de  reparar  profusamente  cada  pérdida,  y  el  ge- 
neral ha  muerto  persuadido  de  que  era  un  jugador 

afortunado,  y  sin  sospechar  siquiera  que  sus  ganan- 
cias sallan  de  las  arcas  de  Mr.  Laffitte,  el  cual  no 

contento  con  este  rasgo  de  generosidad  estraordi- 
naria,  añadió  cien  mil  francos  para  la  suscricion 
abierta  en  favor  de  su  familia:  ya  hemos  visto  en  el 
curso  de  esta  relación  las  circunstancias  que  dieron 
origen  á  las  relaciones  entre  Mr.  de  Laffitte  y  el 
duque  de  Orleans:  estas  relaciones  se  hicieron  cada 

vez  mas  íntimas  y  estrechas:  "Si  yo  fuese  rey,  dijo 
un  dia  el  príncipe  al  banquero,  ¿qué  haria  por  vos? 
— Monseñor,  cuando  seáis  rey,  respondió  Mr.  Lffit- 
te,  me  haréis  vuestro  bufón,  el  bufón  del  rey,  á  fin 

de  que  pueda  decirle  todas  las  verdades."  Foco 
tiempo  después  entraba  Mr.  Laffitte  cojeando  en  el 
palacio  real:  al  verle  el  duque  de  Orleans,  le  pre- 

gunta: "¿Qué  es  eso,  Laffitte,  estáis  herido? — Se- 
ñor, le  respondió  el  diputado,  no  miréis  á  mis  pies, 

sino  á  mis  manos  que  os  traen  una  corona":  y  así 
era  la  verdad,  á  los  esfuerzos  de  Mr.  Laffitte,  á  su 
actividad,  á  su  dinero,  á  su  popularidad,  se  debió 
el  rápido  impulso  que  tomó  la  revolución  de  julio: 
luego  que  Carlos  X  cesó  de  reinar,  y  conociendo 
Mr.  Laffitte  la  urgencia  de  constituir  un  poder  que 
contuviera  á  la  anarquía,  consolidándola  obra  re- 

volucionaria, se  presenta  al  duque  de  Orleans,  que 
permanecía  invisible  para  todo  el  mundo,  le  invita 
á  ceñirse  la  corona  que  acababa  de  arrancar  el  pue- 

blo de  las  sienes  de  Carlos  X;  pero  viendo  la  per- 
plejidad del  duque,  hace  que  Mr.  Thiers  redacte,  y 

publica  el  30  en  todos  los  periódicos,  una  especie 
de  proclama  en  favor  del  duque  de  Orleans,  reúne 
á  cuarenta  y  cuatro  diputados  en  el  palacio  Borbon, 
y  allí,  bajo  su  presidencia  se  confiere  al  principe  la 
tenencia  general  del  reino:  doce  miembros  de  la 
reunión  pasan  al  punto  á  Neuilly  para  comunicarle 
el  resultado  de  la  deliberación,  y  entonces  solo  se 
decide  el  duque  de  Orleans  á  pasar  el  Rubicon; 
abraza  á  su  mujer  y  á  sus  hijos,  parte  á  pié  acom- 

pañado de  un  ayudante  de  campo,  llega  á  las  once 
de  la  noche  al  palacio  real  y  envía  en  el  acto  á  Mr. 
Laffitte  una  comunicación  anunciándole  su  llegada 

y  su  aceptación:  al  dia  siguiente  se  reúnen  de  nue- 
vo los  diputados  en  el  palacio  Borljon  en  número 

de  ochenta  y  nueve:  Mr.  Guizot  redacta  un  mensa- 
je, se  levanta  la  asamblea  y  se  dirigen  en  cuerpo  al 

palacio  real,  hiriéndose  entonces  Mr.  Laffitte  al 
saltar  una  barricada:  el  7  de  agosto,  después  de 
dos  dias  de  deliberación,  declara  la  cámara  por  una 
mayoría  de  219  votos  contra  33  vacante  el  trono 
de  liecho  y  de  derecho,  invita  al  teniente  general  á 
jurar  las  cláusulas  de  la  nueva  carta,  y  á  tomar  el 
título  de  rey  de  los  franceses:  la  cámara  de  los  pa- 

res se  adhiere  á  esta  manifestación  en  el  mismo  dia, 

y  la  sesión  de  coronación  del  9  consuma  la  revolu- 
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cion  y  colma  todos  los  deseos  del  leal  banquero: 
nombrado  Mr.  Laffitte  presidente  del  ministerio  del 
3  de  noviembre,  cuyo  cargo  aceptó  con  bastante 
repugnancia,  formuló  delante  de  las  cámaras  su 
programa  de  gobierno  en  los  siguientes  términos: 
"Todo  el  mundo  sabia,  dijo  aludiendo  á  la  admi- 

nistración pasada,  que  debia  mantenerse  en  cierto 
punto  la  revolución  de  1830,  y  que  era  preciso  unirá 
la  dignidad  la  moderación,  para  captarse  el  asenti- 

miento de  Europa;  sobre  este  partícula^  todos  es- 
taban de  acuerdo,  porque  no  habia  en  el  consejo 

sino  hombres  sensatos  y  prudentes;  pero  disentían 
sobre  la  manera  de  apreciar  y  dirigirla  revolución, 
no  creyendo  nadie  que  pudiera  degenerar  tan  pron- 

to en  anarquía,  y  que  fuera  preciso  precaverse  tan 

pronto  contra  ella."  De  este  programa  resultaba 
que  el  ministro  Laffitte  se  proponía  marchar,  dan- 

do una  mano  á  los  innovadores,  y  la  otra  á  los  con- 
servadores, es  decir,  adoptaba  un  sistema  que  era  el 

verdadero  justo  medio  entre  el  progreso  y  el  "statu 
quo,"  la  represión  y  la  propaganda ;  pero  Mr.  Laf- 
fite  que  habia  querido  de  buena  fe  contentar  á  todo 
el  mundo,  uo  satisfizo  á  nadie,  y  su  posición  en  las 
cámaras  se  hizo  cada  vez  mas  crítica  y  embarazo- 

sa, siendo  constantemente  blanco  de  los  ataques  de 

la  izquierda  que  le  acusaba  de  indeciso  y  poco  de- 
mócrata, y  de  la  derecha  que  reclamaba  enérgica- 

mente medidas  represivas  contra  la  intervención  de 
las  masas  en  los  asuntos  del  estado,  y  una  gerarquía 
administrativa  mas  regular  y  mejor  combinada:  no 
pudiendo  Laffitte  vencer  tantas  dificultades  se  re- 

solvió á  renunciar  su  espinoso  cargo,  si  bien  algu- 
nos creen  que  el  verdadero  motivo  que  le  obligó  á 

dar  este  paso,  fué  el  no  haberle  dado  conocimiento 
de  ciertas  notas  diplomáticas  relativas  a  la  inter- 

vención del  Austria  en  Italia:  cuando  Mr.  Laffitte 
salió  del  ministerio,  se  vio  arruinado:  la  revolución 

de  julio  habia  dado  ya  un  golpe  funesto  á  su  crédi- 
to; su  entrada  en  los  negocios  que  le  obligó  á  aban- 

donar su  casa  de  comercio,  consumó  su  pérdida; 
depositario  de  sumas  considerables,  se  viú  acome- 

tido de  acreedores  que  reclamaban  urgentemente  el 
reintegro  de  sus  capitales:  en  posición  tan  doloro- 
sa,  Mr.  Laffitte  se  dedicó  esclusivamcnte  á  la  liqui- 

dación de  sus  cuentas;  pagó  50  millones  despoján- 
dose de  todos  sus  bienes,  y  para  satisfacer  á  las 

exigencias  del  Banco  anunció  la  venta  de  su  casa, 
de  aquella  misma  casa  que  habia  sido  el  primer  asi- 

lo de  la  revolución  ¡pero  conmovida  la  Francia  con 
esta  catástrofe,  aseguró  á  Mr.  Laffitte  la  posesión 
de  su  finca  por  medio  de  una  suscricion  nacional: 
desde  entonces  Mr.  Laffitte,  separándose  poco  á 
poco  de  sus  afecciones  antiguas,  trató  de  volver  á 
las  primeras  faenas  de  su  vida:  después  de  haber 
contribuido  á  formar  el  crédito  público  en  tiempo 
de  la  Restauración,  se  consagró  esclusivamcnte  á 
formar  el  crédito  privado,  y  liquidando  todas  sus 
cuentas  y  reponiendo  su  casa,  fundó  en  1831  esa 
caja  de  ahorros  que  será  considerada  siempre  como 
una  de  las  mas  útiles  creaciones  de  la  época:  al 
abrirse  la  legislatura  de  1844  ocupó  por  breve  tiem- 

po la  silla  de  la  presidencia  por  ser  el  de  mas  edad 
de  todos  los  diputados;  pero  en  26  de  mayo  del 

Tomo  IV. 

mismo  año  murió  después  de  una  corta  enfermedad, 
dejando  una  hija  casada  con  el  príncipe  de  la  Mos- 

kowa,  hijo  mayor  del  mariscal  Is'ey. LAPITAU  (elp.vdre):  jesuíta  misionero,  nació 
en  Burdeos,  murió  en  1740,  fué  empleado  durante 
muchos  años  en  las  mi.siones  del  Canadá:  publicó: 

"Costumbres  de  los  salvajes  americanos,  compara- 
das con  las  costumbres  de  los  tiempos  primitivos," 

1723,  2  vol.  en  4.°;  "Historia  de  los  descubrimien- 
tos y  conquista  de  los  portugueses  en  el  Nuevo 

Mundo,"  Paris,  1733,  2  vol.  en  4.° — Hubo  otro 
Lafitau,  pariente  del  anterior  que  nació  en  1685, 
y  murió  en  1764 ;  fué  obispo  de  Sisteron,  y  escribió 
contra  los  jansenistas. 
LAFONT  (José  de):  autor  dramático;  nació 

en  Paris  en  1686,  murió  en  1725;  dio  al  teatro 

francés  cuatro  piezas:  "Danae  ó  Júpiter  Crispin; 
El  Naufragio  ó  la  Pompa  fúnebre  de  Crispin;  El 

Amor  vengado,  y  Los  tres  hermanos  rivales,"  pu- blicadas en  1713. 

LA  FONTAINE  (Juan):  el  primer  fabulista 
francés,  nació  en  1621,  en  Chateau-Thierry,  murió 
en  1695;  fué  hijo  de  un  fontanero:  su  infancia  no 
ofrece  nada  de  notable,  y  hasta  la  edad  de  22  años 
uo  empezó  á  mostrar  añcion  á  la  poesía,  oyendo 
leer  una  oda  de  Malherbe:  queriendo  su  padre  darle 
un  estado,  dimitió  su  destino  en  su  favor  y  lo  casó 
al  mismo  tiempo;  pero  La  Fontaine,  dotado  de  un 
carácter  apático  é  indiferente  á  todo,  abandonó  el 
destino  y  su  casa  para  entregarse  con  mas  libertad 
á  los  placeres  y  á  la  poesía:  habiendo  llamado  al- 

gunas de  sus  poesía.s  la  atención  de  la  duquesa  de 
Bouillon,  cjue  se  iallaba  en  Chateau-Thierry,  lo 
admitió  en  su  compañía,  y  lo  llevó  á  Paris  hacia 
1600:  allí  encontró  poderosos  protectores,  entre 
otros,  el  superintendente  Fouquet,  á  quien  fué  fiel 
en  su  desgracia,  Enriqueta  de  Inglaterra,  el  prín- 

cipe de  Conde  y  el  duque  de  Borgoña ;  sin  embargo, 
jamas  obtuvo  los  favores  de  Luis  XIV:  fueron  ami- 

gos suyos  Racine,  Moliere,  Bernier,  la  señorita  de 
La  Fayette,  y  sobre  todo  madama  de  La  Sabliere, 
en  cuya  compañía  vivió  20  años,  exento  de  todo 
cuidado,  y  por  último  madama  de  Hervart,  que  lo 
admitió  en  su  casa  después  de  la  muerte  de  La  Sa- 

bliere: en  los  últimos  años  de  su  vida,  se  arrepintió 
de  sus  pasados  estravíos,  y  á  instancias  de  su  con- 

fesor, se  decidió  á  suprimir  algunas  de  sus  obras: 
en  1684  fué  recibido  en  la  Academia  francesa:  las 
primeras  obras  que  pulilicó  La  Fontaine,  fueron  los 

"Cuentos"  (1664),  esos  poemitas,  en  los  cuales  se 
ofende  frecuentemente  á  la  moral  y  á  la  decencia,  y 
en  su  mayor  parte  son  imitaciones  del  Ariosto  de 
Bocado  y  de  Maquiavelo :  no  comenzó  á  publicar  sus 
fáljulas  hasta  1668 ;  estas  fáljulas,  que  todo  el  mun- 

do sabe  de  memoria,  son  notables  por  la  sencillez  de 
su  estilo,  por  cierto  candor  y  delicadeza  que  le  han 
valido  el  sobrenombre  de  "Inimitable."  Se  conservan 
también  de  La  Fontaine  algunas  elegías,  siendo  ad- 

mirable la  que  escribió  soljre  la  desgracia  de  Fou- 
quet; comedias,  dos  óperas,  un  poema  intitulado: 

"Psiquis"  y  baladas:  seria  imposible  enumerar  to- 
das las  ediciones  que  cuentan  sus  fábulas:  una  de 

las  mejores  es  la  de  Walkenaer  con  comentarios,  6 
75 
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vol.  en  8.°,  1822  y  1821;  el  editor  ha  publicado 
aparte  una  "Historia  de  la  vida  y  de  las  obras  de 
La  Fontaine,"  1820  y  1824:  Champfort  ha  publi- 

cado un  "Elogio  de  La  Fontaine,"  y  notas  sobre sus  fábulas. 
LA  FONTAINE  (Augusto)  :  novelista  alemán, 

nació  en  Brunswick  en  1756,  de  una  familia  de  re- 
fugiados franceses,  murió  en  Halle  en  1833:  fué  hi- 

jo de  un  maestro  de  pintura:  estudió  la  teología  en 
HelmstaBdt;  en  1786  fué  preceptor  de  los  hijos  de 
un  general  prusiano,  por  cuya  mediación  obtuvo  la 
plaza  de  capellán  de  regimiento;  bajo  este  título 
pasó  con  los  prusianos  á  Champaña  (1792),  y  des- 

pués fijó  su  residencia  en  Halle,  donde  el  rey  de 
Prusia  le  dio  una  canougía,  y  donde  se  entregó  en- 

teramente á  la  literatura:  fué  uno  de  los  novelistas 
mas  fecundos  de  Alemania:  sus  obras  presentan 
una  pintura  fiel  de  la  sociedad,  y  una  moral  pura; 
pero  en  todas  ellas  se  observa  una  marcha  demasia- 

do uniforme:  entre  sus  novelas  son  notables:  "Blan- 
ca y  Mina;  Los  sistemas  de  moral;  Rafael;  Carlos 

y  Emma;  Emilia;  "Walther;  El  hombre  singular; 
La  familia  de  Halden;  Los  cuadros  de  familia," 
&c. :  la  mayor  parte  han  sido  traducidos  al  francés 
por  Mr.  de  Moutolicu. 
LA  FORCÉ  (Santiago  Nompar  de  Caümoxt, 

DUQUE  de):  par  y  mariscal  de  Francia,  nació  hacia 
1559,  murió  en  1652;  era  hijo  de  Francisco  de  Cau- 
mont,  que  fué  asesinado  en  la  jornada  de  San  Bar- 

tolomé: el  joven  La  Forcé  se  libró  de  la  muerte 
por  una  especie  de  milagro,  permaneciendo  oculto 
entre  su  familia  hasta  el  momento  en  que  Enrique 
IV  se  puso  á  la  cabeza  de  los  fxotestantes:  afilió- 

se entonces  bajo  las  banderas  de  este  príncipe,  se 
distinguió  en  varias  ocasiones  y  fué  uno  de  los  pri- 

meros en  reconocer  á  Enrique  por  soberano:  al  ad- 
venimiento de  Luis  XIII,  La  Forcé  se  unió  á  los 

descontentos,  pero  no  tardó  en  volver  á  la  gracia 
del  soberano,  que  le  nombró  mariscal:  enviado  al 
Piamonte,  tomó  á  Saluces  en  1630,  derrotó  á  los 
españoles  en  Carinan,  atacó  á  Luneville  (1634), 
se  apoderó  de  La  Motte  y  de  Spiro,  haciendo  pri- 

sionero al  general  austríaco  Colloredo. — Armando 
de  La  Forcé,  hijo  del  anterior,  fué  nombrado  ma- 

riscal de  Francia  después  de  su  padre,  y  murió  en 
1675  cerca  de  los  90  años  de  edad. 
LA  FORCÉ  (Carlota  Rosa  de  Crumoxt  de): 

nieta  de  Santiago  La  Forcé,  nació  en  1650,  murió 
en  1724  á  los  74  años  de  edad,  dejando  algunas 
poesías  y  novelas  ingeniosas,  en  las  que  la  historia 
se  halla  mezclada  con  la  ficción :  las  principales  son : 

"Historia  secreta  del  duque  de  Borgoña,  1694; 
Historia  secreta  de  María  de  Borgoña,  1712:  His- 

toria de  Margarita  de  Valois,  1696;  Historia  se- 
creta de  Catalina  de  Borbon,  duquesa  de  Bar,  con 

las  intrigas  de  los  reinados  de  Enrique  III  y  de 
Enrique  I  \^,  17  03;- Gustavo  Vassa,  1698:  Las  Ha- 

das, cuentos  de  cuentos,  1692." 
LA  FORCÉ  (PiGANioi,  de):  (véase  Piganiol.) 
LA  FORGE:  médico.  (Véase  Dei.afoege.) 
LAFOSSE  (Carlos  de)  :  pintor,  nació  en  Paris 

en  1640,  murió  en  1716;  tuvo  por  maestro  á  Le- 
brun ;  pasó  á  Roma  y  Venecia  donde  se  perfeccio- 

nó en  su  arte  y  volvió  en  seguida  á  su  patria:  ha 
pintado  la  cúpula  del  Cuartel  de  los  Inválidos,  así 
como  las  cuatro  pechinas  de  la  cúpula  que  repre- 

sentan á  los  cuatro  evangelistas,  y  en  Versalles  la 
bóveda  de  la  Capilla,  así  como  los  techos  de  las  sa- 

las del  Trono  y  de  Diana :  sus  cuadros  mas  notables 

son  "El  casamiento  de  Adam;  El  casamiento  déla 
Virgen;  Moisés  librado  de  las  aguas;  El  Rapto  de 

Proserpina."  En  el  museo  de  Madrid  se  conserva 
un  cuadro  de  este  pintor  que  representa  á  Acis  y 
Galatea. 

LAFOSSE  (Antonio  de)  :  poeta  dramático,  so- 
brino del  pintor  Carlos  Lafosse,  nació  en  Paris  en 

1653,  murió  en  1708;  siguió  en  calidad  de  secre- 
tario al  joven  marqués  de  Crequí  que  murió  eu  la 

batalla  de  Luzzara  (1702;  llevó  su  corazón  á  Pa- 
ris y  dedicó  á  su  muerte  versos  que  respiran  una 

melancólica  dulzura:  se  conservan  de  él  cuatro  tra- 

gedias; la  mejor  es,  "Manlio  Capitolino,"  la  cual 
está  imitada  de  la  conjuración  de  Venecia,  de  Ot- 
way:  las  obras  de  Lafosse  han  sido  publicadas  en 
2  vol.  en  12.»,  Paris,  1747. 
LAFOSSE  (Esteban  Guillermo  y  Felipe  Es- 

teban) :  nombre  de  dos  sabios  médicos  veterinarios 
del  siglo  XVIII,  padre  é  hijo,  que  han  escrito 
obras  muy  vitiles  relativas  á  su  arte,  debemos  ci- 

tar; "Guia  del  mariscal,  Paris,  1766;  curso  de  hi- 
piátrica,  1774;  diccionario  razonado  de  hipiátrica, 

1785,  2  vol.  en  4.° LAFRIA:  sobrenombre  de  Diana  entre  los 

aqueos :  tenia  un  templo  bajo  este  nombre  en  la  cin- 
dadela de  Patria,  ciudad  de  la  Acaya :  su  estatua  era 

de  oro  y  de  marfil,  y  representabaá  la  diosa  vestida 
de  cazadora,  obra  de  dos  famosos  estatuarios  de 
Naupacta,  Menechmus  y  Sóidas,  tan  antiguos  como 
Canaco  de  Sicione  y  como  Callón  de  la  isla  Egina: 
se  cree  que  este  sobrenombre  de  Diana  debe  su 
origen  á  Lafrio,  hijo  de  Delfo  y  nieto  de  Castalio, 
que  dedicó  la  estatua  á  esta  diosa. 
LAFUENTE  (D.  Modesto):  conocido  en  sus 

escritos  satíricos  con  el  seudónimo  de  Fr.  Gerun- 

dio: nació  en  1.°  de  mayo  de  1806  en  Revanal  de 
los  Caballeros,  obispado  de  León,  partido  y  á  me- 

dia legua  de  Cervera  de  Pisuerga,  en  cuya  villa 
ejercía  su  padre  con  grande  aceptación  la  profesión 
de  médico:  allí  estudió  gramática  latina,  y  fueron 
tan  rápidos  los  progresos  qae  hizo  en  el  estudio  de 
la  lengua  del  Lacio,  que  á  la  edad  de  13  años  sa- 

lió á  continuar  los  estudios  de  filosofia  y  teología 
en  León,  pasando  después  á  Santiago,  en  cuya  uni- 

versidad cursó  algunos  años  de  leyes  y  graduán- 
dose mas  adelante  de  bachiller  en  teología  en  la 

de  Valladolid:  eu  1830  fué  nombrado  biblioteca- 

rio y  profesor  de  retórica  en  el  colegio  de  Astor- 
ga,  donde  desempeñó  sucesivamente  varias  cáte- 

dras de  filosofia  y  de  teología  que  ganó  por  oposi- 
ción: el  año  de  1836  fué  nombrado  secretario  de 

la  junta  diocesana  de  León,  y  el  37  oficial  prime- 
ro del  gobierno  político  de  dicha  provincia;  mas 

ya  eu  aquella  época  había  empezado  á  publicar  el 

periódico  festivo  titulado:  "Fr.  Gerundio,"  que 
de.spues  habia  de  hacerse  tan  célebre  en  España- 
en  América  y  en  el  estranjero,  y  habiendo  comen. 
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zado  desde  luego  á  manifeatar  uua  independencia 
no  común  como  escritor,  el  gobierno  cuyos  actos 
administrativos  censuraba  en  un  estilo  que  se  hizo 
luego  notar  por  su  originalidad,  le  declaró  bien 
pronto  cesante  del  destino  que  desempeñaba,  cir- 

cunstancia que  si  bien  pudo  por  el  pronto  perjudi- 
carle en  sus  intereses,  contribuyó  no  poco  á  su  bien- 
estar y  a  su  reputación  de  escritor  satírico,  por- 

que desembarazándole  de  toda  otra  ocupación,  le 
dio  mas  espacio,  y  sobre  todo  mas  holgura  y  des- 

ahogo para  desplegar  todas  las  dotes  de  su  inge- 
nio y  echar  mano,  siempre  que  á  su  asunto  conve- 
nia, del  tosoro  inagotable  de  sus  chistes:  los  escri- 

tos de  "Fr.  Gerundio"  circulaban  ya  con  crédito 
por  toda  España,  la  suscricion  era  numerosa,  y  en 
Madrid  se  leian  con  avidez:  esta  justa  celebridad 
que  acompañaba  al  nombre  de  Lafuente,  unida  al 
desaire  del  gobierno,  hizo  que  el  festivo  escritor 
fuese  solicitado  por  corporaciones  y  particulares 
que  se  disputaban  la  primacía  en  llevarle  á  su  la- 

do: la  diputación  provincial  de  León  le  nombró 
jefe  de  su  sección  de  contabilidad,  la  de  Cáceres 
le  envió  su  nombramiento  de  secretario,  al  propio 
tiempo  que  recibía  invitaciones  y  ofrecimientos 
de  la  corte,  ya  del  ministro  de  hacienda,  ya  de  em- 

presas literarias:  movido  por  todo  género  de  invi- 
taciones, se  resolvió  el  señor  Lafuente  á  trasladar- 

se á  Madrid,  lo  cual  verificó  en  mayo  de  1838;  pe- 
ro desde  luego  miró  la  corte  mas  como  un  punto 

céntrico  á  propósito  para  ensanchar  con  facilidad 
la  esfera  de  sus  conocimientos,  y  observar  mas  de 
cerca  los  hombres  y  la  marcha  de  los  sucesos  po- 

líticos para  poder  juzgarlos  mejor,  que  como  cam- 
po en  que  pudiera  prosperar  como  empleado,  y 

apreciando  en  mas  la  reputación  de  escritor  que 
en  un  año  habla  sabido  conquistar  desde  un  pue- 

blo subalterno  de  provincia,  que  Aiantos  ofreci- 
mientos y  partidos  se  le  hacían,  renunció  todos  sus 

destinos  y  se  decidió  á  continuar  en  Madrid  solo 
y  sin  colaborador  alguno,  su  ya  célebre  publicación 

del  "Fr.  Gerundio,"  dando  dos  números  por  sema- 
na: esta  celebridad  fué  creciendo  de  un  modo  has- 

ta entonces  desconocido,  y  la  suscricion  al  "Fr.  Ge- 
rundio," puede  asegurarse  que  ha  sido  la  mas  nu- 

merosa que  se  ha  conocido  en  España:  algunos  han 
tachado  de  demasiado  sencillo  el  estilo  que  el  señor 
Lafuente  empleó  en  sus  capilladas  (tal  era  el  nom- 

bre que  daba  á  los  números  de  su  periódico),  sin 
conocer  que  esto  mismo  constituía  su  mérito  princi- 

pal, puesto  que  no  era  otro  el  objeto  que  su  autor  se 
proponía  que  el  de  difundir,  como  difundió,  sus  doc- 

trinas entre  todas  las  clases  déla  sociedad,  ponién- 
dolas al  alcance  de  todas  las  inteligencias;  así  es 

que  sus  escritos  eran  leídos  hasta  por  el  mas  rudo 
labriego,  siendo  de  notar  que  pocas  veces  dejaba  de 
comprender  las  mas  ingeniosas  reticencias  del  au- 

tor: he  aquí  también  el  origen  de  esa  inmensa  po- 
pularidad, que  adquirió  el  Sr.  Lafuente  hasta  en 

las  mas  reducidas  aldeas  de  España,  haciéndose 
proverbiales  los  nombres  de  Fr.  Gerundio  y  de  Ti- 

rabeque, personajes  fantásticos  que  muchos  han 
tenido  por  verdaderos  hasta  el  punto  de  venir  es- 
presamente  á  la  corte  algunas  personas  que  desea- 

ban conocer  al  erudito  fraile  y  al  socarrou  de  su 
lego:  prolijo  seria  enumerar  aquí  las  ovaciones  y 
obsequios  que  ha  recibido  en  todas  partes  el  festi- 

vo escritor  de  Fr.  Gerundio,  especialmente  en  el 

viaje  que  hizo  el  año  de  1841  al  Mediodía  de  Es- 
paña; viaje  que  puede  llamarse  verdaderamente 

triunfal,  pues  el  entusiasmo  de  muchos  pueblos  por 
donde  transitaba  llegó  hasta  el  estremo  de  recibir- 

lo con  repique  general  de  campanas,  iluminacio- 
nes y  serenatas,  siendo  ademas  felicitado  por  todas 

las  corporaciones,  así  diputaciones  como  ayunta- 
mientos y  cuerpos  de  milicia  nacional:  hasta  en  Gi- 

braltarcon  ser  un  pueblo  estranjero,  recibió  inequí- 
vocas pruebas  de  consideración  y  de  aprecio,  sien- 

do posteriormente  obsequiado  con  iguales  demos- 
traciones, en  Toledo,  Zaragoza,  Provincias  vascon- 

gadas, Valladolid,  Falencia  y  León,  falicitaciones 
y  obsequios  que  en  algo  compensaban  los  muchos 
sinsabores  y  persecuciones  que  le  atrajeron  sus  es- 

critos: en  el  mismo  año  de  1841  emprendió  un 
viaje  á  Francia,  Bélgica,  Holanda  y  Alemania, 
viaje  que  no  fué  perdido  para  los  amantes  de  las 
letras,  porque  tuvo  por  resultado  la  publicación  de 
una  obra  interesante  y  curiosa,  donde  da  á  cono- 

cer á  sus  compatriotas  de  una  manera  sencilla,  pe- 
ro exacta,  los  monumentos,  la  historia,  los  usos  y 

costumbres  de  los  pueblos  y  países  que  ha  recorri- 
do: agotada  la  primera  edición  de  esta  obra,  hizo 

su  autor  otra  de  lujo,  corregida,  adicionada  é  ilus- 
trada con  muchos  grabados:  no  nos  parece  ocioso 

decir  que  los  tomos  de  capilladas  forman  16  grue- 
sos volúmenes,  y  que  mas  de  15.000  se  han  distri- 

buido por  las  Antillas  españolas,  habiéndose  he- 
cho de  ellas  traducciones  en  Francia,  Inglaterra, 

Alemania  y  otros  países:  en  noviembre  del  año  de 

1845  empezó  el  Sr.  Lafuente  á  publicar  el  "Tea- 
tro social  del  siglo  XIX,"  obra  á  la  que  preside 

un  pensamiento  altamente  filosófico  y  moral,  pues- 
to que  en  ellos  se  propuso  el  autor  describir  las  es- 

cenas del  gran  teatro  de  este  siglo,  y  como  él  mis- 
mo dice  en  la  portada  de  su  libro; 

Corregir  las  costumbres  deleitando, 
Casi  siempre  riendo, 
Focas  veces  llorando. 

Al  terminar  el  segundo  tomo  interrumpió  el  Sr. 
Lafuente  esta  obra  para  ocuparse  en  un  trabajo 

mas  arduo,  pero  también  de  mayor  utilidad  públi- 
ca, como  lo  es  escribir  la  historia  general  de  Es- 

paña desde  los  tiempos  mas  remotos  hasta  nuestros 
dias:  sabemos  que  el  Sr.  Lafuente,  con  una  labo- 

riosidad incansable  consagra  muchas  horas  del  dia 
á  su  penosa  tarea,  y  resuelto  á  llevarla  á  cabo,  no 

perdona  medio  ni  sacrificio  á  fin  de  vencer  las  in- 
mensas dificultades  que  ofrece  una  obra  de  este  gé- 

nero en  España :  recientemente  ha  hecho  un  viaje 
á  Cataluña  con  objeto  de  examinar  los  muchos  y 

preciosos  documentos  que  encierra  el  riquísimo  ar- chivo de  la  corona  de  Aragón. 

LA  GALISSONNIERE  (el marques  de):  te- 
niente general  de  los  ejércitos  navales  de  Francia, 

nació  en  1693,  en  Rochefort,  fué  nombrado  en 
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1745  gobernador  general  del  Canadá,  y  supo  con- 
cillarse la  estimaciou  y  el  afecto  de  todos  los  habi- 

tantes de  aquella  comarca:  en  l*i56  Luis  XV  le 
confió  el  mando  de  la  escuadra  destinada  á  operar 
contra  los  ingleses  en  el  Mediterráneo;  derrotó 
completamente  al  almirante  Byng,  delante  de  la 
isla  de  Menorca;  pero  le  arrebató  la  muerte  el  26 
de  octubre  del  mismo  año. 
LA  GARDE  (Antonio  Escalin  des  Aimap.s, 

BARÓN  de)  :  nació  de  una  familia  oscura  en  el  pue- 
blo de  La  Garde,  eu  el  Delfiuado,  hacia  el  año 

1498,  murió  en  1578;  fué  primeramente  mozo  de 
servicio  en  un  regimiento,  y  subió  por  su  buena  con- 

ducta, inteligencia  y  valor  hasta  los  primeros  gra- 
dos, sirviendo  con  igual  distinción  por  tierra  y  por 

mar:  concluyó  el  tratado  de  alianza  ofensiva  y  de- 
fensiva entre  Francisco  I  y  la  república  de  Yenecia 

contra  Carlos  V:  empleado  por  Francisco  I  como 
embajador  en  la  corte  de  Solimán  II,  desempeñó 
su  misión  con  suma  habilidad. 

LA  GARDIE:  familia  ilustre  de  Suecia,  oriun- 
da de  Francia;  Pontus  de  La  Gardie  nació  en  Fran- 

cia, pasó  al  servicio  de  Dinamarca  después  de  ha- 
ber hecho  sus  primeras  campañas  á  las  órdenes  de 

los  guerreros  mas  afamados  que  contaba  la  nación 
francesa  en  el  siglo  XVI:  eu  1565  fué  hecho  pri- 

sionero eu  uua  guerra  de  Dinamarca  contra  la  Sue- 
cia, y  agradecido  al  buen  trato  que  recibió  de  los 

suecos,  se  quedó  al  servicio  de  su  rey  Erico  XIV, 
y  llegó  hasta  el  grado  de  feldmariscal. — Su  hijo, 
Jacobo  de  La  Gardie,  general  de  las  tropas  suecas 
en  el  reinado  de  Carlos  IX,  sometió  gran  parte  del 
imperio  moscovita:  en  las  guerras  de  Gustavo  Adol- 

fo, succesor  de  Carlos  IX,  Jacobo  de  La  Garde  no 

hizo  mas  que  aumentar  su  reputación  de  hábil  ge- 
neral: después  de  la  muerte  de  Gustavo  ( 1633),  fué 

uno  de  los  tutores  de  la  reina  joven  Cristina. — 
Magnus  Gabriel  de  La  Gardie,  hijo  de  Jacobo,  go- 

zó del  mas  alto  favor  por  parte  do  Cristina,  y  aun 
se  dice  que  esta  princesa  se  hubiera  casado  con  él 
sin  las  vivas  representaciones  del  canciller  Oxens- 
tiern:  eu  1642  le  nombró  embajador  en  Francia,  y 
puso  á  su  diísposicion  una  comitiva  de  250  perso- 

nas; á  su  regreso  lo  casó  con  su  prima,  la  princesa 
de  Eufrosiua,  hermana  del  príncipe  Carlos  Gusta- 

vo (después  Carlos  X):  tantos  favores,  escitaron 
la  envidia  y  la  odiosidad  de  los  cortesanos;  sin  em- 

bargo, La  Gardie  conservó  su  privanza  durante  el 
reinado  de  Carlos  X  que  le  nombró  canciller;  pe- 

ro en  el  de  Carlos  XI  cayó  en  completa  desgracia 
(1680),  fueron  confiscados  todos  sus  bienes  y  mu- 

rió en  la  indigencia  en  1682:  eu  1672  habia  acon- 
sejado contraer  con  la  Francia  una  alianza  que  no 

fué  venturosa;  algunos  historiadores  dan  este  he- 
cho como  causa  de  su  desgracia.  La  Gardie  prote- 
gió á  los  sabios  y  á  los  literatos. 

LAGENIE:  provincia  de  Irlanda.  (VéaseLEiNs- 
TER.) 

LAGHMAN:  provincia  de  Afghanistan.  (Véa- 
se LOUGMAN.) 
LAGIDES:  dinastía  egipcia  que  tuvo  por  jefe 

á  Tolomeo,  hijo  de  Lago,  general  de  Alejandro; 
reinó  en  Egipto  desde  la  muerte  de  Alejandro  has- 

ta la  reducción  de  aquel  pais  en  provincia  romana 
(30  años  antes  de  Jesucristo),  durante  293  años. 
(Véase  Egipto  yTolosteo.) 
LAGNIEU:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Ain,  á  5i  leguas  de  Belley,  y  á  igual  distancia 
S.  S.  E.  de  Bourg;  está  situada  cerca  de  la  mar- 

gen derecha  del  Ródano;  población  2.252  hab. ; 
esta  ciudad  pertenecía  en  1200  á  la  casa  de  Co- 
ligny,  y  depeudia  del  marquesado  de  San  Sorlin,  en 
seguida  pasó  á  otras  familias  nobles,  y  finalmente, 
en  1571  fué  dada  en  infantazgo  á  la  rama  de  los 
duques  de  Nemours. 
LAGNI:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Sena  y  Marne,  á  2|  leguas  S.  O.  de  Meaux,  y  á  7 
X.  de  Meluu;  está  situada  eu  posición  amena,  en 
la  margen  izquierda  del  Marne  que  se  pasa  sobre 
un  puente:  es  patria  de  Pedro  Dorgemont;  pobla- 

ción 1.753  hab.:  los  normandos  la  saquearon  en  el 

siglo  IX,  y  habiéndose  apoderado  de  ella  los  ingle- 
ses eu  1358,  dejaron  por  gobernador  aun  tal  Lacri- 

gne,  que  gobernó  á  los  habitantes  con  la  mayor  ti- 
ranía ;  pero  sometida  por  los  partidarios  del  conde 

de  Armañac  en  1418,  los  habitantes  de  esta  ciu- 
dad, persiguiendo  á  los  del  duque  de  Borgoña,  lle- 

gaban hasta  las  puertas  de  Paris,  cometiendo  las 
mayores  crueldades  con  las  mujeres  y  niños:  en  el 
reinado  de  Francisco  I  se  revolucionaron  sus  habi- 

tantes con  motivo  de  las  desavenencias  ocurridas 

entre  el  abad  de  Lagny  y  sus  monjes:  el  mariscal 
de  Loges  sometió  á  los  rebeldes;  pero  su  tropa  co- 

metió eu  esta  población  los  mayores  escesos,  por 
cuya  causa  antes  de  la  revolución,  causaba  horror 
en  esta  ciudad  el  nombre  de  Lorges. 
LAGO:  padre  de  Tolomeo  Soter,  fundador  del 

reino  griego  de  Egipto,  era  un  macedonio  oscuro, 
cuya  esposa  fué,  según  se  dice,  seducida  por  Filipo, 
que  hubo  de  fila  á  Tolomeo:  sea  de  esto  lo  que 
quiera.  Lago  educó  á  Tolomeo  como  á  su  propio 
hijo. 

LAGO  (María  de):  hija  de  D.  Juan  y  de  D.' 
Catalina  de  Coello,  entrambos  de  antiguas  y  distin- 

guidas familias:  nació  en  Madrid  y  casó  con  Fran- 
cisco de  Vargas,  regidor  y  alcaide  de  los  reales 

alcázares  de  esta  villa  por  D.°  Juana  la  Loca  y  D. 
Carlos  I,  y  se  hizo  muy  célebre  en  tiempo  de  las 
comunidades  de  Castilla,  por  el  valor  con  que  sos- 

tuvo los  intereses  del  rey:  halláliase  sn  esposo  en 
Alcalá  solicitando  socorros  con  que  poder  abaste- 

cer el  alcázar:  los  comuneros,  sabiendo  que  Fran- 
cisco Vargas  venia  con  ellos,  salieron  á  su  encuen- 

tro, y  desbarataron  la  fuerza  que  traia,  tan  comple- 
tamente, que  se  vio  precisado  á  volverse  á  Alcalá: 

entonces  atacaron  el  alcázar  y  comenzaron  á  mi- 
narle por  cuatro  partes:  D."  María,  con  la  poca 

gente  que  se  hallaba  en  él  de  guarnición,  le  defen- 
dió heroicamente,  causando  bastante  pérdida  al 

enemigo;  los  sitiadores  colocaban  delante  de  sí  á 

los  hijos  y  parientes  de  los  que  estaban  en  el  alcá- 
zar, creyendo  que  de  este  modo  se  retraerían  de 

defenderse  por  no  causarles  la  muerte ;  pero  no  por 

eso  peleaban  con  menos  ardor,  animados  y  ayuda- 
dos por  la  alcaldesa  en  persona:  requiriéronla  los 

contrarios  para  que  se  rindiese,  amenazándola  en  ca- 
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so  contrario  con  que  serian  muertos  ó  presos  cuan- 
tos intentasen  salir  ó  entrar  en  la  fortaleza,  á  lo 

cual  contestó:  "Que  trabajaban  en  balde  si  pensa- 
"bau  que  por  estar  ausente  el  alcaide,  ella,  ni  los 
"que  con  ella  estaban  hablan  de  hacer  cosa  con  que 
"manchasen  su  lealtad  y  la  de  sus  pasados,  ni  que 
"fuesen  en  deservicio  del  rey:  que  estuviesen  cier- 
"tos  que  todos  estaban  determinados  á  morir,  de- 
"fendiéndose  antes  que  cometer  semejante  traición ; 
"y  que  donde  ella  estaba  no  habla  de  hacer  falta  el 
"alcaide  su  marido." — Efectivamente  siguió  defen- 

diendo el  alcázar  con  gran  valor,  y  á  su  fidelidad 
y  energía  se  debió  el  que  se  mantuviese  en  favor 
de  Carlos  V. 

LAGO  Y  DANUBIO  (circulo  de),  en  alemán 

"Seeund-Donan:"  círculo  de  la  parte  S.  E.  del  gran 
ducado  de  Badén,  entre  los  41°  34'  y  los  48°  10' 
lat.  N.,  y  entre  los  11°  4T  y  los  13°  8'  long.  E.:  con- 

fina a!  N.  con  el  Wurtemberg,  al  S.  E.  con  el  la- 
go de  Constancia,  al  S.  con  la  Suiza,  al  O.  con  el 

círculo  de  Treisam  y  Wiesem  y  al  N.  O.  con  el  de 
Kinzig:  su  estension  de  E.  á  O.  es  de  18i  leguas, 
su  anchura  media  de  N.  a  S,  de  6|,  y  su  superficie 
de  9T  leguas  cuadradas:  su  suelo  es  montuoso,  y 
propio  para  el  cultivo  de  los  cereales  en  los  gran- 

des valles:  en  lo  interior  del  pais  hay  algunos  lagos, 
pequeños  estanques  y  muchísimas  fuentes  minera- 

les, aunque  ninguna  es  célebre  per  sus  virtudes:  en 
este  pais  se  cultiva  el  lino,  el  cáñamo  y  las  plantas 
oleaginosas:  el  vino  es  abundante,  pero  de  mediana 
calidad :  su  industria  es  poco  activa,  y  en  los  terri- 

torios montuosos  se  dedican  principalmente  los  ha- 
bitantes á  los  obrajes  de  paja  y  de  relojes  de  ma- 

dera: Constancia  es  la  capital  de  este  círculo,  que 
se  divide  en  16  partidos:  forma  parte  de  la  dióce- 

sis de  Constancia,  y  contiene  148.795  hab.,  católi- 
cos la  mayor  parte. 

LAGO.  (Véase  Pozo.) 
LAGOA  (Bahía):  véase  Lorenzo  Márquez. 
LAGONEGRO:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles, 

al  B.  de  Policastro;  tiene  5.000  hab.;  su  industria 
consiste  en  fábricas  de  paños  y  sombreros. 
LAGOR:  villa  de  Francia,  departamento  de  los 

Bajos  Pirineos,  á  21  leguas  S.  E.  de  Orthez,,y  á 
4|  N.  O.  de  Pau:  población  1.600  habitantes. 

*  LAGOS  (distrito  de)  ,  en  el  estado  de  Jalis- 
co: linda  al  E.  y  S.  E.  con  el  estado  de  Guanajuato, 

al  N.  E.  con  el  de  San  Luis  Potosí,  por  el  Ñ.  con 
Aguascalientes,  por  el  N.  O.  con  Zacatecas,  por  el 
O.  con  el  distrito  de  Guadalajara,  y  por  el  S.  O. 
y  S.  con  el  de  la  Barca:  está  comprendido  entre 

los  20°  50'. y  21°  48'  de  lat,,  y  los  2"  20'  y  3°  43'  de 
long.  O.  de  México.  Su  mayor  largo  de  N.  E.  á 
S.  O.  son  36  leguas,  contadas  desde  la  hacienda  de 
Matanzas,  en  los  límites  de  Guanajuato  y  San  Luis, 
hasta  el  distrito  de  Guadalajara:  mide  26  leguas  en 
su  mayor  ancho,  de  S.  E.  á  N.  O.,  desde  el  rancho 
de  San  Isidro,  límites  con  Guanajuato,  hasta  los 
con  Aguascalientes:  su  superficie,  582  leguas  cua- 

dradas. Está  dividido  en  tres  partidos;  Lagos,  Teo- 
caltiche  y  San  Juan  de  los  Lagos.  El  terreno  lo 
componen  espaciosas  llanuras,  interrumpidas  por 
la  sierra  de  Comanja,  prolongación  de  la  de  Gua- 

najuato, y  por  la  sierra  de  San  Martin,  ramal  de 
la  de  Nochistlan,  en  Zacatecas.  El  rio  principal  es 
el  Verde ;  pasa  por  la  hacienda  de  Ajojucar,  pueblo 
de  Tecualtitanejo,  hacienda  de  las  Juntas  y  pue- 

blo de  Jalostotitlan:  en  tiempo  de  lluvias  crece  es- 
traordinariamente.  El  rio  de  Lagos  nace  en  la  ha- 

cienda de  Ibarra,  y  es  confluente  del  Verde:  hay 
ademas  algunos  arroyos,  como  el  de  la  Sauceda,  y 
el  de  Vázquez  y  García.  La  población  del  distrito 
se  calcula  en  156.015  hab.,  repartidos  del  modo  si- 

guiente : 
Partidos. 

Lagos         '?9.59'I Teocaltiche         37.528 
San  Juan          38.950 

Suma       166.0'I5 

Contiene  el  distrito  una  ciudad,  3  villas,  16  pue- 
blos, una  congregación,  un  mineral,  54  haciendas, 

661  ranchos,  9  parroquias,  7  oficinas  de  rentas  na- 
cionales, 10  de  reutas  municipales,  15  escuelas  de 

primeras  letras,  5  administraciones  de  correos,  y 
15.993  fanegas  de  sembradura  de  maiz;  siendo  la 
fanega  que  se  usa,  dos  almudes  mayor  que  la  de  la 

capital. *  LAGOS:  partido  del  distrito  de  su  nombre, 
estado  de  Jalisco:  linda  al  E.  y  S.  E.  con  el  estado 

de  Guanajuato,  por  el  N.  E.  coa  el  de  San  Luis  Po- 
tosí, por  el  N.  con  Zacatecas  y  Aguascalientes,  por 

el  N.  O.  con  el  partido  de  Teocaltiche,  por  el  O. 
con  el  de  San  Juan  y  por  el  S.  con  el  distrito  de  la 
Barca.  La  mayor  parte  de  su  suelo  es  llano,  siendo 
sus  alturas  notables  las  de  la  sierra  de  Comanja, 
prolongación  de  la  de  Guanajuato.  Sus  habitantes 
son  79.597.  Las  poblaciones  sujetas  son: 

Lagos,  ciudad  y  cabecera. 
Moya. 
San  Juan  de  la  Laguna. 
San  Miguel  de  Buenavista. 
Comanja,  mineral. 
San  Antonio  de  Adobes. 
Encarnación,  villa. 

*  LAGOS  (San  Juan  de  los):  partido  del  dis- 
trito de  su  nombre,  estado  de  Jalisco.  Linda  por  el 

E.,  N.  E.  y  S.  E.  con  el  partido  de  Ijagos,  por  el  N. 
O.  con  el  de  Teocaltiche,  y  por  el  S.  y  S.  O.  con 
el  de  Tepatitlan,  distrito  do  la  Barca.  El  terreno 
es  algo  quebrado,  y  los  montes  producen  huisaches 
y  mezquites.  Población  38.950.  Le  pertenecen: 

San  Juan  de  los  Lagos,  villa  y  cabecera. 

Mesquitic. 
Jalostotitkn. 
Mitic. 
San  Nicolás. 
Teocualtitan. 
San  Gaspar. 

San'Miguel  el  Alto. 
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*  LAGOS:  ciudad,  cabecera  del  partido  y  dis- 
trito de  su  nombre,  estado  de  Jalisco.  Está  situada 

á  los  21°  15'  de  lat.  y  á  los  2°  44'  3"  de  long.  O. 
de  México:  altura  sobre  el  nivel  del  mar  2.318  va- 

ras: su  temperatura  en  el  mayor  rigor  del  invierno 

5°  termómetro  de  Reaumur;  en  el  mayor  calor  23°. 
La  audiencia  de  Guadalajara  mandó  en  5  de  enero 
de  1563,  para  favorecer  la  sujeción  de  los  indios 
chichimecas,  que  se  fundara  una  villa  con  el  nom- 

bre de  Santa  María  de  los  Lagos;  se  dio  la  comi- 
sión á  Francisco  Martel,  quien  fundó  la  población 

con  73  familias,  habiéndose  electo  los  primeros  al- 
caldes y  regidores  el  25  de  julio  del  mismo  año.  La 

ciudad  actual  tiene  ayuntamiento,juzgado  de  letras, 
administraciones  de  reutas  y  de  correos,  escuela  mu- 

nicipal, parroquia,  un  convento  de  mercenarios  y 
otro  de  religiosas  capuchinas.  Sus  habitantes  se  de- 

dican á  la  agricultura,  y  a  los  tejidos  de  lana  y  al- 
godón: población  9.128. 

*  LAGOS  (San  Juan  de  los):  villa,  cabecera 
del  partido  de  su  nombre,  estado  de  Jalisco.  Está 

situada  á  los  21°  O'  20"  de  lat.  y  3°  V  33"  de  long. 
O.  de  México.  La  población  está  construida  en  una 
hoya,  sobre  un  terreno  corto  y  desigual ;  las  calles 

son  angostas,  algunas  torcidas,  y  tiene  muchos  ca- 
llejones; la  forman  cuarenta  y  cinco  manzanas  de 

figura  irregular,  en  que  hay  treinta  y  dos  casas  de 
alto,  siendo  las  demás  bajas,  y  cinco  mesones.  Cuen- 

ta tres  plazas,  la  mayor  e's  un  cuadrado  de  60  varas 
por  lado,  plantada  de  fresnos:  cinco  templos,  la  par- 

roquia, el  santuario,  el  tercer  orden  de  San  Fran- 
cisco, el  hospital  y  el  Calvario,  capilla  bastante  pe- 

queña. Según  unas  noticias  que  tengo  á  la  vista — 
"El  santuario  donde  se  venera  una  imagen  de  la 
Sma.  Virgen,  bajo  la  advocación  de  la  Purísima, 
con  su  atrio  y  cementerio,  ocupa  uno  de  los  lados 
de  la  plaza  principal,  en  el  terreno  de  104|  de  N. 

E.  á  S.  O.,  y  S6  de  'N.  O.  á  S.  E.,  cuyo  terreno  es- tá mas  alto  en  algnuos  de  sus  lados  por  lo  desigual 
de  los  pisos  de  las  calles  que  comprende:  tiene  cua- 

tro entradas  de  gradas  para  subir  al  atrio,  tres  en 
dirección  á  otras  tantas  puertas  y  fachadas  princi- 

pal y  laterales  del  templo,  y  la  otra  llamada  entra- 
da de  peregrinos.  Las  tres  que  corresponden  á  las 

fachadas,  están  decoradas  con  seis  pedestales  y  co- 
lumnas aisladas,  de  orden  dórico,  y  tienen  10  varas 

de  alto,  y  sobre  sus  capiteles  unas  macollas  de  hojas 
y  pinas  de  remate:  de  estas  columnas  hay  dos  en 
cada  entrada,  una  por  cada  lado,  y  en  los  dos  pe- 

destales de  la  entrada  de  peregrinos,  en  lugar  de 
columnas,  están  plantados  dos  medallones  entalla- 

dos de  palmas  y  laureles,  y  en  el  centro  escritas  unas 
décimas:  todos  los  lados,  de  una  á  otra  entrada,  es- 

tán cerrados  con  diez  y  seis  entramadas  de  balaus- 
tres, divididas  por  trece  pedestales,  sobre  los  que 

se  ven  acomodados  unos  jarrones,  haciendo  un  todo 

muy  hermoso." 
"La  planta  de  la  iglesia  es  una  cruz  latina;  sus 

dhnensiones  son  de  74  varas  de  largo  la  nave  prin- 
cipal,i,30i  la  del  crucero  y  16  de  ancho  de  ambas 
naves.  Su  fachada  principal  que  cae  al  S.  O.,  está 
compuesta  de  tres  órdenes,  uno  sobre  otro;  el  pri- 

mero corintio,  y  el  segundo  y  tercero  compuestos: 

en  sus  fachadas  laterales  hay  dos  órdenes,  dórico  ̂  
compuesto.  Sus  torres  son  dos,  y  cada  una  consta 
de  cuatro  cuerpos,  el  último  sin  columnas,  sobre  el 
cual  descansa  la  bóveda  y  linternilia,  y  en  el  re- 

mate una  cruz  de  fierro  labrada  de  cartones:  su  al- 
tura desde  la  parte  superior  de  las  cruces  hasta  la 

superficie  del  atrio,  es  de  76^  varas;  son  de  arqui- 
tectura gótica,  pero  de  aspecto  elegante  por  el  ar- 

tificio de  su  ejecución.  El  interior  de  este  edificio 
es  de  orden  dórico;  tiene  doce  machones  con  colum- 

nas, cuatro  en  la  nave  principal,  dos  de  cada  lado 
que  forman  los  intercolumnios,  y  ocho  en  los  ángu- 

los de  los  brazos  del  crucero:  el  cornisamiento  es 

seguido  del  coro  hasta  el  presbiterio,  por  las  pare- 
des laterales,  haciendo  resalto  sobre  los  capiteles 

de  machones  y  columnas  al  centro  de  estos.  Sobre 
la  cornisa  sientan  unos  plintos,  y  de  estos  arracan 
los  arcos  torales  y  los  arcos  de  los  medios  puntos 
de  las  paredes,  en  cuyos  arcos  apean  las  bóvedas  y 
una  gran  cúpula  y  linternilia  de  figura  octagonal: 
tienen  las  bóvedas,  desde  la  superficie  del  pavimen- 

to hasta  su  casco,  28  varas,  y  53  la  cúpula.  Se  ha- 
llan repartidas  veintiséis  ventanas  y  diez  y  seis  cla- 

raboyas, entre  las  bóvedas,  cúpula  y  linternilia.  En 
los  estremos  del  edificio  se  hallan  colocados,  en  el 
del  Norte,  un  salón  de  24  varas  de  largo  y  10  de 
ancho,  de  dos  bóvedas,  llamado  el  tesoro:  en  el  del 

Sur,  la  antesacristía  y  sacristía,  ésta  de  tres  bóve- 
das, siendo  su  largo  24  varas  y  su  ancho  14.  Lo  in- 

terior de  ésta  es  de  orden  dórico.  En  el  del  Oriente, 

el  camarín,  de  figura  octagonal,  cúpula  y  linterni- 
lia, decorado  el  interior  de  orden  dórico." 

"Se  dio  principio  á  la  fábrica  de  este  edificio  el 
30  de  noviembre  de  1732.  Se  concluyó  sin  torres 
el  30  de  noviembre  de  1769,  y  el  año  de  1790  que- 

daron perfectamente  terminadas." 
Las  casas  consistoriales  están  situadas  en  la  ca- 
lle principal,  á  un  costado  del  santuario;  mide  en 

el  frente  22  varas,  es  de  mampostería  y  no  carece 
de  hermosura.  Cuenta  quince  piezas,  dos  corredo- 

res, dos  patios  y  una  azotehuela,  sirviendo  de  cár- 
cel y  de  cuartel:  se  comenzó  á  construir  en  1828  y 

se  acabó  eu  agosto  de  1838,  con  el  costo  de  15.000 

pes8s,  espensados  por  el  fondo  de  propios.  La  ca- 
sa de  matanza,  de  adobe,  en  un  estremo  de  la  vi- 

lla, fué  construida  en  1836  y  tuvo  de  costo  3.500 

pesos.  En  la  salida  para  Guadalajara  hay  dos  puen- 
tes, el  chico  y  el  grande,  ambos  de  mampostería. 

Las  calles  están  empedradas  en  la  mayor  parte 
y  se  alumbran  con  cincuenta  y  un  faroles,  servidos 

por  seis  serenos  y  un  cabo.  El  terreuo  es  tepetato- 
so:  hay  dos  arroyos  permanentes  de  corto  caudal 
al  Norte  y  al  Sur,  y  se  encuentra  una  fuente  hacia 
el  primer  rumbo.  En  las  mas  casas  hay  pozos  de 

agua  potable,  aunque  algo  salobre.  La  villa  es  ca- 
becera de  curato,  tiene  administración  de  rentas  y 

de  correos,  un  juzgado  de  letras  y  dos  de  paz,  que 
se  aumentan  hasta  ocho  en  los  días  de  feria,  y  se 
nombran  cou  tal  objeto  al  tiempo  de  hacerse  el 
nombramiento  do  los  otros  dos.  Existe  uua  escue- 

la municipal,  una  de  geometría  práctica  y  una  aca- 
demia de  dibujo,  cuyo  director  da  también  leccio- 
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nes  una  hora  al  dia  á  las  niñas  de  la  escuela  muni- 
cipal. 

Dista  la  población  de  Guadalajara  40  leguas;  de 
Lagos  12  al  E.  N.  E.;  de  la  villa  de  la  Encarna- 

ción 9  al  N.;  de  la  de  Teocaltiche  10  al  O.  N.  E.; 
del  pueblo  de  Jalostotitlan  cinco  al  S.  O.;  de  San 
Miguel  el  Alto  ocho  al  Sur,  y  de  San  Antonio  de 
los  Adobes  diez  al  E. 

Para  el  año  de  1838  la  población  estaba  calcu- 
lada de  la  manera  siguiente: 

Hombres.  Mujeres. 

Casados          830              830 
Solteros       1.400           1.897 
Eclesiásticos          005             000 

Sumas       2.235  2.727 

Lo  cual  da  un  total  de  4.962:  hoy  se  le  calculan 
mas  de  seis  mil.  Los  habitantes  se  dedican  á  los 
oficios  de  obraje,  carpintería,  herrería,  curtiduría, 
zapatería,  albañiiería  y  cantería. 

Cada  año  tiene  lugar  en  la  villa  una  famosa  fe- 
ria, á  la  que  concurren  los  comerciantes  de  los  pun- 
tos mas  lejanos.  La  feria  tuvo  principio  hace  mu- 

chos años.  Desde  1623  que  fué  sin  duda  el  tiempo 
hacia  el  cual  se  hizo  popular  el  culto  de  Ntra.  Sra. 
de  S.  Juan  de  Lagos,  concurrían  al  santuario  mul- 

titud de  peregrinos,  sobre  todo  hacia  el  8  de  diciem- 
bre en  que  se  celebraba  una  clásica  fuucion  en  hon- 

ra de  la  imagen.  Los  romeros  llegaron  de  año  en 
año  en  mayor  muchedumbre,  y  la  concurrencia  atra- 

jo á  los  comerciantes,  empeñados  en  sacar  prove- 
cho de  los  devotos  viajeros;  el  comercio  atrajo  ma- 
yor concurso  y  vino  á  hacerse  con  el  tiempo  una 

cita  general.  Para  dar  un  carácter  legal  á  seme- 
jante hecho,  el  rey  Carlos  IV  por  cédula  de  20  de 

noviembre  de  1797,  concedió  una  feria  perpetua, 
en  los  primeros  quince  dias  del  mes  de  diciembre, 
esceptuando  del  pago  de  alcabalas  los  efectos  que 
en  aquel  tiempo  se  vendiesen.  El  decreto  de  8  de 
agosto  de  1827  del  congreso  del  Estado,  redujo  á 
doce  los  dias  del  término,  reformando  los  decretos 

anteriores  de  8  de  noviembre  de  1823  y  4  de  se- 
tiembre de  1826.  La  feria  dura  hoy  del  6  al  13  de 

diciembre. 

El  comercio,  todo  el  año  pasivo  en  la  villa,  co- 
mienza á  avivarse  en  noviembre,  y  sube  hasta  tal 

punto,  que  al  menudeo  es  mayor  que  el  de  ninguna 
plaza  de  la  república.  Vienen  de  todas  partes  mts 
de  cien  mil  personas  con  toda  clase  de  efectos  y  mer- 

cancías. En  1836  no  fueron  abundantes  las  intro- 

ducciones, pero  se  llevó  cuenta  de  ellas  en  dos  ga- 
ritas, puestas  para  el  cobro  de  los  derechos  muni- 

cipales, y  fuera  de  las  que  se  introdujeron  sin  pagar 
quedaron  apuntadas: 

3.623  cargas  de  efectos  estranjeros. 
5.905  Ídem  de  efectos  nacionales. 
3.731  Ídem  de  frutas  y  verduras. 

Por  el  cálculo  formado  de  un  quinquenio  conclui- 
do en  1840,  resulta: 

Efectos  estranjeros,  tercios       13.242 
ídem  nacionales,  ídem       25.311 
Frutas  y  verduras,  ídem          7.998 

Los  consumos  de  carnes  fueron  por  el  mismo  cóm- 

puto : 394  reses. 
809  cerdos. 
670  cabezas  de  ganado  do  pelo  y  lana. 

80.000  fanegas  de  maiz. 
Las  iutrodueciones  y  consumos  de  la  villa  en  el 

resto  del  año,  fueron: 
3.180  tercios  de  efectos  nacionales. 
6.017  de  frutas  y  verduras. 

717  reses. 
1.634  cerdos. 
574  cabezas  de  ganado  de  pelo  y  lana. 

25.000  fanegas  de  maiz. — m.  o.  y  b. 

LAGOS,  LACOBRIGA:  ciudad  y  puerto  de 
Portugal,  provincia  de  Algarbe;  tiene  dos  parro- 

quias, un  hospital,  una  casa  de  misericordia,  dos 
conventos  de  frailes  y  uno  de  monjas:  está  situada 

á  los  37°  6'  O"  lat.  N.,  y  los  4°  56'  7"  long.  O.,  en 
la  costa  N.  O.  de  la  bahía  de  su  nombre,  formada 
por  el  Atlántico,  á  6  leguas  del  cabo  de  San  Vi- 

cente; población  6.793  hab.:  el  término  de  esta 
ciudad  consta  de  8  feligresías  con  6.170  hab.,  y  su 
comarca  contiene  27.850:  esta  ciudad  goza  privi- 

legio de  voto  en  cortes,  y  tiene  por  armas  un  escu- 
do blanco  coronado:  su  fortificación  se  compone  de 

nueve  baluartes  imperfectos  que  la  ciñen  por  parte 
de  tierra,  y  de  cinco  reductos  por  la  del  rio,  el  cual 
toma  el  nombre  de  la  plaza  y  se  dilata  bastante  en 
pleamar,  formando  una  laguna  ó  estero. 
LAGOS  ó  ATJANI:  ciudad  de  la  Guinea  supe- 

rior, en  la  Costa  de  los  Esclavos;  está  situada  cer- 
ca del  embocadero  del  Lagos:  población  5.000hab., 

según  algunos  autores,  y  según  otros  20.000 
LAGOS,  BISTONIS  PALUS:  bahía  formada 

en  la  costa  de  la  Turquía  europea  en  Romelia,  san- 

jacato  de  Galípoli,  bajo  los  41°  lat.  N.  y  los  28* 
47'  long.  E.:  tiene  2^  leguas  de  ancho  en  su  entra- 

da formada  por  los  cabes  Fener  y  Balustra,  y  otro 
tanto  de  profundidad:  en  este  golfo  hay  muchas 
islas. 
LAGRANGB  (José  de  Chancelde),  llamado 

LAGRANGE  CHANCEE: poetadramático;na- 
ció  en  Perigneux  en  1676,  murió  en  1758,  fué  no- 

table por  la  precocidad  de  su  talento,  pues  á  los  9 
años  escribió  una  comedia,  y  á  los  16  una  trage- 

dia: obtuvo  el  favor  de  la  princesa  de  Conti,  por 
cuya  mediación  alcanzó  una  tenencia,  y  después  el 
.cargo  de  maestro  de  ceremonias  en  la  corte:  debió 
á  Racine  muchos  y  vítiles  consejos,  representándo- 

se varias  tragedias  suyas  desde  1694  hasta  1713, 
las  cuales  sin  ser  de  un  mérito  sobresaliente  fueron 
muy  aplaudidas:  arrastrado  por  su  propensión  á  la 
sátira  escribió  contra  Felipe  de  Orleans,  entonces 

regente,  odas  satíricas  intituladas  Filípicas,"  en 
las  cuales  acumulaba  las  mas  odiosas  imputaciones, 
por  cuya  causa  fué  desterrado  á  las  Islas  Marga- 
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ritas,  donde  permaueció  muclios  años,  hasta  que 
logró  escaparse  y  refugiarse  en  el  estranjero,  no 
pudieudo  volver  á  Francia  hasta  el  fallecimiento 

del  duque  de  Orleans:  sus  tragedias  son:  "Yugur- 
ta,  Orestes  y  Pílades,  Meleagro,  Amasis,  Alces- 

to,  Ino,  Erigone  y  Casio:"  compuso  también  algu- 
nas óperas:  "Medusa,  Casaudra,  Orfeo,  Píramoy 

Tlsbe:"  él  mismo  publicó  sus  obrasen  1158,  5  vol. 
en  12.°:  sus  Filípicas  estuvieron  mucho  tiempo  ma- 

nuscritas y  fueron  impresas  en  119t  por  el  hijo  del 
autor. 

LAGtRAXGB  (Iv.):  laborioso  traductor;  nació 
en  1138  en  Paris,  murió  en  1715;  fué  preceptor  de 
los  hijos  del  barón  de  Ilolbach  y  amigo  de  Dide- 
rot:  se  le  debe  la  traducción  de  las  antigüedades 

de  la  Grecia  de  Lambert  Eos,  Paris,  1109,  en  12."; 
del  poema  de  Lucrecio  "De  Natura  rerum,"  1168, 
2  vol.  eu  8.°;  de  las  obras  de  Séneca  el  filósofo, 
Paris,  1118,  1  vol.  en  12.°:  esta  última  traducción 
ha  sido  terminada  y  publicada  por  ííaigeou:  son 
notables  estas  traducciones  por  su  elegancia  y  su 
fidelidad. 

LAGRANGE  (José  Ldis):  célebre  matemáti- 
co; nació  ea  1136  en  Turin,  de  padres  franceses; 

murió  en  Paris  en  1813;  se  conquistó  uu  puesto  en- 
tre los  primeros  sabios  de  la  época,  cuando  apenas 

contaba  18  años  de  edad,  enviando  á  Euler  la  res- 
puesta á  las  cuestiones  cuya  solución  buscaba  en 

vano  hacia  diez  años:  á  los  19  fué  profesor  de  ma- 
temáticas eu  el  colegio  de  artillería  de  Turin,  y 

poco  después  fuudó  en  dicha  ciudad  con  algunos  ami- 
gos una  sociedad  científica:  ganó  por  cinco  veces 

(1164  y  años  siguientes)  el  premio  de  matemáticas 
propuesto  por  la  Academia  de  ciencias  de  Paris: 
en  1116  fué  llamado  á  Berlín  por  el  Gran  Federi- 

co, para  reemplazar  á  Euler  como  presidente  de  la 
Academia  y  residió  20  años  en  dicha  ciudad:  á  la 
muerte  de  Federico  II,  dejó  la  Prusiay  fijó  su  re- 

sidencia en  Francia  por  las  ventajosas  proposicio- 
que  le  hizo  Luis  XVI:  habiendo  escapado  de  la 
tormeuta  revolucionaria,  fué  nombrado  profesor 
de  las  escuelas  normales  y  luego  de  la  escuela  poli- 

técnica: Napoleón  le  dio  entrada  en  el  senado,  le 
colmó  de  dignidades  y  le  distinguió  siempre  con  su 
aprecio:  Lagrauge  ha  llevado  el  análisis  puro  al 
mas  alto  grado  de  perfección,  esforzándose  ince- 

santemente por  hacerla  independiente  de  toda  cons- 
trucciou  geométrica  y  descubrir  los  métodos  mas 
generales;  siguiendo,  pues,  esta  dirección,  halló  su 
"Método  de  las  variaciones"  que  bastarla  para  in- 

mortalizarle: sus  obras  principales,  ademas  de  una 
multitud  de  Memorias  que  forman  parte  de  las  co- 

lecciones de  las  academias  de  Turin,  de  Berlín  y  Pa- 
rís son:  "Mecánica  analítica,  Paris,  1181  y  1811- 

15;  Teoría  de  las  funciones  analíticas,  1191  y  1813; 
Resolución  de  las  ecuaciones  numéricas,  1198  y 
1808;  Lecciones  de  aritmética  y  de  álgebra  para 
las  escuelas  normales:"  todas  estas  obras  son  mo- 

delos de  claridad  eu  la  esposicion  y  de  elegancia  en 

el  estilo  y  en  las  demostraciones:  entre  las  aplica- 
ciones debidas  á  Lagrange  son  notables  sus  inves- 

tigaciones sobre  las  cuerdas  vibrantes  y  sobre  el 

balance  de  la  luna,  y  su  demostración  de  la  varia- 

ción periódica  de  los  grandes  ejes  del  sistema  so- 
lar: después  de  Newton  ha  sido  él  quien  mas  ha 

adelantado  la  esplicacion  del  sistema  del  mundo: 
Delambre  ha  pronunciado  su  elogio. 
LAGREXEE  (L.  J.  Fr.):  pintor;  nació  en  Pa- 
ris cu  1124,  murió  en  Roma  en  1805,  fué  discípulo 

de  Carlos  Vauloo,  y  apellidado  el  AÍbano  francés, 
á  causa  del  colorido  y  gracia  de  sus  figuras:  eu  1155 
fué  recibido  en  la  Academia,  pasó  algunos  años  eu 
Rusia  donde  Isabel  le  había  llamado,  y  fué  nom- 

brado en  1181  director  de  la  Academia  francesa 

en  Roma:  sus  principales  cuadros  son:  "El  rapto 
de  Deyanira  por  Nesso;  la  viuda  de  un  indio,  y  Ale- 

jandro consolando"á  la  familia  de  Darío:"  este  pin- 
tor, después  de  haber  estado  muy  eu  boga,  vio  de- 

caer su  reputación  á  medida  que  se  aumentaba  la 
afición  al  género  antiguo. — Su  hijo  Anselmo  La- 
grenée,  nació  en  1118,  murió  eu  1832,  y  cultivó 
también  la  pintura,  sobresaliendo  principalmente 
en  el  arte  de  pintar  los  caballos. 
LA  GUAIRA:  ciudad  de  Colombia.  (Véase Guaira.) 

LA  GXJICHE :  antigua  familia  de  Borgoña  (que 
es  preciso  no  confundir  con  la  casa  de  Guiche) ;  ha 
dado  muchos  generales  y  hombres  de  estado  distin- 

guidos, entre  otros,  Pedro  de  La  Guiche,  que  na- 
ció en  1464,  fué  embajador  en  los  reinados  de  Luis 

XI,  Carlos  VIII  y  sus  sucesores:  Filiberto  de  La 
Guiche,  baile  de  Macón,  que  se  negó  á  ejecutar  el 
degüello  del  dia  de  San  Bartolomé  (1512),  y  que 
llegó  á  ser  gran  maestre  de  artillería  eu  tiempo  de 
Enrique  III  y  Enrique  IV,  y  murió  en  León  en 
1G01. — J.  Francisco  de  La  Guiche,  conde  de  La 
Palice,  señor  de  San  Germán,  mariscal  de  Francia 
en  tiempo  de  Luis  XIII,  puso  sitio  á  Montaubau 
y  Montpeller;  murió  en  1632. — Bernardo  de  La 
Guiche,  conde  de  San  Geran,  nieto  del  mariscal; 
se  le  formó  un  proceso  famoso  con  motivo  de  su  es- 

tado civil  que  se  le  disputaba  y  lo  ganó  en  1683: 
murió  eu  1693,  dejando  una  hija  que  entró  eu  un 
convento  de  monjas. 

LAGUNA  ó  LAGUNA  (Andrés):  sabio  mé- 
dico español  del  siglo  XVI;  nació  en  Segovia  en 

1489:  emprendió  sus  estudios  en  el  pueblo  de  su 
nacimiento  y  pasó  á  terminarlos  á  Salamanca,  de 
donde  se  trasladó  á  Paris  con  el  objeto  de  perfec- 

cionarse en  la  lengua  griega  y  dedicarse  al  arte  de 
curar:  regresó  á  España  en  1536  después  de  ha- 

berse instruido  en  varios  ramos  relativos  á  su  fa- 
cultad, y  habiendo  recibido  el  título  de  doctor  en 

Toledo,  se  reunió  al  emperador  Carlos  V  que  á  la 
sazón  se  hallaba  en  los  Países  Bajos,  de  cuyo  mo- 

narca obtuvo  la  confianza,  y  fué  agregado  al  servi- 
cio del  ejército  español  en  Flandes:  en  1540  pasó 

á  Metz,  y  en  los  ciuco  años  que  permaueció  en  aque- 
lla ciudad,  utilizó  sus  talentos  en  beneficio  de  aque- 
llos habitantes,  especialmente  durante  una  enfer- 

medad epidémica  que  asolaba  aquel  país:  viajó  por 
la  Italia,  y  el  papa  Julio  III  le  nombró  su  médico 
de  cámara  y  le  hizo  conde  palatino  y  caballero  de 
la  orden  de  San  Pedro:  pasó  después  á  Amberes 
cruzando  la  Alemania,  y  al  cabo  de  algún  tiempo 

de  permanencia  en  aquella  ciudad,  regresó  á  su  pa- 
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tria  donde  falleció  á  principios  del  año  de  1569: 
entre  las  muchas  obras  que  escribió  y  publicó,  se 

cuentan  las  siguientes:  "Anatómica  methodus,  seu 
de  sectione  humaui  corporis  contemplatio,  Paris, 

1535,  en  8.°;  De  la  preservación  de  la  peste  y  su 
curación,  Salamanca,  1560,  en  8.°:  Methodus  cog- 
noscendi  extirpandique  excreseentes  iu  eolio  vesi- 
cos  caruncuUas,  Roma,  1551,  en  8.°;  Epitome  Ga- 
leui  operum  in  quatour  partes  digesta,  Basilea, 

1551-1511,  en  folio,  León,  1553,  4  tomos  en  8.°, 
Ídem  1643,  en  folio;  De  herba  panacea,  por  Guiller- 

mo Everart;  Adnotationes  in  Dioscoridem,"  León, 
1555,  en  16.°:  las  obras  de  Dioscorides  han  sido 
traducidas  por  Laguna  en  español.  Salamanca, 
1563-1570-1586,  en  folio:  ademas  de  las  obras  es- 

presadas, ha  publicado  otras  varias  de  no  menor 
importancia. 
LAGUNA  (San  Cristóbal  de  la):  ciudad  de 

la  isla  de  Tenerife.  (Véase  San  Cristóbal.) 
LAGUNA  (San  Antonio  de  la):  ciudad  del 

Brasil.  (Véase  San  Antonio. 

*  LAGUNA:  pueb.  de  la  municip.  de  Tejupil- 
co,  part.  de  Temascaltepec,  distr.  de  Snltepec,  est. 
de  México. 

LAGUNAS  DE  VENECIA:  pantanos  sem- 
brados de  islote.f ,  en  medio  de  los  cuales  está  edifi- 

cada Venecia. 

*  LAGUNILLA:  pueb.de  la  municip.  de  San 
Salvador,  part.  de  Actopam,  distr.  de  Tula,  est.  de 
México. 

LAH  ARPE  ( J.  Francisco  de)  :  crítico  y  polí- 
grafo; nació  en  París  en  1139,  murió  en  1803;  era, 

Begun  se  cree,  hijo  natural  de  un  hidalgo  del  pais 
de  Vaud,  capitán  de  artillería  al  servicio  de  la 
Francia,  y  de  madre  desconocida:  habiendo  queda- 

do huérfano  á  los  9  años,  fué  recogido  en  el  cole- 
gio de  Harcourt;  después  de  haber  hecho  los  mas 

brillantes  estudios,  principió  á  darse  á  conocer  en 

la  república  de  las  letras  por  las  "Heroidas,"  y  des- 
pués se  ensayó  en  la  tragedia:  en  1163  dio  á  la  es- 
cena el  "Warwick,"  que  fué  muy  aplaudida  y  le 

valió  los  elogios  de  Voltaire:  en  los  años  siguien- 
tes se  representaron  diferentes  piezas  muy  desigua- 
les, las  mejores  son:  "Melania,"  drama  compuesto 

en  17 10,  y  que  no  pudo  ser  representado  hasta  el 

año  de  1793;  "Los  Barmecidas  (1778) ;  Coriolano 
(1781);  Filoctetes  (1783),  y  Virginia"  (1786): 
tomó  parte  en  los  concursos  académicos,  y  ganó 
muchas  veces  los  premios,  así  de  elocuencia  como 

de  poesía;  para  estos  concursos  escribió  sus  "Elo- 
gios de  Fenelon  (1771);  de  Racine  (1772)  y  de 

Catinat  (1775):  poco  favorecido  de  la  fortuna,  a 
pesar  de  sus  triunfos,  emprendió  por  necesidad  la 

publicación  de  un  "Compendio  de  la  Historia  de 
los  viaje»  de  Prevost"  (24  vol.  en  8.°,  1780,  &e.): 
en  1786  se  encargó  de  esplicar  en  el  establecimien- 

to que  acababa  de  ser  fundado  con  el  nombre  de 
Liceo  (hoy  el  Ateneo),  un  curso  de  literatura;  des- 

empeñó esta  cátedra  por  espacio  de  12  años,  ob- 
teniendo el  aplauso  general,  pues  sus  opiniones  eran 

citadas  como  autoridad,  y  mereció  por  su  gusto  de- 

licado el  sobrenombre  de  "Quintíliano  francés:" 
Laharpe  era  el  discípulo  de  los  filósofos,  y  habla 

Tomo  IV, 

abrazado  en  un  principio  con  entusiasmo  las  doc- 
trinas de  la  revolución;  pero  habiendo  sido  preso 

en  1794,  á  pesar  de  sus  demostraciones  de  patrio- 
tismo, cambió  repentinamente  de  opiniones,  se 

convirtió  á  la  religión,  atacó  con  violencia  á 
los  filósofos  y  revolucionarios,  y  no  quiso  consa- 

grar su  pluma  a  otros  asuntos  que  los  religiosos: 
fué  proscripto  el  18  de  fructidor,  pero  se  libró  de 
la  deportación  ocultándose;  en  1801  publicó  una 

"Correspondencia  literaria,"  que  habia  sostenido 
desde  1774  hasta  1791  con  el  gran  duque  de  Rusia 
(después  Pablo  I),  y  se  grangeó  por  esta  publica- 

ción numerosos  enemigos:  la  obra  principal  de  La- 

harpe, es  su  "Curso  de  literatura,"  que  esplicó  en  el 
Liceo  (16volúmnes  en  8.°,  1799-1805,  reimpreso 
muchas  veces) :  sin  embargo,  se  tacha  á  esta  obra  de 
ser  incompleta  en  la  parte  que  trata  de  los  antiguos, 
y  de  carecer  enteramente  de  proporciones:  Mr.  de 
Saint-Surin  ha  reunido  las  obras  puramente  litera- 

rias de  Laharpe  (16  volúmenes  en  8.°,  1821,  &c.), 
las  cuales  comprenden  su  teatro,  sus  poesías  (epís- 

tolas, odas,  discursos  y  cuentos),  sus  elogios,  mis- 
celánea, traducciones  de  Suetonio,  de  Camoens,  de 

Lucano,  del  Taso  y  su  correspondencia:  es  preciso 
agregar,  para  tener  completas  las  obras  de  Lahar- 

pe, sus  "Comentarios  sobre  Racine  y  Voltaire,  y 
su  Compendio  de  los  viajes." 
LAHARPE  (el  coronel  Federico  César):  na- 

ció en  Rolle  en  el  pais  de  Vaud,  en  1754,  murió  en 
1838,  ejerció  primero  la  profesión  de  abogado  en 
su  ciudad  natal;  pero  abandonó  su  pais  porque  lo 
veía  con  dolor  sometido  á  la  dominación  de  Berna: 
se  dirigió  á  San  Petersburgo  eu  1782,  donde  poco 
tiempo  después  de  su  llegada,  fué  nombrado  pre- 

ceptor de  los  grandes  duques  Alejandro  y  Constan- 
tino: luego  que  terminó  la  educación  de  sus  discípu- 

los, salió  de  Rusia  con  el  título  de  coronel  (1795), 
y  pasó  á  establecerse  en  Ginebra;  contribuyó  en 
1798  á  la  revolución  de  la  Suiza;  fué  elegido  miem- 

bro del  senado,  y  á  poco  tiempo  uno  de  los  direc- 
tores de  la  República  helvética;  pero  engañado 

por  sus  colegas,  fué  destituido  por  un  golpe  de  es- 
tado y  obligado  a  espatriarse  de  nuevo  (1800) :  tra- 
bajó durante  toda  su  vida  en  hacer  al  pais  de  Vaud 

independiente  del  cantón  de  Berna,  logrando  sus 
deseos  en  1814,  á  favor  de  la  influencia  que  le  da- 

ba la  protección  del  emperador  Alejandro. 
LA  HAYA-DESCARTES:  ciudad  de  Fran- 

cia, capital  de  cantón  (Indre  y  Loire),  al  S.  O.  de 
Loches:  tiene  1.200  habitantes:  es  patria  del  céle- 

bre filósofo  Descartes:  en  lo  antiguo  fué  baronía 
que  perteneció  á  la  casa  de  Roban,  después  pasó 
á  los  duques  de  Montbazon  en  1538. 
LA  HAYA  DEL  POZO:  villa  de  Francia,  ca- 

pital de  cantón  (Mancha),  al  N.  de  Coutances:  fué 
antiguamente  capital  de  marquesado. 

LA  HAYA.  Véase  Haya  (la). 
LAHIDJAN:  ciudad  de  Persia,  provincia  de 

Ghilan,  á  7J  leguas  S.  E.  de  Recht,  y  á  3|  del 
mar  Caspio;  está  situada  al  pió  de  una  colina,  eu 
la  margen  derecha  del  Lengherud,  que  se  pasa  so- 

bre un  puente  de  ladrillo  de  dos  arcos:  se  compone 
de  1.200  casas;  su  territorio  es  fértil,  y  en  élseco- 
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ge  seda  de  superior  calidad:  en  esta  ciudad  se  des- 
cubren antiguas  esculturas,  como  esfinges,  perros 

de  granito,  &c. 
LAHIRE  (Esteban  Vignoles,  conocido  con  el 

NOMBRE  de)  :  uno  de  los  mas  valientes  capitanes  del 
rey  Carlos  VII,  se  distinguió  contra  los  borgoüo- 
nes  desde  1418,  peleó  al  lado  de  Juana  de  Arco  en 
el  sitio  de  Orleans,  hizo  prodigios  de  valor  en  el 
combate  de  Jargeau  y  en  la  batalla  de  Patay  ( 1429) : 
se  aproximó  á  Rúan  en  1431,  queriendo  libertar  á 
la  heroína  que  iba  á  ser  quemada,  pero  cayó  en  po- 

der de  los  ingleses :  habiendo  logrado  escaparse  del 

poder  de  sus  enemigos,  volvió  a  tomar  muchas  ciu- 
dades y  castillos,  y  murió  de  sus  heridas  en  Mon- 

taubau,  en  1442;  Lahire  manchó  su  reputación  de 

valiente,  por  su  crueldad  y  su  avaricia:  por  lo  de- 
mas,  era  buen  ciudadano,  y  uno  de  los  que  escita- 

ron á  Carlos  YII  á  rechazar  á  los  ingleses:  al  ha- 
cer este  príncipe  los  preparativos  de  una  fiesta  para 

Inés  Sorel,  preguntó  á  Lahire  lo  que  pensaba  de 

aquella  fiesta:  "Pienso,  señor,  respondió  éste,  que 
nadie  puede  perder  mas  alegremente  su  reino:"  el 
nombre  de  "La  Hire,"  es  uua  palabra  antigua  fran- 

cesa que  espresaba  el  ladrido  de  un  perro  colérico, 
cuyo  sobrenombre  fué  dado  por  irrisión  á  este  guer- 

rero por  los  partidarios  del  duque  de  Borgoña. 
LAHIP>.E  (Felipe  de):  matemático,  nació  en 

Paris  en  1640,  murió  en  1719,  fué  profesor  de  as- 
tronomía y  de  matemáticas  en  el  Colegio  de  Frau- 

da, admitido  en  la  Academia  de  Ciencias  en  1678, 

empleado  en  levantar  la  carta  de  Francia,  y  ejecu- 
tó varias  nivelaciones  para  conducir  las  aguas  á 

Versalles:  fué  á  un  mismo  tiempo  geómetra,  me- 
cánico, astrónomo  é  hidrógrafo :  sus  principales 

obras  son:  "Tratado  de  las  secciones  cónicas;  Ta- 
bulaí  astronómica",  1702;  Un  tratado  de  mecánica, 

1675;  La  escuela  de  los  agrimensores,  1689."— -Su 
hijo  Gabriel  Felipe  de  Lahire,  fué  también  un  sa- 

bio distinguido,  y  publicó  "Las  efemérides:"  murió 
joven  en  1719. 
LAHN :  rio  de  Alemania,  que  uace  en  los  Esta- 

dos prusianos,  provincia  de  Westfalia :  entra  en  el 

gran  ducado  de  Hesse  Darmstadt,  penetra  en  se- 
guida por  el  Hesse  electoral,  vuelve  á  entrar  en  el 

Hesse  Darmstadt,  y  se  junta  con  el  Rhin  por  la 
margen  derecha,  después  de  un  curso  de  32  leguas: 
los  afluentes  mas  considerables  que  recibe,  son:  el 

Salzboden,  el  Dille  y  el  Elz;  los  principales  luga- 
res que  baña  son :  Giessen  Wetzlar,  Leun,  Vallmar, 

Lamburgo  y  Xasau:  este  rio  es  navegable  hasta 
cerca  de  la  confluencia  del  Aar;  en  1819  se  empe- 

zaron los  trabajos  para  prolongar  la  navegación. 
LA  HONTAN  (N.,  bakon  de):  hidalgo  gascón, 

sirvió  en  el  Canadá  en  1783,  después  en  Terranova, 
donde  fué  lugarteniente  del  rey;  fué  acusado  de 
concusión,  logró  fugarse  y  se  retiró  á  Portugal,  des- 

de donde  pasó  á  Dinamarca;  publicó  sus  "Viajes 
por  la  América  septentrional,"  Amsterdan,  2  volú- 

menes en  12.°,  1705. 
LAHORA-BENDER;  ciudad  de  la  India.  ( V. 

Laei.) 
LAHORE;  ciudad  de  la  confederación  de  los 

Seikhes,  á  orillas  del  Bavi,  á  320  leguas  N.  O.  de 

Calcuta,  á  los  71"  21'  long.  E.,  31°  50'  lat.  N.,  ha 
dado  su  nombre  á  la  provincia  de  Labore,  y  ha  si- 

do muy  floreciente;  pero  en  eldia  está  en  decaden- 
cia, y  no  tiene  mas  que  un  pequeño  fuerte :  su  pobla- 
ción asciende  á  cerca  de  80.000  habitantes:  hay  fá- 

bricas de  armas:  en  sus  cercanías  se  ve  el  mausoleo 
de  Geangir,  cuarto  emperador  mogol  de  la  casa  de 
Babur.— Se  cree  que  es  la  antigua  Sagala,  funda- 

da en  tiempo  de  Alejandro;  fué  por  mucho  tiempo 
la  capital  de  todo  el  imperio  mogol;  después  de 
muchas  vicisitudes  cayó  en  1788  en  poder  de  los 
Seikhes. 

LAHORE  ^EEiNO  de):  nombre  dado  unas  ve- 
ces á  las  posesiones  de  los  Seikhes  occidentales,  que 

comprenden  el  Labore  propiamente  dicho,  la  Ca- 
chemira, parte  del  Afghanistan  y  el  Multan,  y  otras 

á  estas  posesiones  disminuidas  del  Multan  y  de  to- 
do el  pais  al  O.  del  Sind ;  algunas  veces  también  se 

descarta  de  ellas  á  la  provincia  de  Cachemira,  pe- 
ro entonces  el  reino  de  Labore  no  se  diferencia  ya 

de  la  provincia  del  mismo  nombre. 

LAHORE  (pRO\aNciA  de^i  :  en  el  reino  de  La- 
bore, entre  los  30°  34°  latitud  N.,  y  los  69°  75°  30' 

longitud  E.;  linda  con  la  Cachemira  al  N.,  el  Thi- 
bet  al  E.,  el  Kabul  al  O.  y  el  Multan  al  S.:  tiene 

104  leguas  de  largo  del  E.  al  O.,  64  en  su  anchu- 
ra media,  y  4.860  de  superficie :  su  población  ascien- 
de á  10.000.000  de  habitantes;  su  ciudad  principal 

es  Amretsyr,  capital  de  toda  la  confederación  de 
los  Seikhes :  el  Labore  se  divide  en  dos  regiones.  La- 

bore meridional  ó  Pendjab,  y  Labore  septentrional, 
ó  Kuhistan  indiano  al  otro  lado  de  los  montes 

(véanse  estos  nombres) :  sus  rios  mas  considerables 
son;  el  Sind  que  recibe  por  la  derecha  el  Kabul  au- 

mentado con  el  Kama,  y  á  la  izquierda  el  Pendj- 
nad,  formado  por  la  reunión  de  los  cinco  rios  de 
donde  toma  el  pais  el  nombre  de  Pendjab;  su  clima 
es  cálido,  pero  su  suelo,  fértil  principalmente  en  el 
Pendjab;  produce  trigo,  tabaco,  algodón,  azúcar, 
maderas  y  frutas  de  Europa:  hay  abundantes  pas- 

tos :  las  guerras  han  devastado  y  despoblado  muchas 
veces  este  hermoso  pais;  Labore  formaba  antigua- 

mente parte  de  los  estados  del  célebre  Porus,  rival 
de  Alejandro ;  unas  veces  independiente  y  otras  so- 

metido á  los  emperadores  afghanes  ó  mogoles,  ó 
también  á  los  soberanos  del  Kabul,  fué  en  el  siglo 
XVIII  entre  un  número  considerable  de  pequeños 

principados  independientes,  poseído  por  los  Seikhes: 
á  principios  de  este  siglo,  Runget-Sing,  jefe  muy 
hábil  y  auxiliado  por  oficiales  europeos,  principal- 

mente por  el  general  Ayard,  llegó  á  estender  su 
supremacía  sobre  casi  todo  el  reino  de  Labore;  pe- 

ro desde  su  muerte  acaecida  en  1840,  se  halla  con- 
tinuamente espuesto  el  imperio  que  fundó  á  caer 

en  poder  de  los  ingleses;  su  hijo  Shere-Single  suc- 
cedió,  pero  fué  asesinado  en  1843. 
LAHR:  ciudad  amurallada  del  gran  ducado  de 

Badén,  al  X.  de  Friburgo:  tiene  4.800  habitantes: 
su  industria  consiste  en  fábricas  de  paños,  cintas 
de  seda,  tabacos,  jabones,  &c. 

LAHSA  ó  HESSE,  llamada  también  BAH- 
RAIX  ó  HADJAR:  vasta  región  de  la  Arabia, 

que  se  estiende  al  N.  O.  del  pais  de  Ornan,  á  lo 
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largo  del  golfo  Pérsico,  hasta  cerca  de  la  emboca- 
dura del  Eufrates:  divídese  en  multitud  de  peque- 

ños estados  independientes,  cuya  población  se  cal- 
cula en  150.000  individuos;  los  habitantes  de  las 

costas  viven  del  producto  de  su  pesca  y  de  la  pira- 
tería: sus  ciudades  principales  son:  Puf,  Ras-el- 

Khyma,  El-Katif  y  Grain  ó  El-Kueit:  contiene 
muchas  islas;  las  mas  notables  forman  el  grupo  lla- 

mado de  Bahrain  ó  de  Balira.  (Véase  BahkaIiN'.) 
LAHU:  ciudad  de  Senegambia  en  la  costa  de 

Marfil,  á  52  leguas  O.  N.  O.  del  cabo  de  las  Tres 
Puntas,  y  á  40  E.  N.  E.  del  cabo  de  las  Palmas; 
abuuda  en  marfil  y  oro,  y  tiene  800  habitantes,  en- 

tre los  cuales  hay  muchos  que  hablan  el  inglés  y  el 
portugués:  estos  negros  tienen  un  carácter  franco, 
y  son  aficionados  á  la  música  y  al  baile:  ambos 
sexos  visten  decentemente,  y  llevan  adornos  de  oro: 
el  gobierno  de  este  pais  es  oligárquico. 
LAIGNES:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  la  costa  de  Oro,  á  2|  leguas  O.  de  Chatillou  del 
Seine,  y  á  4i  N.  de  Montbart;  está  situada  cerca 
de  la  fuente  del  rio  de  su  nombre:  su  industria  con- 

siste en  fábricas  de  sombreros,  una  de  lienzos,  y 
una  almazara:  población  1,800  habitantes:  en  su 
territorio  hay  minas  de  hulla  que  no  se  benefician. 
LAINEZ  ó  LAYNER  (Santiago):  segundo 

general  de  los  jesuítas,  y  uno  de  los  individuos  de 
la  orden  que  mas  han  contribuido  á  su  elevación: 
nació  en  1512,  en  Almauzario,  lugar  de  la  dióce- 

sis de  Sigüenza,  de  padres  honrados,  los  cuales  le 
dieron  una  educación  enteramente  cristiana:  cuan- 

do concluyó  sus  estudios  de  humanidades,  empren- 
dió los  de  la  filosofía  en  la  universidad  de  Alcalá ; 

recibió  el  grado  de  maestro  en  artes ;  pero  deseoso 
de  conocer  á  S.  Ignacio  de  Loyola,  pasó  á  Paris, 
no  solo  para  satisfacer  su  santa  curiosidad,  cuanto 
para  finalizar  sus  estudios  teológicos:  unióse  á  S. 
Ignacio  y  con  él  pasó  á  Turquía,  adonde  se  pro- 

ponía propagar  las  luces  del  Evangelio:  Lainez  fué 
acaso  el  que  mas  contribuyó  á  un  plan  que  tenía 
por  objeto  esparcir  la  instrucción  en  las  clases  in- 

feriores: durante  sus  frecuentes  escursiones,  predi- 
có, visitó  los  hospitales,  é  hizo  muchas  obras  de 

caridad:  habiendo  aprobado  el  nuevo  instituto  el 
papa  Pablo  III  en  1540,  decidió  Lainez  á  S.  Igna- 

cio para  que  admitiese  el  cargo  de  general,  y  viajó 
por  todos  los  pueblos  principales  de  Italia  con  el 
objeto  de  fundar  colegios:  rehusó  la  dignidad  de 
cardenal  que  Pablo  IV  le  ofreció ;  succedió  á  S. 
Ignacio  en  el  cargo  de  general  en  el  año  de  1558, 
y  en  1561  pasó  á  Francia  con  el  legado  cardenal 
de  Ferrara,  encargado  de  buscar  medios  para  es- 
tinguir  la  herejía;  pasó  después  á  Roma,  y  la  fal- 

ta de  fuerzas  que  esperimentaba  le  hizo  conocer  su 
tía  cercano,  por  lo  cual  reunió  á  sus  compañeros 
en  su  estancia,  les  díó  sus  últimas  instrucciones,  y 
murió  el  día  19  de  enero  de  1565,  á  los  53  años 
de  edad:  al  pasar  á  mejor  vida,  tuvo  el  consuelo 
de  dejar  á  la  Compañía  floreciente,  y  por  medio 
de  su  plan  llegó  ésta  á  aquel  grado  de  poder,  del 
cual  decayó  por  los  motivos  indicados  en  otro  lu- 

gar. Lainez  estaba  dotado  de  un  gran  talento; 
tenia  una  memoria  muy  feliz,  y  hablaba  con  una 

elocuencia  fácil,  vehemente  y  persuasiva:  dejó  una 
"Carta,"  que  se  halla  entre  las  de  los  superiores 
generales  de  la  Compañía;  "Arengas,"  insertas  en 
las  actas  del  concilio  de  Trento,  y  varias  obras  im- 

perfectas, que  tratan  de  teología,  y  cuyo  índice  se 
encuentra  en  la  "Biblioteca  de  Sotwel".  El  tomo 
undécimo  de  la  "Historia  general  de  los  Jesuítas," 
lleva  el  nombre  de  "Lainez,"  y  su  vida  ha  sido  es- 

crita por  el  padre  Rivadeneira. 
LAIS:  cortesana  griega,  célebre  por  su  talento 

y  hermosura,  nació  en  Sicilia  por  los  años  420  an- 
tes de  Jesucristo:  fijó  su  residencia  en  Corinto,  re- 

cibió los  homenajes  de  cuantos  hombres  ilustres 
brillaban  en  Grecia  y  fué  querida  de  Alcibiades: 

dícese  que  habiendo  salido  de  Corinto  con  direc- 
ción á  Tesalia  en  seguimiento  de  uu  joven  de  quien 

se  habia  enamorado  locamente ,  las  mujeres  de 
aquella  comarca,  envidiosas  de  su  hermosura,  la 
asesinaron  el  año  380  antes  de  Jesucristo. — Se  cita 
otra  Lais  que  vivió  cincuenta  años  después:  se 

cuenta  que  lial)iendo  pedido  esta  cortesana  á  De- 
mósteues  una  cantidad  de  dinero  demasiado  creci- 

da, le  contestó  el  célebre  orador:  "Yo  no  compro 
tan  caro  un  arrepentimiento". 
LAISSAC:  lugar  de  Francia,  capital  de  can- 

tón, a  6|  leguas  N.  O.  de  Milhau,  y  á  3^  E.  de 
Rhodez:  población  1,050  habitantes:  en  sus  cerca- 

nías hay  minas  de  hulla  que  no  se  benefician. 
LAKNAU:  ciudad  de  la  India,  capital  del  rei- 
no de  Ande.  (Véase  Luknow.) 
LAKNAUTY:  ciudad  de  la  India.  (V.  Gur.) 
LALAIN  ó  LALAING :  pueblo  de  Francia 

(Nord),  cerca  de  Donai,  á  orillas  del  Scarpe:  an- 
tiguamente fué  título  de  ducado. 

LAL  AND:  isla  de  Dinamarca.  (Véase  Laa- 
LAND.) 

LALANDE  (Jóse  Gerónimo  kl  fbances  de): 
astrónomo,  nació  en  l'?32enBourg  (Bressa),  mu- 

rió en  1807,  estudió  la  astronomía  bajo  la  direc- 
ción de  Messier  y  Lemonier  en  el  colegio  de  Fran- 

cia; en  1751  pasó  comisionado  á  Berlín  para  hacer 
allí  observacioues  sobre  la  distancia  de  la  luna  á 
la  tierra:  á  su  regreso  (1753)  fué  admitido  en  la 
Academia  de  Ciencias:  en  1762  le  nombraron  pro- 

fesor de  Astronomía  del  Colegio  de  Francia,  cuya 
cátedra  desempeñó  por  espacio  de  cuarenta  y  dos 

años  con  la  mayor  aceptación:  nadie  ha  contribui- 
do mas  que  él  á  propagar  la  afición  á  la  astrono- 

mía, pues  lleno  de  amor  por  esta  ciencia,  formó  . 
muchos  discípulos,  recibiendo  á  pupilo  en  su  pro- 

pia casa  por  una  módica  cantidad,  y  aun  gratuita- 
mente á  los  jóvenes  que  daban  alguna  esperanza 

á  fin  de  sujetarlos  mejor  al  estudio:  sus  trabajos 
estimables  habían  ya  hecho  popular  su  nombre; 

pero  arrastrado  por  un  amor  loco  á  la  fama,  bus- 
có también  fuera  de  la  ciencia  los  medios  de  que 

el  público  hablara  de  él  y  se  singularizó  por  mil 
estravagancias,  comiendo,  según  se  dice,  arañas  y 

orugas,  y  también  haciendo  alarde  de  sus  opinio- 
nes impías,  pues  se  jactaba  de  ser  ateo:  se  conser- 
van de  él,  ademas  de  una  multitud  de  "memorias" 

en  la  colección  de  la  Academia,  la  "Historia  del 
cometa  de  1759;  Conocimiento  de  los  tiempos,  es- 
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pecie  de  almanaque  astrounmico  que  publicó  por 
espacio  de  diez  y  seis  años,  desde  1760  hasta  1775; 
Tratado  de  astronomía,  ne-t,  muchas  veces  reim- 

preso; Memoria  sobre  el  paso  de  Venus  observado 
el  3  de  junio  de  1769;  Reflexiones  sobre  los  eclip- 

ses del  sol,  1778;  Compendio  de  Navegación,  his- 
tórico, astronómico,  kc;  Astronomía  de  las  da- 

mas 1795;  Historia  celeste  francesa,  1801;  Biblio- 

grafia  astronómica,  1802."  Él  fué  también  quien redactó  los  artículos  de  astronomía  insertos  en 
la  Enciclopedia  metódica:  fundó  por  testamento 
una  medalla  en  favor  del  autor  de  la  memoria  mas 
útil  á  los  progresos  de  la  astronomía. 

*  LA  LADRILLERA:  cabee.  de  la  muuicip. 
de  su  nombre,  Distrito  federal. 

LALETAXOS;  pueblos  de  la  España  tarraco- 
nense que  ocupaban  todas  las  costas  orientales  del 

Principado  hasta  la  embocadura  del  rio  Llobregat. 
En  este  territorio,  abundante  en  ricos  vinos,  fun- 

daron varias  ciudades,  por  lo  que  los  romanos  pu- 
sieron un  prefecto  en  esta  provincia. 

LALITA-PATAN:  ciudad  del  Indostan,  á  i 
legua  S.  de  Catmandu;  está  situada  cerca  de  la 
margen  izquierda  del  Bogmotty:  población  24,000 
habitantes,  que  hacen  mucho  comercio  en  los  pro- 

ductos de  su  industria,  la  cual  consiste  en  fábricas 
de  tejidos  de  algodón  y  de  utensilios  de  latón  y 
cobre. 
LALLEMAND  (el  general):  nació  en  Metz, 

fué  mariscal  de  campo  de  artillería  al  regreso  de 
Napoleón  (1815),  y  se  declaró  en  su  favor:  el  em- 

perador le  confirió  el  grado  de  teniente  general  y 
peleó  en  Waterloo:  condenado  á  muerte  por  con- 

tumaz á  la  vuelta  de  los  Borbones,  pasó  á  Amé- 
rica y  trató  de  fundar  un  establecimiento  en  Tejas 

bajo  la  denominación  de  Campo  de  Asilo  (1818); 
pero  no  habiendo  prosperado  la  colonia,  pasó  á  los 
Estados-Unidos,  donde  permaneció  hasta  el  año 
de  1830,  en  que  regresó  á  Francia:  murió  en  1839. 
LALLEMANT  (Ricardo  Conteray):  impre- 

sor, nació  en  1726  en  Rúan;  se  le  deben  muy  bue- 
nas ediciones  clásicas:  fué  regidor  y  después  al- 

calde en  Rúan,  y  murió  en  esta  ciudad  en   1807: 
entre  las  obras  de  que  ha  sido  editor  es  notable  el 

Pequeño  aparato  real,  1760,  en  8.°  muchas  veces 
impreso,  revisado  y  aumentado  por  Boinvilliers  en 
1818. 

LALLY  (Tomas  Arturo,  conde  de):  barón  de 
Mendal  en  Irlanda,   nació  en  Romans  (Delfina- 

Toi.       ri  1702,  de  una  familia  irlandesa  que  habia 
do)  e.         á  Jacobo  II  á  Francia,  entró  á  servir  á 

seguido      'o  8  años  en  un  regimiento  mandado  por 
la  edad  Q.       -.  distinguió  en  muchos  combates  y  con- 
su  padre,  Sv.       zmente  á  la   victoria  de   Fontenoy 

tribuyó  efica.      '6  fué  nombrado  gobernador  de  las 
(1745):  en  17ó        -as  en  la  India,  donde  la  Francia 
posesiones  francés        ̂   la  Inglaterra:  en  poco  tiem- 
estaba  en  guerra  co..       de  la  costa  de  Coromandel; 

po  echó  a  los  ingleses  .       <■&  de  Madras,  sitiado  él 
pero  fué  derrotado  delan,      '^-ado  á  rendirse:  sin  ví- 
mismo  en  Pondicheri  y  oblij.       i-nicion  de  700  hora- 
veres,  sin  dinero,  con  una  gua.       -'s  á  un  ejército  de 
bres  habia  resistido  muchos  mesc       escuadra  de  14 
tierra  de  22,000  hombres  y  á  ua»,  v 

navios  de  línea  (1766):  sin  embargo,  fué  acusado 
por  muchos  y  poderosos  enemigos  de  haber  com- 

prometido les  intereses  del  rey  en  la  India,  y  fué 
encerrado  en  la  Bastilla  cuando  pasó  á  Francia 
para  justificarse;  al  cabo  de  diez  y  ocho  meses  de 
encierro  y  con  violación  de  todas  las  reglas  de  pro- 

cedimientos fué  condenado  á  muerte  por  la  gran 
cámara  de  París,  sin  haber  podido  defenderse:  su- 

frió el  suplicio  el  9  de  mayo  de  1766:  Voltaire  pu- 
blicó un  elocuente  folleto  en  favor  del  condenado: 

en  1778,  á  instancias  del  hijo  de  Lally,  mandó  Luis 
XVI  revisar  aquella  inicua  sentencia,  que  fué  anu- 

lada por  los  nuevos  jueces,  y  rehabilitada  la  me- 
moria del  condenado. 

LALLY-TOLLENDAL  (Trofimo  Gerardo, 
MARQUES  DE ) :  hijo  del  autcrior,  nació  en  Paris  en 
1751,  murió  en  1830,  se  dio  á  conocer  desde  su 
primera  juventud  por  sus  generosos  esfuerzos  para 
obtener  la  rehabilitación  de  sn  padre,  y  vio  cum- 

plidos sus  deseos:  fué  nombrado  diputado  de  la  no- 
bleza de  Paris  en  los  Estados  generales,  mostróse 

partidario  ilustrado  de  las  reformas,  se  declaró  en 
favor  de  la  monarquía  con  dos  cámaras  (que  no 
logró  hacer  adoptar)  y  en  favor  del  veto  absoluto; 
dejó  su  asamblea  después  de  las  tristes  jornadas  de 

5  y  6  de  octubre  (1789),  se  retiró  á  Coppet,  don- 
de publicó  bajo  el  nombre  de  "J.  Capitolinns"  al- 

gunos escritos  de  circunstancias;  regresó  á  Francia 
en  1792  con  la  intención  decidida  de  atacar  á  los 

jacobinos,  fué  preso  después  del  10  de  agosto  y  con- 
ducido á  la  Abadía,  de  donde  se  escapó  milagro- 

samente y  se  refugió  en  Inglaterra:  desde  allí  es- 
cribió á  la  Convención  para  obtener  el  honor  de 

defender  á  Luis  XVI,  volvió  á  Paris  en  tiempo 
del  Consulado;  pero  se  mantuvo  apartado  de  los 
negocios  hasta  la  época  de  la  Restauración,  sien- 

do nombrado  par  de  Francia  (1815):  aunque  adic- 
to á  la  monarquía,  tomó  asiento  en  las  filas  de  la 

oposición  liberal,  y  trató,  aunque  en  vano,  de  evi- 
tar las  desgracias  que  amenazaban  á  los  Borbones: 

Lally  dejó  escritas:  "Memoria  para  la  rehabilita- 
ción de  su  padre;  Cartas  á  Eduardo  Burke,  1791; 

Defensa  de  Luis  XVI,  1795;  Ensayo  sobre  la  vi- 
da de  Strafibrd,  &c.":  era  de  la  Academia  fran- cesa. 

LALOUBERE  (Simón  de):  nació  en  Tolosa 
en  1642,  murió  en  1729;  fué  por  algún  tiempo  se- 

cretario do  embajada  en  Suiza;  en  1687  se  dirigió 
á  Siam,  como  enviado  estraordinario:  regresó  á 
Francia,  recibió  uua  misión  secreta  para  España, 
fué  preso  en  Madrid  como  sospechoso,  si  bien  al 
poco  tiempo  se  le  dio  libertad  y  entonces  volvió  á 
su  patria,  siendo  admitido  en  la  Academia  Fran- 

cesa por  la  protección  del  ministro  Pontchartrain 

(1693),  y  poco  después  se  retiró  á  su  ciudad  na- 
tal, donde  restauró  los  juegos  florales:  se  tiene  de 

él,  ademas  de  algunas  poesías  medianas,  una  "Re- 
lación de  su  viaje  a  Siam",  Amsterdan,  Paris 

(1691). 

LA  LUZERNE  (César  Guillermo  de):  carde- 
nal, nació  en  Paris  en  1738,  de  una  familia  noble 

de  Norraandía,  murió  en  1821,  fué  nombrado  en 

1770  obispo  de  Langres,  formó  parte  de  la  asam- 
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blea  de  los  notables  y  de  la  asamblea  constituyen- 
te, se  retiró  á  su  diócesis  después  de  las  jornadas 

de  5  y  6  de  octubre  de  1789;  emigró  en  1791,  pa- 
só al  Austria  y  después  á  Italia;  regresó  á  Paris 

en  1814  y  se  le  confirió  el  capelo  de  cardenal  en 
1817:  escribió,  ademas  de  muchas  instrucciones 

pastorales,  "Disertaciones  muy  apreciadas  sobre  la 
libertad.— La  ley  natural,  la  espiritualidad  del  alma, 
la  existencia  de  Dios  (1808);  Consideración  sobre 
la  moral  (1811);  Oraciones  fúnebres  de  Carlos 

Manuel,  rey  de  Cerdeüa  (1773);  de  Luis  XY" 
(1774),  &c. 
LAMA.  (Véase  Dalai-L AMA.) 
LAM  ACÓ:  general  ateniense,  mandó  con  Al- 

cibiades  y  Nicias  la  desgraciada  espedicion  de  Si- 
cilia, 414  antes  de  Jesucristo:  murió  después  de 

haber  hecho  prodigios  de  valor  delante  de  los  mu- 
ros de  Siracusa. 

LAMAITAS,  LAMAÍSMO:  en  la  historia  re- 
ligiosa se  da  el  nombre  de  laimatas  á  los  adorado- 

res del  gran  Lama,  á  los  cuales  otros  llaman  la- 
maitas. — En  cuanto  al  lamaísmo,  viene  á  ser  una 
secta  ó  mas  bien  una  rama  del  budhismo;  en  efec- 

to, según  la  doctrina  de  los  adoradores  del  gran 
Lama,  éste  se  supone  encarnado  en  el  cuerpo  de 
Budha,  y  este  dios  reside  perpetuamente  en  aquel 
y  en  sus  succesores:  así  es  tal  vez  como  puede  es- 
plicarse  la  inmortalidad  que  los  lamaitas  atribuyen 
al  gran  Lama. 

LA  MARCHE.  (Véase  Marche.) 

LAMARCK  ( J.  B.  P.  Antonio  de  Monet,  ca- 
ballero de)  :  naturalista,  nació  en  1744  en  Bargen- 

tiu  (Somme)  :murióen  1829;  sirvió  por  algún  tiem- 
po á  las  órdenes  del  mariscal  do  B''oglie;  después 

abandonó  la  carrera  de  las  armas  por  la  de  las  cien- 
cias: se  dedicó  al  principio  al  estudio  de  la  botáni- 

ca, y  fué  protegido  por  Buffon:  en  17T9  entró  en 
la  academia  de  ciencias,  viajó  por  cuenta  del  mu- 

seo, y  en  1794  fué  profesor  de  zoología  en  dicho 
establecimiento,  cuya  cátedra  desempeñó  hasta  su 

muerte:  sus  obras  principales  son:  "la  Flora  fran- 
cesa," 1778,  tres  volúmenes  en  8.°,  donde  espone 

un  método  nuevo  de  análisis  botánica  llamada  "di- 
chotómica;  Historia  natural  de  los  animales  sin 
vértebras,"  7  vol.  en  8.",  1815-1822,  obra  elemen- 

tal: redactó  los  artículos  de  botánica  en  la  Enci- 
clopedia metódica:  Lamarck  escribió  ademas  so- 

bre la  física  general  y  sobre  la  filosofía  de  las  cien- 
cias; pero  profesó  sobre  estos  puntos  opiniones 

muy  paradógicas;  ereia  que  los  seres  mas  compli- 
cados procedían  de  los  seres  mas  simples  por  medio 

de  trasformaciones  lentas  y  graduales, 
LA  MARCK  (condesde):  véase Marck  (con- 

des DE  LA.) 
LAMARQüE  (Maximiliano)  :  general  francés, 

nació  en  San  Severo  (Laudas),  eu  1770,  murió  en 
1832:  se  distinguió  durante  las  guerras  de  la  revo- 

lución en  los  ejércitos  de  los  Pirineos  y  del  Rhin, 
y  fué  nombrado  general  de  brigada  después  de  la 
batalla  de  Hohenünden:  en  Italia  tomó  á  Gaeta  y 
el  fuerte  Caprea,  que  era  considerado  comoinespug- 
nable  (1808):  distinguióse  también  eu  Laybach, 
en  Wagram,  Rusia  y  España,  y  en  la  campaña  de 
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Francia  durante  la  invasión  (1814) :  nombrado  di- 
putado en  tiempo  de  la  Restauración  por  el  depar- 

tamento de  las  Laudas,  formó  siempre  parte  de  la 

oposición  y  adquirió  gran  popularidad:  murió  víc- 
tima del  cólera  y  asistió  á  su  entierro  un  concurso 

inmenso,  dando  lugar  á  graves  desórdenes. 
LAMARTINE  (Alfonso):  nació  en  Macón  el 

21  de  octubre  de  1790;  su  nombre  de  familia  es  de 
Prat,  y  mas  adelante  tomó  el  de  un  tio  materno: 
su  padre  era  mayor  de  un  regimiento  de  caballería 
en  tiempo  de  Luis  XVI,  y  su  madre,  nieta  de  ma- 

dama Des  Roys,  camarera  mayor  de  los  príncipes 
de  Orleans:  adicta  al  antiguo  orden  de  cosas,  su  fa- 

milia fué  víctima  de  la  revolución,  retirándose  á 

uua  tierra  obscura  de  Milly,  donde  se  deslizó  pací- 
ficamente la  infancia  de  Lamartine:  el  recuerdo  de 

aquella  serenidad  doméstica  de  sus  primeros  dias 
jamas  se  ha  borrado  de  su  alma,  y  muchas  veces 
mas  tarde  en  su  vida  de  viajero  y  de  poeta,  se  ha 
complacido  en  evocar  las  suaves  imágenes  de  aquel 
humilde  castillo  de  Milly,  con  sus  siete  tilos,  de  su 

anciano  padre,  de  su  madre  grave  á  la  vez  y  cari- 
ñosa, de  sus  hermanas  que  amamantó  el  mismo  se- 

no de  mujer,  de  aquellos  corpulentos  árboles  som- 
bríos, de  aquellos  campos,  de  aquellas  montañas, 

de  aquellos  valles;  raudos  testigos  de  las  alegrías 

de  una  infancia  venturosa  y  libre:  "Mi  madre,  di- 
ce Lamartine  eu  un  pasaje  de  sus  obras,  recibió  de 

la  suya  al  tiempo  de  morir  uua  hermosa  biblia  de 
Royaumont,  en  la  cual  me  enseñaba  á  leer  cuando 
era  niño:  esta  biblia  tenia  grabados  de  asuntos  de 
la  Sagrada  Escritura  en  todas  las  páginas:  cuando 
habla  leído  media  página  de  la  Historia  Sagrada 
sin  equivocarme,  mi  madre  descubría  el  grabado, 
y  teniendo  el  libro  abierto  sobre  sus  rodillas,  me  lo 
dejaba  contemplar  un  rato  por  vía  de  recompensa: 
el  sonido  argentino,  afectuoso,  solemne  y  apasiona- 

do de  su  voz,  anadia  á  todo  cuanto  dccia  tal  acen- 
to de  fuerza,  de  encanto  y  de  amor  que  todavía  re- 

suena en  mis  oidos  ¡ayl  después  de  seis  años  de 
silencio."  No  tardó  el  niño  en  abandonar  el  techo 
paterno:  enviáronle  á  acabar  su  educación  en  Bel- 
ly  en  el  colegio  de  los  Padres  de  la  Fe:  en  aque- 

lla melancólica  soledad  del  claustro  se  desarrolla- 
ron poderosamente  los  gérmenes  religiosos  que  su 

madre  habia  sembrado  en  su  corazón;  así  no  es  es- 
traño  que  el  hermoso  episodio  de  Jocelyn  esté  lle- 

no de  reminiscencias  tomadas  de  aquella  vida  aus- 
tera de  la  santa  casa:  después  de  su  salida  del  cole- 
gio, Mr.  de  Lamartine  pasó  algún  tiempo  en  León, 

hizo  un  viaje  corto  á  Italia  y  volvici  á  Paris  en  loa 
últimos  dias  del  imperio:  educado  eu  el  odio  del 

régimen  imperial,  Mr.  de  Lamartine  hizo  su  entra- 
da en  el  mundo  sin  sa))er  hacia  qué  lado  dirigiría 

sus  pasos:  lejos  de  las  miradas  maternas,  olvidado 
á  veces  de  los  preceptos  severos  inculcados  en  su 
alma,  se  entregaba  un  tanto  á  las  incitaciones  de 
la  vida,  repartiendo  sus  horas  entre  el  estudio  y  las 
distracciones  propias  de  su  edad;  pero  soñando  ya 

en  la  gloria  literaria,  sobre  todo  en  la  gloría  dra- 
mática, estimulado  por  Taima,  que  se  complacía 

en  oírlo  recitar  con  su  voz  vibrante  y  melancólica 
los  fragmentos  inéditos  de  una  tragedia  de  Saúl: 
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en  1S13  volvió  á  ver  el  poeta  la  Italia;  la  mayor 
parte  de  las  meditaciones  fueron  inspiradas  por  el 

hei'moso  cielo  de  aquel  pais  y  esa  deliciosa  página 
de  las  "Armonías,"  intitulada:  "Primer  Amor," 
hace  creer  en  algún  dulce  y  primer  misterio  de  co- 

razón sepultado  también  bajo  la  piedra  de  una  tum- 
ba: á  la  caida  del  imperio,  el  joven  hidalgo  vino  á 

ofrecer  sus  servicios  á  la  antigua  raza  que  habla 
contado  siempre  con  el  amor  y  la  lealtad  de  sus  pa- 

dres, y  entró  en  una  compañía  de  guardias  de  corps; 
después  de  los  Cien  Dias:  Mr.  Lamartine  dejó  el 
servicio;  una  pasión  le  absorbía  completamente:  es- 

ta pasión  hizo  su  gloria:  el  amor  vino  á  agitar  la 
fueute  de  poesía  que  dormía  en  el  fondo  de  su  al- 

ma; preciso  fué  dar  paso  á  la  corriente  impetuosa: 
el  objeto  de  aquella  pasión  secreta,  aquella  Elvira 
amante  y  amada,  arrancada  de  sus  brazos  por  la 
muerte,  revivirá  en  sus  versos:  Lamartine  cantará 
para  eternizar  su  nombre,  y  la  Francia  le  deberá 
su  poeta:  era  el  año  de  1820:  un  joven,  apenas  res- 

tablecido de  una  cruel  enfermedad,  el  rostro  pálido 
por  el  sufrimiento  y  cubierto  cou  un  velo  de  triste- 

za, sobre  el  cual  se  podía  leer  la  pérdida  reciente 
de  un  ser  adorado,  iba  de  librería  en  librería  en 
busca  de  quieu  le  comprara  un  pobre  cuaderno  de 
versos  regado  de  lágrimas:  pero  en  todas  partes 
despedían  políticamente  á  la  poesía  y  al  poeta:  en 
fin,  uu  li))rero  mejor  aconsejado  ó  seducido  tal  vez 
por  la  infinita  gracia  del  joven,  se  decidió  á  acep- 

tar el  manuscrito  tan  rechazado;  llamábase  el  li- 
brero Nicolle:  gracias  le  sean  dadas,  porque  la  pos- 

teridad le  debe  un  recuerdo,  y  á  no  haber  sido  por 
él,  acaso  el  poeta,  desanimado,  hubiera  entregado 
á  las  llamas  su  precioso  tesoro,  y  el  mundo  hubie- 

ra perdido  á  Lamartine:  el  libro,  pues,  fué  impre- 
so sin  nombre,  sin  apoyo,  sin  pi'efacio,  sin  mas  que 

el  modesto  título  de  "Meditaciones  poéticas:"  pe- 
ro ¿quién  al  leerlo  no  ha  sentido  llenarse  su  alma 

de  inefable  dulzura?  ¿Quién  no  ha  esperimentado 
un  placer  celestial  al  leer  aquellas  rimas  tan  armo- 

niosas y  sonoras  que  vibran  dulcemente  como  una 
arpa  cólica  herida  por  la  brisa  de  la  tarde?  En  4 
años,  mas  de  45.000  ejemplares  de  las  Meditaciones 
se  esparcieron  por  todo  el  mundo:  en  20  años  de  in- 

tervalo, la  voz  sublime  de  Rene  hallaba  un  eco  armo- 
nioso, y  de  un  solo  brinco  Mr.  de  Lamartine  se  colo- 

caba sobre  el  mismo  pedestal  al  lado  de  los  semidio- 
ses  de  la  época  de  Chateaubriand,  Goethe  y  Byrou: 
este  triunfo  literario,  el  mas  brillante  del  siglo  des- 

pués del  "Geuio  del  cristianismo,"  abrió  á  Mr.  de  La- 
martine la  carrera  diplomática:  agregado  á  la  lega- 

ción de  Florencia,  partió  paraToscana;y  allí,  sobre 
aquel  suelo  inspirador,  en  medio  de  los  esplendores 
de  una  fiesta  italiana,  se  dice  que  oyó  una  voz  es- 
tranjera,  voz  tierna  y  melodiosa,  que  murmuró  á  su 
oido  algunos  de  los  dulcísimos  versos  de  sus  Medi- 

taciones: el  alma  del  poeta  estaba  comprendida; 
había  hallado  una  segunda  Elvira,  y  pocos  meses 
después  era  ya  el  esposo  feliz  de  una  inglesa  joven 
y  rica,  enamorada  á  la  vez  de  su  persona  y  de  su 
gloria:  desde  esta  época  hasta  1825,  el  poeta  resi- 

dió sucesivamente  en  Xápoles  como  secretario  de 
embajada,  algún  tiempo  en  Londres  con  el  mismo 

carácter,  y  volvió  á  Toscana  como  encargado  de 
negocios:  en  este  tiempo,  su  fortuna  ya  considera- 

ble por  su  matrimonio,  se  aumentó  con  la  herencia 
de  un  tío  opulento;  pero  ni  la  diplomacia  ni  los  es- 

plendores de  una  existencia  aristocrática,  pudieron 
apartará  Mr.  de  Lamartine  del  culto  de  la  poesía: 

en  1823  aparecieron  las  "Segundas  Meditaciones," 
en  las  cuales  se  observa  una  versificación  mas  cor- 

recta; á  este  libro  siguieron  pronto  el  poema  de 
Sócrates  y  el  último  cauto  de  la  peregrinación  de 

Child-Harold;  pero  como  en  estos  versos  destina- 
dos á  completar  la  epopeya  de  Byron,  dedicase  el 

poeta  algunos  al  envilecimiento  de  Italia,  se  dio 
por  ofendido  un  oficial  napolitano,  y  en  nombre  de 
su  patria  pidió  satisfacción  á  Mr.  de  Lamartine: 
el  poeta  defendió  su  poesía  con  la  espada,  y  reci- 

bió una  herida  que  puso  por  mucho  tiempo  sus  dias 

en  peligro:  apenas  restablecido,  se  apresuró  á  in- 
terceder con  el  gran  duque  en  favor  de  su  adver- 

sario: vuelto  á  Francia  en  1829,  publicó  en  el  mes 
de  mayo  las  Armonías  poéticas  y  religiosas,  libro 
de  las  almas  privilegiadas,  libro  que  nos  gusta  leer 
en  las  horas  silenciosas  en  qne  nos  recogemos  para 
escuchar  la  voz  interior:  Mr.  de  Lamartine  acababa 

de  entrar  en  la  academia,  é  iba  á  partir  para  Gre- 
cia en  calidad  de  ministro  plenipotenciario,  cuando 

estalló  la  revolución  de  julio:  el  nuevo  gobierno  le 
ofreció  conservar  su  título ;  pero  él  rehusó  y  se  que- 

dó para  dirigir  sus  últimos  adioses  á  aquellas  tres 
generaciones  de  reyes,  empujadas  por  la  fatalidad 
hacia  un  nuevo  destierro:  pagado  este  tributo  de 
simpatía  á  tan  grandes  infortunios,  Mr.  de  Lamar- 

tine entró  francamente  en  el  camino  nuevamente 
abierto  á  los  espíritus  por  la  revolución  de  julio, 
diciendo  que  era  preciso  pensar,  hablar,  obrar, 
combatir  con  la  familia  de  las  familias,  con  el  pais: 
ac{uí  comienza  á  revelarse  en  Mr.  de  Lamartine 
una  tendencia  hasta  entonces  desconocida:  amar, 

orar,  cantar,  hé  aquí  toda  mi  vida,"  decía  el  aman- 
te feliz  de  Elvira:  pero  después  de  habernos  he- 

cho seguir  sus  pasos  por  el  misterioso  santuario 
del  corazón,  cuyos  secretos  todos  conoce,  se  ena- 

mora de  la  vida  esterior,  aspira  á  las  tempesta- 
des de  la  tribuna,  desciende  desde  las  alturas  del 

Empíreo  para  entrar  en  el  foro,  y  trata  de  poner- 
se la  toga  parlamentaria  sobre  su  vestido  de  poe- 

ta: sus  primeros  pasos  en  esta  carrera  nueva  fue- 
ron bastante  desgraciados;  pues  sabido  es  que  los 

electores  de  Tolón  y  de  Dunkerque  le  negaron  sus 
votos;  entonces  fué  cuando  Mr.  de  Lamartine  se 
decidió  á  poner  en  ejecución  el  proyecto  de  toda 
su  vida;  y  el  20  de  mayo  de  1832,  se  hallaba  en 
Marsella  dispuesto  á  embarcarse  para  el  Asia:  des- 

pués de  un  viaje  de  16  meses,  regresó  Mr.  de  La- 
martine á  su  patria,  trayéndole  un  hermoso  libro, 

un  tesoro;  pero  un  tesoro  comprado  á  mucha  cos- 
ta, porque  habla  perdido  en  el  Oriente  á  su  hija 

única,  su  rubia  Julia,  á  quien  su  noble  corazón  de 
padre  y  de  poeta  llora  como  Raquel,  que  no  que- 

ría ser  consolada:  si  la  riqueza  del  estilo,  la  eleva- 
ción de  los  pensamientos,  la  frescura  de  las  imáge- 
nes, y  sobre  todo,  la  succesion  rápida  y  variada  de 

las  escenas  mas  interesantes,  constituyen  una  obra 
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hermosa,  el  "Viaje  á  Oriente,"  es  un  libro  que  no 
morirá  jamas:  el  4  de  enero  de  1844  apareció  por 
primera  vez  Mr.  de  Lamartine  en  la  tribuna  en  la 
discusión  del  mensaje:  ¿Qué  será?  se  preguntaban 
todos:  será  legitimista  ó  radical,  del  centro  dere- 

cho ó  del  centro  izquierdo,  del  tercer  partido  ó  del 
justo  medio?  Nada  de  esto  fué;  prefirió  ser  simple- 

mente Mr.  de  Lamartine:  negándose  á  toda  clasi- 
ficación política,  habló  de  justicia,  de  moral,  de  to- 
lerancia y  de  humanidad,  con  ese  lenguaje  especial 

que  Dios  ha  prestado  á  los  poetas;  algunos  indivi- 
duos de  la  cámara  le  juzgaron  algo  vago,  y  otros 

algo  difuso,  y  sin  embargo,  todo  el  mundo  le  escu- 
chó con  esa  emoción  que  inspira  siempre  una  pala- 
bra noble  y  armoniosa  cuando  emana  del  corazón 

de  un  hombre  de  bien:  desde  su  entrada  en  la  cá- 
mara, Mr.  de  Lamartine  no  ha  abandonado  el  cul- 

to de  sus  primeros,  de  sus  mas  gloriosos  años,  que- 
riendo hacer  marchar  de  frente  las  inspiraciones  del 

poeta  y  los  deberes  del  diputado:  en  1835  publicó 

el  poema  de  "Jocelyn,"  magnífico  cuadro  de  la  pa- 
sión sacrificada  al  deber:  después  de  esta  obra  ha 

publicado  "La  caida  de  un  ángel,"  poema,  que  á 
pesar  de  sus  muchas  bellezas,  ha  sido  acogido  con 
cierta  frialdad,  y  esta  misma  suerte  ha  cabido  á  los 

"Recucillements  poetiques:"  al  mismo  tiempo  que Mr.  de  Lamartine  encontraba  en  el  mundo  literario 

esta  frialdad  á  que  no  estaba  acostumbrado,  cre- 
ce colosalmente  en  la  tribuna;  la  cuestión  de  Orien- 
te le  poporciona  la  ocasión  de  desenvolver  sus 

ideas  sobre  las  bases  de  un  nuevo  sistema  europeo: 
un  discurso  elocuente  y  animado  contra  la  pena  de 
muerte,  palabras  generosas  en  favor  de  los  niños 
espósitos,  una  bella  improvisación  oq  que  luchó  en 
favor  de  los  estudios  clásicos  contra  un  adversario 
vigoroso,  Mr.  Arago,  que  peleaba  en  favor  de  la 
ciencia,  le  colocaron  pronto  en  el  rango  de  jefe  de 
columna,  alrededor  del  cual  vino  á  aglomerarse  una 
pequeña  falauje  de  hombres  escogidos,  y  la  cual  se 
ha  condecorado  con  el  nombre  de  Partido  social: 
podemos  decir,  en  último  análisis,  que  hay  en  la 
posición  escepcional  de  Mr.  de  Mamartine,  en  me- 

dio de  los  partidos  y  de  las  ambiciones  que  dividen 
la  cámara  y  al  pais,  cierto  carácter  de  dignidad  y 
de  grandeza  que  sienta  muy  bien  al  poeta,  y  que 
aunque  su  palabra  es  vaga  é  indecisa  cu  las  cues- 

tiones estériles  y  efímeras  que  nacen  y  mueren  en 
cada  sesión,  toma  proporciones  colosales,  se  forti- 

fica y  desarrolla  armoniosa  é  imponente  cuando  .se 
trata  de  revindicar  los  derechos  de  la  inteligencia 
ó  de  defender  los  principios  eternos  de  honor,  de 
moralidad  y  caridad,  sobre  los  cuales  descansan  to- 

das las  sociedades  humanas:  si  á  estos  apuntes  bio- 
gráficos quiere  añadir  el  lector,  para  completar  el 

parecido,  un  tren  de  gran  señor,  un  palacio  suntuo- 
so, caballos  de  pura  raza,  no  podrá  menos  de  con- 

venir en  que  desde  el  Tasso  y  el  Camoens  hau  cam- 
biado muciio  los  tiempos,  y  que  es  permitido  en 

nuestros  dias  ser  gran  poeta  sin  morir  en  el  hos- 
pital. 
LAMARTINIERE  (Antonio  Augusto,  Bru- 

ZKN  de):  compilador  y  geógrafo;  nació  en  Dieppe 
pn  1662,  murió  en  1746;  era  sobrino  de  Ricardo 

Simón:  en  1709  fué  nombrado  secretario  francés 
en  la  corte  del  duque  de  Mecklemburgo,  después 
residió  en  La  Haya,  donde  imprimió  muchas  obras 
que  le  valieron  el  título  de  primer  geógrafo  del  rey 
de  España,  y  una  pensión  de  1.200  escudos  del 
rey  de  las  Dos  Sicilias:  es  conocido  principalmente 

como  autor  de  un  gran  "Diccionario  geográfico,  his- 
tórico y  crítico,  La  Haya,  1726-1730,  10  vol.  en 

folio,  y  París,  1768,  6  vol.  en  folio,  que  puede  con- 
sultarse todavía  útilmente:  publicó  ademas,  "En- 

sayo sobre  el  origen  y  progresos  de  la  geografía," 
Amsterdan,  1722;  "Historia  de  Polonia  en  el  rei- 

nado de  Augusto  II,''  1733;  "De  Federico  Guiller- 
mo, rey  de  Prusia,"  1741,  y  fué  editor  de  multitud 

de  obras  importantes,  como  la  "Geografía  de  Clu- 
vier,"  1729, ylas  "Cartas  de  Ricardo  Simón,"  1730, 
&c. — Hubo  otroLamartiniere,  P.  Martin,  conocido 
como  viajero:  entró  al  servicio  del  rey  de  Dinamar- 

ca, y  fué  uno  de  los  que  en  1653  emprendieron  un 
viaje  de  descubrimientos  al  N.  de  Europa,  y  publicó 
su  relación  en  Paris,  1671. 
LAMBACH:  villa  del  archiducado  de  Austria, 

pais  mas  arriba  del  Ens,  círculo  de  Hausruck,  á  Ij 
leguas  N.  E.  de  Schwannenstadt,  y  á  2§  S.  O.  de 
Wels;  situada  en  la  margen  izquierda  del  Traun: 
contiene  esta  villa  una  rica  biblioteca,  archivo,  un 
hcspicio  para  huérfanos  y  un  hospital:  población 
3.020  hab.:  en  1809,  esta  villa  sufrió  un  incendio 
que  la  destruyó  casi  enteramente:  el  27  de  octubre 
de  1805,  en  las  cercanías  de  esta  villa,  se  dio  una 
batalla  entre  los  franceses  y  los  rusos,  en  la  cual 
estos  últimos  fueron  derrotados. 
LAMBALLE:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to de  las  Costas  del  Norte,  á  3J  leguas  E.  S.  E.  de 

Saint-Brieuc,  y  á  6J  O.  de  Diñan,  cabeza  de  ter- 
ritorio: es  de  hermosa  apariencia;  se  divido  en  alta 

y  baja;  está  rodeada  de  antiguos  muros,  á  cuya  in- 
mediación hay  arrabales,  y  en  la  plaza  del  castillo 

hay  un  mercado  cubierto:  esta  ciudad  tiene  un  co- 
legio comunal  y  una  biblioteca  pública;  es  famosa 

por  sus  fábricas  de  lienzo,  tejidos  de  lana  é  hilo, 
y  por  sus  tenerías:  celebra  seis  ferias  al  año:  pobla- 

ción 4.445  hab.:  estuvo  fortificada  en  la  edad  me- 

dia, y  tenia  una  importante  cindadela:  en  1591  sos- 
tuvo un  memorable  sitio,  en  el  cual  murió  el  famoso 

Francisco  de  Lanoue,  apellidado  "Brazo  de  hierro." 
LAMBALLE  (María  Teresa  de  Sabova-CV- 

RiGNAN,  TRixcESA  de)  :  uació  CU  Turlu  en  1749;  casó 
con  Luis  de  Borbon  Penthievre,  príncipe  de  Lam- 
balle,  y  se  quedó  viuda  á  los  19  años:  en  1774  fué 
nombrada  camarera  mayor  de  la  reina  de  Francia 
María  Antonieta,  de  quien  fué  constante  y  leal  ami- 

ga; en  la  época  de  la  revolución  dio  insignes  prue- 
bas de  su  adhesión  á  la  familia  real,  participando  de 

su  cautiverio  en  el  Temple :  trasladada  poco  después 
á  La  Forcé,  fué  una  de  las  víctimas  mas  deplora- 

bles de  los  asesinatos  cometidos  en  setiembre,  1762; 
pues  después  de  haberla  degollado  sus  inhumanos 
verdugos,  insultaron  su  cadáver  haciéndolo  pedazos 
y  clavando  su  cabeza  en  la  punta  de  una  lanza,  que 
pasearon  por  debajo  de  las  ventanas  del  Temple:  la 
princesa  de  Lamballe  era  tan  notable  por  su  her- 

mosura como  por  sus  virtudes:  madama  Catalina 
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Hyde,  marquesa  de  Govion-Broglio-Solari,  ha  pu- 
blicado unas  "Memorias  relativas  á  la  familia  real 

de  Francia,  durante  la  revolución,"  redactadas  con 
presencia  de  las  notas  autógrafas  de  la  princesa  de 

Lamballe,  Pavis,  1826,  2  vol,  en  8.°;  pero  uo  falta 
quien  ponga  en  duda  la  autenticidad  de  estas  Me- 
morias. 
LAMBAYEQUE:  ciudad  del  Perú,  al  N.  O. 

de  Sana,  á  orillas  del  Lambayeque,  cerca  de  su  em- 
bocadura, en  el  Océano  Pacífico:  tiene  8.000  hab. 

LAMBECIüS  (Pedro):  bibliógrafo  alemán; 
nació  el  año  1028  en  Hamburgo,  murió  en  Viena 
en  1680;  fué  primero  profesor  de  historia  y  rector 
de  la  escuela  ilustre  en  Hamburgo;  después,  habien- 

do abjurado  el  luteranismo,  abandonó  su  patria  y 

pasó  á  fijar  su  residencia  en  Viena,  donde  fué  nom- 
brado historiógrafo  y  bibliotecario  del  imperio:  se 

tiene  de  él,  "Origines  hamburgenses,"  Hamburgo, 
1652 ;  "Prodromus  bistoriaj  literariaj,"  1 659 ;  "Com- 
mentarii  de  bibliotheca  Coesarea,  Vindobonensi," 
Viena,  1065-16T9,  8  vol.  en  folio;  pero  desgracia- 

damente no  acabó  esta  obra  importante. 
LAMBEL  ó  LAMBEO:  dícese  en  heráldica 

de  cierta  añadidura  dentro  del  escudo,  con  que  los 
hijos  segundos  y  terceros  diferencian  y  distinguen 
sus  armas:  los  portugueses  llaman  banco  á  esta  pie- 

za; los  italianos,  vastro;  los  franceses,  lambeau,  lo 
mismo  que  pieza  rasgada  de  paño;  y  en  fin,  otros 
de  la  voz  latina  limbus,  que  es  el  ruedo  ó  franja  que 
guarnece  el  traje. 
LAMBERT(S.):  obispo  de  Maestricbt,  en  668; 

consejero  de  Childerico  II,  rey  de  Austracia  y  de 
Neustria:  se  vio  después  de  la  muerte  de  este  prín- 

cipe despojado  de  su  obispado  y  de  sus  funciones 
por  Ebroin;  después  fué  repuesto  eu  su  obispado  é 
hizo  gran  número  de  conversiones:  fué  asesinado 
en  Lieja  en  708  por  Dodou,  cuñado  de  Pepino  de 
Heristal:  en  el  lugar  donde  ocurrió  esta  catástrofe, 
fué  erigida  (ma  capilla,  y  mas  adelante  S.  Huberto 
trasladó  allí  la  sede  del  obispado. 
LAMBERT:  emperador  y  rey  de  Italia;  fué 

asociado  al  poder  eu  891  por  Guido  de  Espoleto, 
BU  padre;  reinó  solo  desde  894  á  898;  tuvo  por  com- 

petidores á  Berenger  y  Amoldo,  con  quienes  estuvo 
incesantemente  en  guerra;  pereció  en  una  cacería; 
pero  se  cree  que  fué  asesinado. 
LAMBERT:  hijo  de  Adalberto  II,  duque  de 

Toscana;  reinó  en  Píspoleto  desde  911,  y  en  Tos- 
cana  desde  929  hasta  931 :  contribuyó  á  colocar  en 
el  trono  de  Italia  a  su  hermano  uterino  Hugo  de 

Provenza;  pero  éste  le  pagó  con  la  mas  negra  in- 
gratitud, sosteniendo  que  Lambert  era  bastardo  y 

uo  tenia  derecho  alguno  al  ducado  de  Toscana: 

Lambert  apeló  al  juit-io  de  Dios,  y  sostuvo  por  me- 
dio de  un  combate  judicial  la  legitimidad  de  su  na- 

cimiento; salió  victorioso  de  esta  prueba,  pero  Hu- 
go logró  apoderarse  ile  su  persona  y  mandó  sacarle 

los  ojos. 
LAMBERT:  cronista  alemán,  natural  de  Ar- 

chaffenburgo ;  fué  de  la  orden  de  benitos,  y  vivió 

en  el  siglo  XI:  es  autor  de  uua  "Historia  univer- 
sal," compendio  de  historia  que  comprende  desde 

*1  principio  del  mundo  hasta  el  año  1050,  seguida 

de  una  "Historia  de  la  Alemania"  muy  estensa 
(desde  1050  hasta  1077.) 
LAMBERT-LI-CORS  (es  decir,  el  Corto  ó 

EL  Peqüe.vo):  poeta  francés  del  siglo  XII;  nació 
en  Chateaudun;  era  eclesiástico:  comenzó  la  céle- 

bre novela  de  "Alejandro,"  que  fué  continuada  por 
Alejandro  de  Bernay.  (Véase  Alejandro.) 
LAMBERT  ( J. ) :  general  inglés  uno  de  los  mas 

acérrimos  enemigos  de  Carlos  I;  era  abogado  an- 
tes que  estallara  la  revolución:  fué  uno  de  los  que 

ejercían  mas  influencia  en  el  animo  de  Cromwel,  y 
concibió  el  proyecto  de  succederle  eu  el  protecto- 

rado: cuando  ocurrió  la  defección  de  Mouk,  mar- 
chó contra  este  general,  pero  fué  preso  y  conde- 

nado á  muerte:  habiéndole  perdonado  la  vida,  fué 
desterrado  á  Gueruesey,  donde  murió  eu  1692. 
LAMBERT  (Miguel):  músico  célebre;  uació 

por  los  años  1610  en  Vivonne,  cerca  de  Poitiers, 
murió  en  Paris  en  1696;  gozó  en  tiempo  de  Luis 
XIV  de  la  mas  alta  reputación;  sin  embargo,  se 
vio  en  su  vejez  eclipsado  por  Lully,  su  yerno:  es- 

cribió: "Motetes,  lecciones  para  las  tinieblas,"  &c. : 
la  colección  de  sus  obras  fué  grabada  en  1666:  es- 

te es  el  Lambert  á  quien  alude  Boileau  en  su  sá- 

tira 3." 
LAMBERT  (Axa  Teresa  de  Makquenat  de 

CouRCELLEs,  MARQUESA  de)  :  uació  CU  Paris  en  1647, 
murió  en  1733;  escribió  para  la  educación  de  sus 
hijos  dos  obras  muy  apreciables  por  su  estilo  y  por 

sus  pensamientos;  "Aviso  de  una  madre  á  su  hijo, 
y  Aviso  de  una  madre  á  su  hija:"  se  tiene  también 
de  esta  señora  un  "Tratado  de  la  vejez,  un  Trata- 

do de  la  amistad.  Reflexiones  acerca  de  las  muje- 

res; del  gusto,  de  las  riquezas,  &c.":  no  escribió  pa- 
ra el  público;  pero  á  la  indiscreción  de  sus  amigos 

se  debió  que  fuesen  sus  obras  conocidas:  éstas  fue- 
ron publicadas  en  1748,  2  vol.  en  12.°,  y  1813  2 

vol.  en  18.":  fueron  amigos  de  la  marquesa  de  Lam- 
bert, Fontennelle,  Lamotte  y  Sacy,  y  en  su  casa  se 

reuuia  una  sociedad  escogida  de  literatos. 

LAMBERT  (el  abate  j:  jesuíta,  compilador  fe- 
cundoy  laborioso;  nació  en  Dole  por  los  años  1700, 
murió  en  1765  en  Paris:  desde  1739  hasta  1764 

publicó  16  obras,  entre  otras:  "Colección  de  ob- 
servaciones curiosas  sobre  las  costumbres,  usos,  ar- 

tes y  ciencias  de  los  diferentes  pueblos  del  Asia, 

África  y  América,  Paris,  1749,  4  vol.  en  12.°;  His- 
toria general,  civil,  natural,  política  y  religiosa  de 

todos  los  pueblos  del  mundo,  1750,  &c.,  15  vol.  en 
12';  Historia  literaria  del  reinado  de  Luis  XIV, 

1751,  3  vol.  en  4.°" LAMBERT  (Juan  Enrique):  sabio  universal; 
nació  eu  1728  eu  Mulhouse  (que  pertenecía  enton- 

ces á  la  Suiza),  murió  en  1777;  era  hijo  de  un  sas- 
tre: después  de  haber  estudiado  por  algún  tiempo 

en  una  escuela  gratuita,  aprendió  sin  maestro,  ade- 
mas de  las  lenguas  antiguas  y  modernas,  casi  to 

das  las  ciencias;  la  física,  la  mecánica,  la  astrono- 
mía y  la  filosofía;  también  se  ejercitó  en  la  poesía 

y  eu  la  elocuencia:  fué  sucesivamente  preceptor  en 
casa  del  conde  de  Salis,  eu  Coira  (1748-1758),  pro- 

fesor en  la  academia  electoral  de  Munich,  y  en  1765 

fué  llamado  á  Berlín  por  Federico  el  Grande:  ad- 
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mitido  en  la  academia  de  Berlín,  enriqueció  la  co- 
lección de  dicho  cuerpo  con  multitud  de  memorias 

eruditas:  distinguióse  sobre  todo  en  las  matemáti- 
cas, así  puras  como  mistas,  y  en  la  metafísica:  ade- 
mas de  un  número  considerable  de  memorias,  se  le 

deben:  en  física  y  en  matemáticas;  "El  camiuo  de 
la  luz,  1159;  La  perspectiva  libre,  1759;  Photome- 
tria,  de  Gradibus  luminis,  &c.,  1160;  Cartas  cos- 

mológicas, en  alemán,  1761;  Escalas  logarítmicas, 
alemán,  1761;  Hygrometria,  1770;  Pyrometria, 

alemán,  1779,  postuma.'" — En  filosofía,  "Ivovum 
organum,  alemán,  1773;  Arquitectónica,  alemán, 

1771"  (en  esta  obra  esplica  las  ideas  primeras  de 
cada  ciencia) :  Lambert  fué  uno  de  los  amigos  de 
Kant,  y  sostuvo  correspondencia  con  él. 
LAMBERT  (Saint):  poeta.  (Véase  Saint- 

Lambert.) 
LAMBESC:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  las  Bocas  del  Ródano,  á  3|  leguas  N.  E.  de 
Aix,  y  á  2J  de  Salou,  cabeza  de  territorio  situada 

en  la  carretera  de  Aix  á  Aviñon;  lat.  N.  43°  33' 
38",  loug.  E.  80°  57'  21":  su  iglesia  es  de  hermosa 
arquitectura,  y  la  casa  consistorial  muy  espaciosa: 
hay  en  esta  ciudad  cinco  fuentes,  dos  paseos,  uu 
hospital,  y  en  sus  cercanías  una  fábrica  de  sosa  y 
tejares:  celebra  tres  ferias  anuales:  población  3.834 
hab.:  es  patria  de  Antonio  Pagi,  literato  crítico, 
y  en  su  territorio  hay  canteras  de  mármol. 
LAMBESC  (concilio  de):  este  concilio  se  ce- 

lebró hacia  el  año  240  de  Jesucristo,  bajo  el  pon- 
tificado del  papa  Fabiano;  en  él  se  condenaron  los 

errores  del  Privado,  obispo  de  Lámbese,  por  no- 
venta obispos. 

LAMBESCH  (Cáelos  Eugenio  de  Lokena, 
DUQUE  DE  Elbeuf,  PRÍNCIPE  de)  :  uació  eu  1754,  era 
pariente  de  la  reina  María  Antonieta:  la  acompa- 

ñó á  Francia,  y  llegó  á  ser  coronel  del  regimiento 
real  alemán:  enemigo  declarado  de  la  revolución, 
mandó  dar  una  carga  contra  el  pueblo  en  las  Tu- 
llerías  el  13  de  julio  d6  1789,  y  él  mismo  hirió  á 
muchas  personas:  acusado  por  este  hecho  fué  ab- 
suelto  en  el  Chatelet:  emigró  poco  tiempo  después; 
sirvió  en  los  ejércitos  austríacos  y  llegó  á  ser  feld- 

mariscal lugarteniente,  1796:  murió  en  Yíena, 
1825,  sin  dejar  hijos,  estinguiéndose  en  él  una  de 
las  ramas  de  la  casa  de  Lorena. 
LÁMBETE:  ciudad  de  Inglaterra,  condado  de 

Surrey,  al  S.  O.  de  Suthwark,  arrabal  de  Lon- 
dres; está  situada  en  la  margen  derecha  del  Táme- 

8Ís,  enfrente  de  Westminster,  con  el  cual  comunica 
por  medio  del  puente  de  Wauxhall :  los  reyes  de  In- 

glaterra, hasta  Enrique  YII,  pasaban  muchas  tem- 
poradas en  Lambeth,  en  un  palacio  que  ya  no  exis- 

te: población  57.639  hab. 
LAMBEZELLEC:  ciudad  de  Francia,  depar- 

tamento de  Finisterre,  distrito  y  á  2-|  leguas  N.  de 
Brest:  población  6.763  hab. 
LAMBIN  (Dionisio):  sabio  comentador  fran- 

cés; nació  por  los  años  de  1516  en  Montreuil  del 

•Mar  (Picardía  ),  murió  en  1572;  enseñó  la  lengua 
griega  en  el  colegio  de  Francia:  se  le  deben  "Co- 

mentarios sobre  Lucrecio,  1563,  en  4.°;  Sobre  Ci- 
cerón, 1566  y  1585,  2  vol.;  Sobre  Planto,  1588; 
Tomo  IV. 

Sobre  Horacio,  1605  en  folio;  tradueciones  latinas 
de  la  Política  y  de  la  Moral  de  Aristóteles,  de  al- 

gunas arengas  de  Deinósteues  y  otros  escritores 

griegos:"  su  estilo,  pesado  y  lento  se  hizo  prover- 
bial, y  de  ahí  la  palabra  "lambiner"  (remolonear) 

que  ha  quedado  en  la  lengua  francesa. 
LAMBRECHTS  (Carlos  José  Mateo):  ma- 

gistrado; nació  en  1733  en  Saint-Tron  (Bélgica), 
murió  en  1823:  fué  profesor  de  derecho  en  Lovai- 
na:  cuando  su  patria  se  reunió  a  la  Francia,  obtu- 

vo muchos  empleos  importantes,  y  succedió  á  Mer- 
lin  de  Douai  como  ministro  de  justicia:  elegido  se- 

nador después  del  18  de  brumario,  se  declaró  contra 
el  nombramiento  de  Bonaparte  y  negó  su  voto  á  la 
erección  del  trono  imperial:  en  1814  redactó  en  el 
senado  el  acta  de  destitución  del  emperador:  en 
1819  fué  elegido  diputado:  legó  48.000  reales  pa- 

ra la  fundación  de  un  hospicio  destinado  á  los  cie- 
gos protestantes. 

LAMBREQUINES:  se  llamó  así  el  adorno  es- 
terior  del  volante  ó  veleta  que  se  ataba  detras  de 
la  celada  con  cintas  de  diversos  colores  que  se  de- 

jaban pendientes,  y  consistían  en  follajes  ó  plumas: 
en  los  torneos  los  llevaban  de  varias  formas  con  la- 

zos y  giras  de  seda,  volteando  sobre  y  alrededor 
del  casco,  como  hoy  los  plumeros  llamados  desma- 

yos que  de  plumas  llevan  por  plumero  nuestros  ge- 
nerales y  oficiales  de  estado  mayor:  los  caballeros 

de  nueva  creación  solo  deben  usar  por  lambrequi- 
nes  de  plumajes,  pues  los  antiguos  solo  llevaban  ho- 

jas y  los  soldados  plumas:  en  toda  Europa,  á  escep- 
cion  de  Francia,  se  acostumbran  atar  los  penachos 
y  lambrequines  con  diversos  lazos  de  los  principa- 

les esmaltes  del  escudo,  que  forman  el  burelete  ó 
rodete  sobre  el  yelmo  como  si  fuese  un  cordón,  cu- 

yos cabos  regularmente  largos  y  sueltos  se  llaman 

giras. 
LA  MENXAIS  (Roberto  Felicidad  de):  na- 

ció en  San  Malo  en  junio  de  1782,  en  la  misma  ca- 
lle de  los  Judíos,  donde  nació  Chateaubriand,  de 

una  familia  de  armadores  ennoblecida  por  cartas 
patentes  de  Luis  XIV:  La  Mennais  perdió  á  sa 
madre  siendo  aun  niño;  su  padre,  enteramente  en- 

tregado á  su  comercio  y  arruinado  por  el  emprés- 
tito forzoso  y  los  apresamientos  que  hacían  los  es- 

pañoles, no  podia  atender  á  su  educación,  abando- 
nándolo á  sí  mismo  casi  desde  su  infancia:  criado 

en  la  soledad,  privado  de  las  caricias  y  cuidados 
maternales  que  refrescan  el  alma  y  dulcifican  el  co- 

razón, el  joven  La  Mennais  se  mostró  desde  luego 
ávido  do  saber  y  dotado  de  una  petulancia  escesiva 
y  de  un  carácter  indisciplinable:  después  de  algu- 

nos ensayos  infructuosos,  no  pudieron  hacerle  acep- 
tar otro  maestro  de  escuela  que  una  vieja  aya,  que 

hacia  para  él  las  veces  de  madre,  y  que  logró  ense- 
ñarle á  leer  á  fuerza  de  paciencia:  á  los  9  años,  el 

niño  recibió  de  su  hermano  mayor  Juan  de  Lamen- 
nais  las  primeras  nociones  de  latin;  pero  fastidiado 
pronto  del  preceptor  el  indomable  escolar,  se  empe- 

ñó en  acabar  solo  su  educación  á  fuerza  de  hojear 
el  Diccionario:  este  método  espeditivo  le  salió  muy 
bien,  pues  á  los  12  años  leia  á  Plutarco  y  Tito  Li- 
vio:  por  este  tiempo  fué  confiado  á  los  cuidados  de 
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nn  tio  que  vivia  eu  el  campo:  no  sabiendo  el  buen 
hombre  de  qué  medio  valerse  para  sujetar  al  estu- 

dio á  su  joven  alumno,  lo  encerraba  para  castigar- 
lo dias  enteros  en  su  biblioteca;  pero  el  revoltoso 

escolar  se  aficionó  tanto  a  su  prisiou,  que  no  queria 
salir  de  ella:  la  biblioteca  tenia  dos  departamentos: 
en  el  uno  se  halh'ban  reunidos  todos  los  libros  pe- 

ligrosos, heterodoxos  y  filosóficos  y  lo  llamaban  el 
Infierno:  ini'til  es  decir  que  la  entrada  estaba  pro- 

hibida al  joven  Roberto,  quien  a  causa  de  esta  mis- 
ma prohibición,  se  arrojaba  en  el  Infierno  en  cuer- 

po y  alma,  y  leyendo  cuanto  caia  eu  sus  manos, 
devorando  á  J.  J.  Rousseau  á  la  edad  en  que  se 

juega  al  trompo,  y  olvidando  su  almuerzo  por  se- 
guir en  sus  escursiones  místicas  á  Malebrancue  ar- 

rebatado sobre  las  alas  de  la  imaginación:  eu  un 
espíritu  de  temple  vulgar  aquella  lectura  indigesta 
y  sin  elección,  hubiera  podido  producir  resultados 
funestos;  pero  en  La  Mennais,  aquel  flujo  de  siste- 

mas y  de  pensamientos  contradictorios,  no  sirvió 
mas  que  para  afirmar  la  madurez  precoz  de  su  jui- 

cio y  desarrollar  poderosamente  una  predisposición 
instintiva  al  fervor  religioso  y  á  las  piadosas  efu- 

siones: ciertas  inteligencias,  á  la  vez  concentradas 
y  espansivas,  tienen  el  privilegio  de  subir  á  los  15 
años  la  escala  de  deducciones  que  conduce  desde 
las  cosas  visibles  a  las  invisibles,  desde  las  bellezas 
de  la  naturaleza  a  la  grandeza  de  Dios:  mas  ade- 

lante, cuando  llegó  la  edad  crítica,  la  edad  de 
las  pasiones,  es  de  creer  que  aquella  organización 
impresionable  tuviese  que  sufrir  borrascosos  sacu- 

dimientos ;  pero  pasados  éstos,  la  fe  religiosa  de  Mr. 
de  La  Mennais  se  despertó  mas  fuerte,  mas  exigen- 

te; se  desterró  del  mundo,  entregándose  al  estudio 
con  nuevo  ardor  para  sacar  de  él  los  alimentos  de 
creencia,  y  cuando  hizo  su  primera  comunión,  á  los 
22  años,  su  vocación  estaba  ya  decidida:  en  vano 

3U  padre  cargado  de  deudas  se  esforzó  eu  inspirar- 
le afición  á  las  operaciones  comerciales;  el  joven 

se  resignó,  esperando  que  le  fuese  permitido  seguir 
sus  instintos  religiosos  para  entrar  como  profesor 
de  matemáticas  en  el  colegio  de  San  Malo:  en  es- 

ta época  (180*1)  publicó  una  tranducciou  llena  de 
dulzura  y  de  gracia  de  la  "Guia  espiritual, "  librito ascético  de  Luis  de  Blois:  al  año  siguiente  (1808) 

aparecieron  las  "Reflexiones  sobre  el  estado  de  la 
Iglesia:"  este  libro,  primer  grito  de  guerra  lanzado 
por  Mr.  de  La  Meunais  contra  la  indiferencia  re- 

ligiosa, se  distingue  por  la  dureza  de  sus  palabras 
y  el  vigor  de  los  pensamientos  llevados  hasta  la 
exageración:  el  materialismo  filosófico  del  último 
siglo  es  tratado  en  esta  obra  de  una  manera  que 
revela  á  cada  paso  la  cólera  y  el  desden;  y  aunque 
el  color  político  del  libro  fuese  la  glorificación  y 
apología  del  poder  despótico,  la  policía  imperial 
se  amostazó  por  algunas  ideas  atrevidas  sobre  la 
renovación  del  clero  en  Francia,  y  la  obra  fué  re- 

cogida: poco  después  ( 1811)  se  tonsuró  Mr.  de  La 
Mennais  y  entró  en  el  .seminario  de  San  Malo:  la 

obra  titulada  "Tradición  de  la  Iglesia  sobre  la  ius- 
titucion  de  los  obispos,''  que  vio  la  luz  pública  eu 
1812,  fué  comenzada  allí  por  Mr.  de  LaMennai.s 
de  acuerdo  con  su  hennano,  superior  del  Semina- 

rio, y  acabada  bajo  las  sombras  del  Encinar,  hu- 
milde posesión  aislada  al  lado  de  un  bosque  entre 

Diñan  y  Reúnes,  adonde  Mr.  de  La  Mennais  ha 
venido  después  muchas  veces  á  forjar  nuevas  armas 
para  combatir  lo  que  entonces  defendía:  la  obra  en 
cuestión  que  se  recomienda  por  su  erudición  teoló- 

gica estaba  destinada  á  refutar  la  opinión  emitida 
por  los  abates  de  Pradt,  Gregorio  y  Tabaraud,  que 
pretendían  que  la  elección  de  los  obispos  no  nece- 

sitaba ser  confirmada  por  la  sanción  pontificia:  des- 
pués de  la  publicación  de  esta  obra,  pasó  La  Men- 
nais á  Paris  en  1814,  época  en  que  se  eclipsaba 

ya  el  astro  imperial:  encerrado  en  una  mezquina 
habitación  de  la  calle  de  Santiago,  el  diácono  des- 

conocido y  oscuro,  adivinaba  que  iba  á  crecer  la 
importancia  de  su  papel,  y  se  preparaba  á  saludar 
a  los  Borbones  con  un  viva,  y  á  Napoleón  caido 

con  un  anatema:  el  folleto  que  publicó  contra  "El 
hombre  lleno  de  crímenes,"  merece  ser  colocado 
entre  esos  opúsculos  que  ven  nacer  una  época  de 
revueltas  y  pasiones,  en  la  cual  se  cuidan  mas  los 
hombres  de  descargar  muchos  y  furiosos  golpes, 
que  de  la  oportunidad  de  sus  ataques:  en  los  Cien 
Días,  la  llegada  repentina  del  emperador,  á  quien 
acababa  de  ultrajar,  le  iuspiró  serios  temores,  y 

creyó  prudente  refugiarse  en  Inglaterra:  a  su  lle- 
gada a  Londres  el  pobre  bretón  estaba  desprovis- 

to de  toda  clase  de  recursos;  nacido  en  la  misma 
calle  que  Chateaubriand,  acaso  en  su  destierro  se 
refugió  eu  el  mismo  arrabal  donde  se  ocultaba  16 

años  antes  el  autor  de  "Los  mártires:"  provisto  de 
una  carta  de  recomendación  para  lady  Jerniugham, 
hermana  de  lord  Stafford,  el  futuro  tribuno  sacer- 

dotal se  presentó  á  ella  solicitando  humildemente 
una  plaza  de  preceptor;  pero  la  noble  dama,  des- 

pués de  haberle  examinado  de  pies  á  cabeza,  lo 
desechó  sin  rodeos,  por  el  poderoso  motivo  de  que 
"tenia  el  aire  demasiado  bruto:"  Mr.  de  La  Men- 

nais se  complace  muchas  veces  en  contar  esta  anéc- 

dota: despedido  así  Mr.  de'La  Mennais,  tuvo  que contentarse  con  hallar  un  asilo  en  casa  del  abate 
Carón,  de  Reúnes,  que  dirigía  entonces  cerca  de 
Londres  una  casa  de  educación;  allí  permaneció 
siete  meses  desempeñando  las  altas  funciones  de 
maestro  de  estudios:  á  su  regreso  á  Paris  entró 
primero  en  el  convento  de  los  fuldenses,  que  no  tar- 

dó en  abandonar  por  el  seminario  de  San  Sulpioio: 
su  estancia  en  este  último  lugar  no  fué  larga;  in- 

capaz de  plegarse  á  la  rigidez  de  la  regla,  desertó 
bruscamente  para  volver  al  convento  de  los  fulden- 

ses: en  fin,  eu  1816,  a  los  34  años  de  edad,  pasó 
á  ordenarse  de  presbítero  á  Reúnes,  y  volvió  al 
couvcnto  de  los  fuldenses  para  terminar  el  primer 

tomo  del  "Ensayo  sobre  la  indiferencia:"  cuando 
esta  obra  vio  la  luz  pública  en  1817,  las  deliciosas 

paginas  del  cristianismo  habian  ya  contribuido  po- 
derosamente á  depurar  el  cuerpo  social,  echando 

la  incredulidad  de  las  regiones  del  corazón;  pero 
la  serpiente  se  había  refugiado  en  el  cerebro,  y  allí, 
rodeada  de  una  enorme  muralla  de  falsa  erudición 
y  de  filosofismo,  desafiaba  a  todos  los  ataques:  Mr. 
de  La  Mennais  acometió  la  empresa  de  forzarla  en 
su  guarida,  y  armado  de  un  estilo  nervioso  y  de  una 
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lógica  de  hierro,  no  tardó  en  derribar  aquella  an- 
damiada de  ciencia  y  en  herir  mortalmenie  al  ene- 

migo: sin  embargo,  este  primer  tomo  esclusiva- 
mente  polémico,  después  de  haber  puesto  eu  cla- 

ro los  argumentos  de  la  credulidad,  dejaba  sin  so- 
lución el  gran  problema  de  la  fe.  ¿Dónde  estaba 

su  fuente?  ¿Cómo  se  lograrla  descubrirla?  Uni- 
do ya  á  los  hombres  monárquicos  mas  célebres  de 

la  época  y  lanzando  en  la  arena  política  Mr.  de  La 

Menais  que  defendía  entonces  en  "El  conserva- 
dor" la  alianza  del  trono  y  del  altar,  hizo  espe- 

rar dos  años  la  continuación  de  su  obra;  el  segun- 
do tomo  apareció  al  3n  y  dividió  entei'amento  los ánimos:  innovador  atrevido  Mr.  de  La  Menuais 

trataba  de  conciliar  dos  poderes  hasta  entonces 
enemigos;  la  filosofía  y  la  religión:  rechazando  el 
sistema  de  Descartes,  edificado  sobre  la  evidencia 
y  la  razón  individual,  se  remontaba  á  las  edades 
mas  remotas,  seguía  paso  á  paso  la  trasmisión  de 
la  verdad  al  través  de  los  siglos  y  fundaba  la  certi- 

dumbre sobre  la  autoridad  del  género  humano ;  he- 
cho esto,  analizaba  la  tradición  humana,  la  aproxi- 

maba al  dogma  católico,  establecía  su  perfecta 
concordancia  y  concluía  por  último  que  la  verdad 
católica  se  deduce  no  solamente  de  la  revelación,  si- 

no también  de  la  autoridad  tradicional  del  géne- 
ro humano:  este  sistema  nuevo  que  Mr.  de  La  Men- 

nais  llamaba  la  filosofía  del  sentido  común,  encon- 
tró en  el  alto  clero  las  mas  vivas  antipatías;  por 

lo  que  publicó  sucesivamente  una  defensa  de  su  sis- 
tema y  otros  dos  volúmenes  destinados  á  corrobo- 

rarlo: en  1824  pasó  á  Roma  para  depositar  su  obra 
á  los  pies  del  santo  padre:  recibido  fríamente  por 
los  miembros  del  sacro  colegio,  halló,  sin  embargo, 
en  el  papa  León  XII  un  admirador  y  un  apoyo; 
el  pontífice,  que  tenia  en  su  oratorio  el  retrato  del 

hombre  que  llamaba  "el  último  padre  de  la  Igle- 
sia," le  ofreció  el  capelo  de  cardenal;  pero  Mr.  de 

La  Mennaís,  que  sin  duda  presentía  ya  las  tempes- 
tades del  porvenir,  no  quiso  aceptar  esta  alta  dig- 

nidad, y  solo  se  sirvió  de  su  crédito  para  hacer 
nombrar  nuncio  de  Francia  al  cardenal  Larabrus- 

chini,  que  después  ha  sido  uno  de  sus  mas  encar- 
nizados enemigos:  vuelto  á  Francia  después  de  ha- 

ber publicado  una  traducción  de  la  "Imitación  de 
Jesucristo,"  creyó  oír  la  voz  de  Dios,  comenzó  á 
despojarse  de  la  fe  monárquica  y  se  arrojó  en  el 
ultramontanismo:  su  olira  de  "La  religión  consi- 

derada en  sus  relaciones  con  el  orden  civil  y  polí- 
tico," fué  una  declaración  de  guerra  á  los  principios 

de  la  iglesia  galicana,  pues  atacaba  vivamente  la 
declaración  de  1682  que  los  consagra,  y  se  esfor- 

zaba por  restablecer  la  supremacía  absoluta  del 
papa  en  el  orden  espiritual:  conducido  por  este  úl- 

timo libro  ante  la  policía  correccional,  fué  defen- 
dido por  Mr.  Berryer  y  condenado  á  36  francos 

de  multa;  entonces  fué  cuando  pronunció  su  famo- 

sa frase:  "yo  les  haré  ver  lo  que  i^un  sacerdote:" 
en  1829  publicó  su  obra  de  los  "Progresos  de  la 
revolución  y  de  la  guerra  contra  la  Iglesia;" y  cuan- 

do estalló  la  revolución  de  julio,  la  saludó  como  la 
aurora  de  uua  república  universal  que  ya  soñaba, 
aunque  con  la  supremacía  papal  y  ajustada  en  un 

todo  á  los  dogmas  católicos:  no  contento  con  so- 
ñar, trató  de  realizar  su  sueño,  y  se  rodeó  de  una 

falanje  de  discípulosjóvenes,  fogosos  y  desinteresa- 
dcs;  el  abate  Gerbit  le  trajo  su  pluma  eaipapada 
en  unción  evangélica;  el  abate  liacordaire,  su  elo- 

cuencia de  grandes  imágenes  y  de  vivos  coloridos, 
Mr.  de  Montalembert,  su  talento  y  la  influencia 
de  su  posición ;  todos  acometieron  intrépidamente  la 
obra  de  reconstrucción  social,  y  el  periódico  titu- 

lado "El  porvenir"  fué  fundado  en  los  primeros  dias 
de  setiembre  de  1830  para  servir  de  órgano  á  los 
intereses  liberales:  este  periódico  fué  acogido  con 

aplauso  por  el  pueblo  y  por  casi  todo  el  clero;  pe- 
ro los  altos  dignatarios  de  la  Iglesia  francesa  soli- 

citaron urgentemente  del  Santo  Padre  una  bulade 
censura:  á  pesar  de  que  Gregorio  XVI  tenia  poca 

simpatía  por  las  doctrinas  del  dictador  republica- 
no, no  se  atrevía  á  fulminar  la  condenación  que  se 

le  pedia:  para  poner  fin  á  esta  incertídumbre,  Mr. 
de  La  Mennaís  anunció  que  suspendía  su  periódi- 

co y  que  él  mismo  iba  á  buscar  á  Roma  una  san- 
ción ó  una  censura :  este  viaje  no  tuvo  por  el  pron- 

to resultado  alguno:  después  de  muchas  tentativas 

inútiles  para  alcanzar  una  decisión  formal,  se  re- 
solvió Mr.  de  La  Mennaís  á  volver  á  Francia,  anun- 

ciando que  iba  á  continuar  sus  trabajos,  cuando  á 

su  paso  por  Munich  recibió  la  famosa  carta  encí- clica del  15  de  agosto  de  1832,  en  la  que  el  papa 
condenaba  de  la  manera  mas  clara  y  positiva  las 
doctrinas  del  "Porvenir:"  apenas  llegó  á  París  Mr. 
de  La  Mennaís,  se  apresuró  á  declarar  que  cesaba 
de  publicarse  el  periódico  y  que  quedaba  dísnelta 
la  agencia  general  para  la  defensa  de  la  libertad 
religiosa:  esta  declaración  no  satisfizo  al  Papa,  y 

después  de  varias  intimaciones  y  respuestas  que  se- 
ria prolijo  enumerar,  se  decidió  al  fin  Mr.  de  La 

Mennaís  á  someterse  "pura  y  simplemente,"  con- 
vencido, decía  el  arzobispo  de  Paris,  de  que  al  fir- 

mar aquella  declaración,  firmaba  implícitamente 

que  el  Papa  era  Dios,  y  dispuesto  á  firmarla  esplí- 
cítamente  para  obtener  la  paz:"  esta  sumisión  tan 
repentina  y  violenta  encubría  una  rebelión:  doma- 

do en  la  apariencia  Mr.  de  La  Mennaís,  reponía 
misteriosamente  sus  fuerzas  en  la  soledad  del  En- 

cinar y  se  preparaba  á  lanzar  ese  grito  de  guerra 

que  resonó  de  un  estrenio  á  otro  de  Europa:  "las 
palabras  de  un  creyente"  fueron  publicadas  en  ma- 

yo de  1834,  causando  en  el  mundo  igual  esplosion 
de  entusiasmo  y  de  anatemas:  al  mismo  tiempo  que 

Gregorio  XVI  reprobaba  y  condenaba  en  otra  en- 
cíclica del  1  de  julio  este  libro,  "pequeño  por  su 

volumen,  pero  inmenso  por  su  perversidad,"  el  par- tido revolucionario  tendía  los  brazo.,  al  desertor 

de  la  Iglesia,  y  le  proclamaba,  "valiente,  nuevo, 

grande,  sublime,  el  único  sacerdote  de  la  Europa:" 
después  de  haber  sido  Mr.  de  La  Mennaís  católico, 

ultramontano  y  ultramonárquico,  no  podía  ser  de- 
mócrata á.  medías;  pues  si  hay  hombres  que  poseen 

y  dirigen  sus  pensamientos,  otros  son  dominados  y 

"arrastrados  por  ellos;  Mr.  de  La  Mennaís  es  uno de  estos  últimos:  una  vez  despojado  de  su  sotana 

sacer  dotal  y  sumergido  en  el  rio  tempestuoso  de 

las  pasiones  políticas,  se  ha  dejado  arrastrar  de  la 
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corriente:  hombre  de  nieditaciou  y  de  soledad,  se 
ha  formado  una  vida  de  agitación  y  de  combate; 
hombre  de  dulzura  y  de  paz,  ha  lanzado  gritos  de 
odio  y  de  guerra:  nuevo  Pedro  el  Ermitafio  ha  ido 
por  el  mundo  predicando  por  todas  partes  la  gran 

cruzada  de  los  pueblos  contra  los  reyes:  "el  libro 
del  pueblo,"  que  se  publicó  después,  es  una  espe- 

cie de  catecismo  popular  en  que  Mr.  de  La  Men- 
nais  se  esfuerza  por  elevar  al  pueblo  á  la  altura  de 
la  misiou  que  le  llama  á  desempeñar;  a  vuelta  de 
algunas  páginas  indignas  de  su  pluma,  hay  otras 
en  que  la  moral  mas  consoladora  y  pura  se  reviste 
de  las  formas  mas  graciosas:  en  la  esclavitud  mo- 

derna Mr.  de  La  Mennais  trata  de  establecer,  si 
bien  violentando  muchas  veces  la  historia,  que  el 
proletario  de  hoy  está  mas  envilecido,  mas  vejado 
y  miserable  que  el  esclavo  antiguo  y  el  siervo  de  la 
edad  media:  para  terminar  esta  biografía,  diremos 
dos  palabras  sobre  la  actual  posición  de  Mr.  de  La 
Mennais  en  el  campo  de  la  religión  y  de  la  políti- 

ca: después  de  haber  pedido  primeramente  la  alian- 
za de  la  Iglesia  y  del  Estado,  luego  la  separación 

absoluta  de  la  Iglesia  y  del  Estado,  y  en  seguida  la 
dominación  de  la  Iglesia  sobre  el  Estado,  aboga  hoy 
por  la  fusión  de  la  Iglesia  en  el  Estado:  eu  política, 
Mr.  de  La  Mennais  es  acaso  el  mas  avanzado  de 
los  radicales  modernos,  puesto  que  llama  en  voz 
alta  al  pueblo  á  ejercer  directamente  y  desde  boy 
su  soberanía;  á  constituirse  con  la  igualdad  abso- 

luta por  dogma,  y  por  forma  de  gobierno  la  repú- 
blica: las  últimas  obras  que  ha  publicado  Mr.  de 

La  Mennais  son:  "El  ensayo  de  una  filosofía,"  y  un 
libro  de  polémica  contemporánea,  indigno  de  su 
pluma,  porque  el  ataque  dirigido  á  las  personas  des- 

ciende hasta  el  tono  del  mas  grosero  libelo. 
LAMECH:  patriarca  hebreo,  descendiente  de 

Cain,  vivió  antes  del  diluvio:  casó  con  dos  mujeres, 

Ada  y  Sella;  de  la  primera  tuvo  á  Jabel,  el  prime- 
ro de  los  pastores  nómadas,  y  á  Jubal,  inventor  de 

los  instrumentos  de  música;  de  la  segunda  tuvo  á 

Tubalcain,  el  primero  que  forjó  el  hierro,  y  á  Xoe- 
ma  que  inventó  el  tejido  de  la  tela. — Hubo  otro 
Lamech  hijo  de  Matnsalem,  fué  padre  de  Xoé  y  vi- 

vió según  la  Biblia  IIT  años  (desde  4090  hasta 
3313.) 
LAMENTIN:  villa  de  Guadalupe,  una  de  las 

Antillas,  en  la  costa  X.  E.  de  Guadalupe  propia- 
mente dicha,  situada  al  fondo  de  una  pequeña  ba- 

hía de  su  nombre,  á  5|  leguas  X.  X.  E.  de  la  Baja- 
Tierra:  está  poco  habitada  á  causa  del  aire  insalu- 

bre que  se  respira  en  ella  principalmente  el  invierno: 
pob.  3.639  hab.,  de  los  cuales  los  285  son  blancos. 
LAMENTIX:  villa  de  la  Martinica,  á  |  legua 

X.  de  Fort-Royal,  cerca  de  la  Cala  Real,  situada 
en  un  sitio  insalubre:  sus  calles  son  anchas;  contie- 

ne muchas  tiendas  construidas  de  madera  y  grandes 
almacenes  propios  de  los  ingenios  de  azúcar  de  sus 
cercanías:  pob.  8.222  hab.,  de  los  cuales  547  son 
blancos:  cuéntanse  en  esta  ciudad  43  ingenios  que 
producen  6.010  pipas  de  azúcar  al  año. 
LAMESEXGUE  (Pedro  de):  del  Oratorio,  na- 

ció en  la  Fleche  en  1771,  fué  profesor  de  dicha  ciu- 
dad y  publicó:  "Geografía  de  la  Francia,  Paris, 

1791;  Biblioteca  de  los  niños,  1794;  Diccionario 

de  los  proverbios  franceses,  1821,"  &c. 
LAMETH:  nombre  de  dos  hermanos  de  una  fa- 

milia noble  de  Picardía,  que  se  distinguieron  igual- 
mente por  su  amor  á  la  libertad:  el  mayor  Carlos 

de  Lameth,  nació  en  1757  y  murió  en  1832:  sirvió 
eu  América  durante  la  guerra  de  la  independencia, 
y  fué  eu  1789  diputado  de  Artois  en  los  Estados 
generales:  fué  uno  de  los  primeros  que  votaron  la 
abolición  de  la  nobleza  y  la  libertad  de  la  impren- 

ta; pero  al  mismo  tiempo  se  opuso  á  las  violencias 
que  querían  cometer  contra  el  rey:  en  1792  mandó 
una  división  del  ejército  del  Xorte;  pero  después 

del  10  de  agosto  se  vio  obligado  como  noble  á  es- 
patriarse:  volvió  al  servicio  en  tiempo  del  imperio. 
LAMETHERIE  (J.  Claudio  de):  naturalista 

y  físico,  nació  en  Clayette,  1743,  murió  en  Paris 
en  1817;  se  dio  á  conocer  desde  luego  por  algunas 
investigaciones  sobre  el  aire  y  redactó  desde  1785 
hasta  su  muerte  el  "Diario  de  física:"  fué  nombra- 

do en  1800  sustituto  de  la  cátedra  de  historia  na- 
tural en  el  Colegio  de  Francia:  publicó  ademas  de 

su  diario,  "Ensayo  sobre  la  filosofía  natural,  Gine- 
bra, 1778;  En.sayo  sobre  el  aire  puro,  1785;  Teoría 

de  la  Tierra,  1791;  Lecciones  de  mineralogía  da- 
das en  el  Colegio  de  Francia,  1812;  Del  hombre 

considerado  moralmente,  1802;  Consideraciones  so- 
bre los  seres  organizados,  1804;  Sobre  la  naturale- 

za de  los  seres  existentes,  1805."  Sostenía  que  el 
movimiento  es  esencial  á  la  materia;  que  todos  los 
seres,  incluso  el  hombre,  han  sido  formados  por  una 
especie  de  cristalización. 
LAMETTRIE  (Offroy  de)  :  médico  y  filósofo, 

nació  en  1709  en  San  Malo,  estudió  la  medicina  en 
Leida  bajo  la  dirección  de  Boerhave,  y  á  su  regre- 

so eu  1742  fué  nombrado  médico  de  los  guardias 

franceses:  publicó  poco  después  la  "Historia  natu- 
ral del  alma"  (1745)  en  que  predicaba  abiertamen- 

te el  materialismo,  por  cuyo  motivo  perdió  su  pla- 
za; se  refugió  en  Leida,  escribió  libelos  contra  los 

médicos  sus  colegas,  y  publicó  en  1748  "El  hombre 
máquina,"  en  la  cual  atacaba  sin  miramiento  algu- 

no las  creencias  mas  santas:  espulsado  de  Holanda 
por  este  nuevo  escrito  halló  asilo  en  Prusia  al  lado 
de  Federico  II;  no  tardó  en  ser  admitido  en  la  in- 

timidad de  este  príncipe,  quien  le  hizo  entrar  en  su 
Academia:  murió  en  Berlin  eu  1751  de  una  indiges- 

tión: Lamettrie  no  carecía  de  talento  ni  de  imagi- 
nación; pero  sus  ideas  eran  tan  estrañas  é  incohe- 

rentes que  pasaba  aun  á  los  ojos  de  sus  propios 

amigos  por  loco:  se  le  deben  muchas  obras  de  me- 
dicina, traducciones  de  Boerhave,  virulentas  diatri- 

bas contra  los  médicos,  entre  otras  la  política  del 

médico  de  Maquiavelo  (León  1746),  que  fué  con- 
denada al  fuego  por  el  parlamento;  pero  es  sobre 

todo  conocido  por  sus  escritos  filosóficos;  los  prin- 
cipales son:  "Historia  natural  del  alma;  La  Haya, 

1745;  El  hombre  máquina,  Leida,  1748;  El  hom- 
bre planta,  Potldam,  1748;  Sobre  el  origen  de  los 

animales,  Berlin,  1750;  Venus  metaphysica,  ó  del 

origen  del  alma,  i bid,  1751."  Federico  II  compuso 
un  elogio  de  Lamettrie. 

lamí  (Fray  Francisco):  benedictino,  nació 
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cerca  de  Chartres  eu  1636,  mnrió  en  la  abadía  de 
San  Dionisio  en  1111,  ba  dejado  entre  otras  obras 

estimadas  "ELconocimiento  de  sí  mismo,  1691-8  y 
1100;  El  conocimiento  y  el  amor  de  Dios;  El  nuevo 
ateísmo  derribado,  refutación  de  Espinosa,  1696; 

y  algunos  tratados  místicos;"  sostuvo  una  polémica 
muy  aca'orada  sobre  diferentes  puntos  de  teología 
con  Bossuet,  Nicole  y  Arnauld:  en  1699  se  impri- 

mió su  correspondencia  con  Malebrauche  y  Leib- 
nitz  sobre  "El  amor  desinteresado." 

lamí  (Bernardo):  del  Oratorio,  nació  en 
Mans  en  1645,  murió  en  Rúan  en  1115,  enseñó  las 
bellas  letras  en  Vendóme,  después  filosofía  en  An- 
gers,  se  malquistó  con  el  clero  de  esta  ciudad  por  su 
adhesión  á  la  filosofía  de  Descartes,  fué  vicario  prin- 

cipal del  obispo  de  Grenoble,  residió  algún  tiempo 
en  el  seminario  de  San  Magloire  eu  Paris,  y  después 
se  retiró  á  Rúan,  1698:  se  ledebe  "El  arte  de  ha- 

blar, 1670,  obra  muy  bien  escrita;  Reflexión  es  sobre 
el  arte  poético,  1668;  algunos  tratados  elementales 
de  matemáticas  y  obras  de  teología  que  escitaron 
vivas  disputas,  entre  otras  la  Harmonía  quatuor 

evangelistarum,"  1689  en  12." 
lamí  (Juan):  literato  italiano,  nació  en  169'! 

cerca  de  Pisa,  murió  en  1110,  enseñó  la  historia 
eclesiástica  en  Florencia  y  tuvo  vivas  disputas  con 

los  jesuítas:  redactó  desde  1140  hasta  1110  "Las 
Noticias  literarias,"  periódico  que  se  publicaba  en 
Florencia:  dio  áluz  entre  otras  obras  "Delitiíeeru- . 
ditorum;"  colección  de  opúsculos  inéditos  é  intere- 

santes (1136-69.) 

LAMIA  (^Elius):  noble  familia  de  Roma:  uu" 
individuo  de  esta  familia  L.  ̂ Elius  fué  gobernador 
de  Siria  en  tiempo  de  Tiberio:  Horacio  le  dedicó 
su  oda  11  del  libro  3.° 
LAMIA,  hoy  ZEITÜM:  ciudad  de  Tesalia,  cer- 
ca del  rio  Sperchius;  fué  famosa  por  la  guerra  de 

los  griegos  contra  los  macedonios,  después  de  la 
muerte  de  Alejandro  el  Grande. — Habia  también 
en  Creta  un  rio  de  este  nombre  que  corría  enfrente 
del  monte  ÍEta. 
LAMIA  Y  AUXEXIA:  Herodoto  llama  á  la 

primera  Damia:  eran  dos  divinidades  adoradas  por 
los  cretenses,  quienes  en  el  culto  que  les  tributaban 
observaban  las  mismas  ceremonias  que  se  practica- 

ban en  los  misterios  de  Eleusis:  los  habitantes  de 
Epidauro  les  erigieron  por  orden  del  oráculo  dos 
estatuas  hechas  de  un  olivo  que  les  dieron  los  ate- 

nienses, con  la  condición  de  qne  pasarían  todos  los 
años  á  Atenas  á  ofrecer  un  sacrificio  á  Minerva. 

LAMIA:  hija  de  Iveptuno,  fué  amada  por  Jú- 
piter, que  tuvo  de  ellaá  Heróñla,  una  de  las  sibilas 

mas  antiguas  de  que  los  autores  hacen  mención: 
según  otros,  Lamia  fué  una  mujer  muy  hermosa, 
hija  de  Belo  y  de  Livia,  de  quien  se  enamoró  Jú- 

piter y  tuvo  muchos  hijos,  que  Juno  arrebatada  por 
¡oséelos  mandó  matar  sucesivamente:  el  odio  de 

esta  diosa  causó  tal  pesar  á  Lamia,  que  perdió  to- 
dos sus  encantos  y  llegó  su  furor  hasta  el  punto  de 

perseguir  3'  matar  todos  los  niños  de  que  podía  apo- 
derarse: se  añade  también  que  los  devoraba:  su 

nombre  llegó  á  ser  en  lo  sucesivo  un  objeto  de  ter- 
ror para  los  niños  y  el  sinónimo  de  hechicera. 

LAMIA:  famosa  cortesana  que  tocaba  muy  bien 
la  flauta,  fué  una  de  las  queridas  de  Demetrio  Po- 
liorcetes,  que  le  dejó  tomar  tal  ascendiente  sobre 
su  corazón,  que  no  pudo  desprenderse  de  ella  cuan- do fué  vieja. 

LAMÍ  ACÁ  (gderea):  conócese  con  este  nom- 
bre la  guerra  que  los  atenienses,  escitados  por  el 

elocuente  Demóstenes,  declararon  á  los  macedo- 
nios cuando  recibieron  la  noticia  de  la  muerte  de 

Alejandro:  indudablemente  se  llamó  así,  porque 

Antipatro,  general  de  las  tropas  macedonias,  estu- 
vo sitiado  por  espacio  de  dos  años  en  la  ciudad  de 

Lamia:  no  será  intempestivo  indicar  aquí  que  al 
concluirse  la  guerra  lamiaca,  el  primer  orador  de 

Atenas,  entregado  á  loslacedemonios  por  sus  com- 
patriotas vencidos,  puso  fin  á  sus  días  envenenán- dose. 

LAMIAS:  monstruos  de  Libia  que  habitaban 
las  orillas  del  mar ;  tenían  el  rostro  de  mujer,  una 

garganta  muy  linda  y  ojos  hermosos;  pero  su  cuer- 
po terminaba  en  una  cola  de  serpiente  y  sus  brazos 

en  garfios  que  procuraban  ocultar:  solo  enseñaban 
la  cabeza  y  la  garganta  para  atraer  a  los  transeún- 

tes: carecían  del  don  de  la  palabra;  pero  silbaban 
de  una  manera  agradable:  cuando  los  hombres 
atraídos  por  sus  silbidos  estaban  cerca  de  ellas,  se 
levantaban,  corrían  tras  ellos  y  los  devoraban. 
LAMO:  hijo  de  Hércules  y  de  Onfale:  succedió 

en  el  trono  á  su  madre,  reina  de  Lidia;  pero  fué 

destronado  al  poco  tiempo  y  se  retiró  a  Caria,  don- 
de uno  de  sus  hijos,  llamado  Cuardus,  edificó  la  ciu- 

dad de  Guarda;  este  Lamo  es  el  mismo  que  Apo- 
lodoro  llama  Agelao:  Lamo  es  también  el  nombre 
de  un  capitán  del  Lacio  que  fué  muerto  por  Niso, 
y  el  de  un  rio  de  Grecia  en  la  Beocia,  que  tenia  su 
origen  en  el  monte  Helicón:  Homero  da  el  nombre 
de  Lamo  á  la  capital  de  los  lestrigones. 

LAMOIGísOX:  familia  antigua  del  jS'ívernais, se  distinguió  principalmente  en  la  magistratura  en 
los  siglos  XVII  y  XVIII:  debe  su  nombre  al  feudo 
de  Lamoignon  (situado  en  un  arrabal  de  Donzy), 
y  el  cual  permaneció  por  mucho  tiempo  en  esta 
casa. 
LAMOIGNON  (Goillersio  de):  primer  presi- 

dente del  parlamento  de  Paris,  célebre  por  su  saber 
y  sus  virtudes;  nació  eu  1611,  murió  en  1611:  fué 
consejero  del  parlamento  en  1635  y  primer  presi- 

dente eu  1658:  al  comunicarle  Luis  XIV  su  nom- 
bramiento, le  dijo  estas  palabras  que  se  han  hecho 

célebres:  "Si  yo  hubiese  conocido  un  hombre  mas 
de  bien,  un  subdito  mas  digno,  le  hubiera  elegido:" 
no  quiso  presidir  la  comisión  que  habia  de  juzgar 

al  superintendente  Fouquet,  con  quien  estaba  ene- 
mistado hacia  algún  tiempo:  se  le  debe  una  obra  co- 

nocida con  el  título  de  "Acuerdos  de  Lamoignon," 
(publicados  por  la  primera  vez  eu  1102);  en  ella 
bosqueja  un  vasto  plan  que  habia  concebido  para 
la  reforma  de  la  legislación;  esta  obra  prueba  un 
conocimiento  profundo  de  la  jurisprudencia:  La- 

moignon fué  protector  de  los  literatos  y  amigo  ín- 
timo de  Boíleau,  quien  á  instancias  suyas  escribió 

su  "Lutrin"  (facistol);  su  hijo  mayor  Cristiano  Fran- 
cisco, fué  nombrado  presidente  del  parlamento  en 
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1690:  habia  heredado  sus  TÍrtudes,  y  le  gustaba 
como  á  él  rodearse  de  hombres  sabios:  fué  sobre 

todo  amigo  de  Bourdaloue,  Boileau,  Raeine  y  Re- 
gnard, 
LAMOIGNON  DE  BAVILLE  (Nicolás):  ¡n- 

tendeute  del  Laugnedoc,  quinto  hijo  del  primer  pre- 
sidente, nació  en  1648,  murió  en  1724;  ejerció  pri- 

mero con  gran  éxito  la  profesión  de  abogado;  en 
1670  fué  consejero  del  parlamento;  pero  después 
siguió  la  carrera  administrativa  y  fué  nombrado 
intendente  del  Languedoe:  en  este  último  empleo 
desplegó  contra  los  protestantes,  cuando  la  revo- 
caciou  del  edicto  de  Nantes,  un  celo  que  algunos 
han  juzgado  escesivo,  y  aun  no  falta  quien  le  acusa 
de  crueldad:  sin  embargo,  se  muestra  bajo  un  as- 

pecto muy  diferente  en  las  "Memorias  para  servir 
á  la  historia  del  Languedoe,"  que  escribió  por  or- 

den del  rey  para  que  sirviera  de  instrucción  al  du- 
que de  Borgoña  (1698),  y  en  la  cual  declara  que  la 

violencia  no  puede  menos  de  ser  funesta  al  cristia- 
nismo: estas  memorias  fueron  impresas  en  Amster- 

dan  (Marsella  1734). 
LAMOIGNON  (Guilletrmo  II):  señor  de  Ma- 

lesherbes,  nieto  de  Guillermo  por  su  hijo  primogé- 
nito Cristiano  Francisco;  fué  canciller  de  Francia 

desde  1750  hasta  1768:  resistió  por  mucho  tiempo 
á  las  instigaciones  y  persecuciones  de  Mr.  Maupeou, 
que  quería  suplantarle;  pero  al  fin  se  vio  obligado 
á  renunciar  su  cargo,  que  en  el  acto  fué  conferido  á 
su  adversario  (1768) — Tuvo  por  hijo  al  ilustre  La- 
moignon  de  Malesherbes.  (Yéase  Malesherbes.) 
LAMOIGNON  (Ckistiaxo-Feancisco;:  biznie- 
to del  primer  Guillermo,  fué  presidente  del  parla- 

mento de  Paris  eu  1758,  participó  del  destierro  de 
este  tribunal  en  1772;  en  1787  obtuvo  los  sellos  del 
estado  eu  reemplazo  de  Hue  de  Miromesnil:  en 
1788  hizo  dimisión  y  murió  eu  1789. — La  familia 
de  Lamoignonse  estinguió  en  la  persoua  de  Cris- 

tiano de  Lamoiguon,  hijo  del  anterior,  par  de  Fran- 
cia que  murió  en  1827. 
LA  MORAL.  (Yéase  Egmont.) 
LA  MOTHE  ó  LAMOTTE.  (Véase  La  Mot- te.) 

LA  MOTHE  ACHARD.  (Yéase  La  Motte 
Acharo.) 
LA  MOTHE-FENELON:  lagar  de  Francia, 

departamento  del  Lot,  al  N.  O.  de  Payrac:  tiene 
600  habitantes:  es  patria  de  Fenelon  y  dominio  de 
su  familia. 

LA  MOTHE-SAINT-HERAY:  villa  de  Fran- 

cia, capital  de  cantón  (Dos  Sevres)  al  N.  de  Mel- 
le: tiene  2.713  habitantes:  su  industria  consiste  en 

tejidos  de  lana  y  tenerías:  hace  comercio  de  granos 
y  ganados. 

LA  MOTHE-HOUDANCOURT( Felipe  de): 
duque  de  Cardona,  general  francés  en  tiempo  de 
Luis  XIII,  mandó  las  tropas  francesas  en  Catalu- 

ña, 1641,  tomó  varias  plazas  á  los  españoles,  y  fué 
nombrado  en  recompensa  mariscal  de  Francia,  du- 

que de  Cardona  yvirey  de  Cataluña;  pero  habien- 
do sido  vencido  delante  de  los  muros  de  Lérida  en 

1644,  fué  preso,  detenido  en  el  castillo  de  Pierre- 
Encise  en  León  de  Francia,  y  acusado  ante  el  par- 

lamento de  Grenoble :  declarada  su  inocencia  (1648) 
volvió  al  mando  de  Cataluña,  donde  se  distinguió 
en  la  defensa  de  Barcelona:  regresó  á  Francia  en 
1657  y  murió  allí  en  el  mismo  año. 
LA  MOTHE-LE-VAYER.  (Véase  Le-Va- 

YER.) 

LAMOTTE:  ciudad  arruinada  de  Francia  (Al- 
to Marne),  en  la  antigua  Champaña,  distrito  de 

Chaumont,  cerca  de  Outremecourt:  fué  en  lo  anti- 
guo inespugnable  por  su  posición  en  la  cumbre  de 

una  roca  escarpada;  pero  en  1634  fué  tomada  al 
dnque  de  Lorena  por  el  mariscal  de  La  Forcé;  de- 

vuelta al  duque  en  1641,  y  tomada  nuevamente  y 
asolada  en  1645  por  Villeroi:  en  el  sitio  de  1634 
se  hizo  por  primera  vez  uso  de  la  bomba. 

LA  MOTTE-ACH ARD :  villa  de  Francia,  capi- 

tal de  cantón  ( Yendée),  al  N.  E.  de  Sables  d'Olon- ne:  tiene  450  habitantes. 
LA  MOTTE-BEUVRON:  villa  de  Francia, 

capital  de  cantón  (Loir  y  Cher),  al  N.  E.  de  Ro- 
morantin:  tiene  400  habitantes. 

LA  MOTTE-CH ALANZON :  ciudad  de  Fran- 
cia, capital  de  cantón  (Drome),  al  S.  de  Die:  su 

población  asciende  á  1.200  habitantes. 
LA  MOTTE  DEL  CAIRO:  villa  de  Francia, 

capital  de  cantón  (Bajos  Alpes),  al  N.  de  Sisteron: 
población  600  habitantes. 
LAMOTTE  (Antonio  Houdard  de):  literato; 

nació  eu  Paris  en  1672,  murió  en  1731:  era  hijo 
de  un  sombrerero:  sus  primeras  obras  fueron  ópe- 

ras que  alcanzaron  grande  celebridad  (especialmen- 
te "Isse,"  pastoral,  y  "El  triunfo  de  las  Artes"): 

trabajó  también  para  el  Teatro  Francés,  dio  unas 
veces  solo  y  otras  con  Boiudin,  algunas  comedias; 

las  mejores  son:  "El  Magnífico,  y  el  Amante  difi- 
cil,"  y  se  representaron  muchas  tragedias  suyas:  pe- 

ro solo  es  digna  do  mención  "Inés  de  Castro;"  se 
ejercitó  igualmente  en  la  égloga,  en  la  fábula,  en 
la  oda,  y  sobre  todo  en  el  género  anacreóntico: 
compuso  ademas  algunos  escritos  en  prosa,  destina- 

dos la  mayor  parte  á  cuestiones  de  crítica  literaria: 
Laniotte  promovió  una  polémica  muy  animada  por 
sus  paradojas  contra  los  antiguos:  rebajando  el  mé- 

rito de  Homero  tuvo  la  estravagante  idea  de  que- 

rer corregir  la  "Iliada;"'  tradujo  este  poema  en  ver- 
so, reduciéndolo  á  doce  cantos:  aunque  debió  su 

reputación  á  sus  poemas,  atacó  también  la  poesía 
como  contraria  á  la  naturaleza,  puesto  que  impone 
al  autoi  trabas  inútiles:  Lamotte  era  de  la  Acade- 

mia francesa  y  tuvo  á  su  cargo  la  censura  de  las 
piezas  dramáticas:  este  escritor  se  quedó  ciego  á 
la  edad  de  40  años,  y  estaba  ademas  baldado:  sus 

obras  forman  10  volúmenes  en  12.°,  1754:1a  poesía 
de  Lamotte  es  por  lo  general  dura;  su  prosa  es  mas 
elegante  v  fácil. 
LAMÓTTE-PIQUET  (el  conde  de):  célebre 

marino,  nació  en  Rennes  en  1720,  entró  en  la  ma- 
rina militar,  é  hizo  28  campañas  desde  1737  hasta 

1783:  en  la  de  América  se  distinguió  sobre  todo 
en  el  combate  de  Fuerte  Real;  poco  después  apre- 

só 26  buques  de  la  escuadra  de  Jorge  Roi,  i  - , ,  y 
fué  nombrado  lugarteniente  general  de  los  Cjerú- 
tos  navales:  murió  en  Brest  en  1791. 
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J,/ MOTTE  (JcANA  DE  Valois,  condesa  de): 
intrigante  que  se  hizo  célebre  por  el  proceso  del 
"collar:"  conociendo  la  ridicula  pasión  del  carde- 

nal de  Rohan  por  la  reina  María  Antonieta,  sugi- 
rió al  prelado  la  idea  de  comprar  para  la  princesa 

un  magnífico  collar  de  diamantes,  por  valor  de 
1.600.000  reales,  encargándose  ella  de  ponerlo  en 
manos  de  la  reina,  y  prometiendo  al  cardenal  pro- 

porcionarle una  entrevista  con  aquella  princesa 
(1785):  convencida  de  impostura  y  de  estafa,  fué 
condenada  á  hacer  pública  retractación  coulacuer- 
da  al  cuello,  á  ser  azotada  y  marcada,  y  en  seguida 
la  encerraron  en  la  Salpetriere  (Salitren  i);  pero 
no  tardó  en  evadirse  de  su  prisión,  y  pasó  á  Ingla- 

terra, donde  imprimió  un  libelo  contra  la  reina: 
murió  allí  en  1191:  esta  mujer  pertenecía  á  la  fa- 

milia real  de  los  Valois  por  un  hijo  natural  de  En- 
rique II,  y  recibía  una  pensión  de  la  corte :  su  nom- 

bre de  familia  era  Luz  de  Saint-Remy. 
LAMOURETTE  (el  abate)  :  nació  en  1U2  en 

Frevent  (Paso  de  Calés),  era  vicario  general  de 
Arras,  y  se  Labia  dado  á  conocer  por  algunos  es- 

critos filosóficos,  cuando  estalló  la  revolución  de 
1789:  en  1791  fué  diputado  en  la  asamblea  legis- 

lativa, donde  se  distinguió  por  su  espíritu  de  tole- 
rancia y  concordia,  que  se  manifestó  principalmen- 

te después  de  la  jornada  del  20  de  junio  de  1792: 
reinaba  entonces  la  mayor  escisión  entre  los  indi- 

viduos de  la  Asamblea:  Lamourette  los  exhortó  un 
dia  á  reconciliarse,  y  persuadidos  por  su  discurso, 
acabaron  por  abrazarse:  pero  esta  reconciliación, 

que  fué  ridiculizada  con  el  nombre  de  "Beso  de 
Lamourette,"  no  duró  dos  días:  este  diputado,  de- 

masiado moderado  para  aquellos  tiempos,  pereció 
sobre  el  cadalso  en  1794:  ha  dejado  muchos  escri- 

tos religiosos  y  filosóficos. 
LAMOUROUX  ( J.  V.  Feux)  :  naturalista;  na- 

ció en  1779  en  Agen,  murió  en  1825;  enseñó  la 
historia  natural  en  Caen,  y  dio  á  esta  ciudad  pre- 

ciosas colecciones:  ademas  de  los  artículos  insertos 

en  el  "Diccionario  clásico  de  la  historia  natural," 
se  le  deben  las  obras  siguientes:  "Disertaciones  so- 

bre muchas  especies  de  fucos,  1805;  Ensayo  sobre 
los  thalasiofitas,  1813,  &c. 
LAMOV  ( Ni.iXEi) :  ciudad  de  la  Rusia  europea, 

á  18^  leguas  O.  N.  O.  de  Penza,  y  á  8^  E.  S.  E. 
de  Kerensk:  está  situada  en  la  margen  izquierda 
del  Lamov,  pequeño  afluente  del  Mokcha:  pobla- 

ción 3.700  hab. 

LAMOV  (Verkxei):  ciudad  de  la  Rusia  euro- 
pea, a  2|  leguas  S.  O.  de  Nijnei-Lamov:  tiene  7 

iglesias:  población  4.300  hab 
L  AMP  ADODROMI A :  especie  de  juego  públi- 
co establecido  en  Corinto  en  honor  de  Minerva,  y 

que  consistía  en  correr  hasta  un  objeto  designado, 
llevando  una  lámpara  ó  una  antorcha  en  la  mano: 
el  primero  que  llegaba  al  límite  sin  haber  apagado 
la  lámpara,  era  declarado  vencedor. 
LAMPADOFORO:  ministro  que  llevaba  las 

lámparas  ó  las  antorchas  en  los  sacrificios  de  Ca- 
res Eleusina:  este  cargo  era  el  mas  honorífico  des- 

pués de  el  de  gerofonte  ó  gran  sacerdote. 
LAMPECIA:  hija  de  Apolo  ó  del  Sol  y  de  la 

diosa  Neera,  era  hermana  de  la  bella  Faetuisa  y 
guardaba  con  ella  en  Sicilia  los  rebaños  consagra- 

dos á  su  padre,  cuando  Ulises  y  sus  compañeros  ar- 
ribaron a  las  costas  de  aquella  isla:  estos  rebaños, 

en  número  de  catorce,  siete  de  toros  y  siete  de  car- 
neros, constando  cada  uno  de  ellos  de  cincuenta 

cabezas,  pastaban  noche  y  dia  y  era  un  sacrilegio 
tocar  á  ellos:  sin  embargo,  los  compañeros  de  Uli- 

ses, acosados  por  el  hambre,  robaron  algunos  to- 
ros, á  pesar  de  la  prohibición  de  su  jefe:  habiéndo- 

lo observado  Lampecia,  avisó  a  su  padre,  y  éste 
suplicó  á  Júpiter  que  le  vengara  de  semejante  ul- 

traje: el  soberano  de  los  dioses  no  tardó  en  enviar 
á  los  ladrones  señales  de  su  cólera,  pues  las  pieles 
de  aquellos  toros  echaron  á  andar,  la  carne  que  se 
estaba  asando  sobre  las  ascuas  comenzó  á  bramar, 
y  la  que  estaba  todavía  cruda  á  contestar  á  aque- 

llos bramidos:  cuando  Ulises  volvió  á  embarcarse, 
se  levantó  casi  al  mismo  tiempo  de  darse  á  la  vela 
una  furiosa  tempestad,  que  echó  á  pique  su  bajel, 
ahogándose  todos  sus  compañeros  y  salvándose  él 
solo  del  naufragio  asido  al  mástil  del  buque. — Ovi- 

dio dice  que  Lampecia  fué  hija  de  Apolo  y  de  Cli- 
mena,  y  que  se  afligió  tanto  con  la  muerte  desgra- 

ciada de  Faetón,  su  hermano,  que  los  dioses  la 
trasformaron  en  álamo  blanco. 
LAMPEDUSA  LOPADUSA:  isla  del  Medi- 

terráneo al  S.  <le  Pantellaria,  á  21§  leguas  S.  O. 
de  Malta,  á  36  de  la  costa  S.  E.  de  Sicilia  y  á  20 
E.  de  las  costas  de  África:  su  punta  oriental  está 

hacia  los  35°  31'  10"  lat.  N.  y  los  16°  18"  53"  long. 
E. :  tiene  2¿  leguas  á  lo  largo  del  E.  al  O.,  |  de  an- 

chura media,  y  unas  6J  de  circuito:  la  superficie 
de  esta  isla  es  casi  llana;  la  parte  occidental  está 
inculta  y  arbolada,  pero  la  opuesta  está  cultivada; 
Lampedusa  depende  de  la  Sicilia;  pues  si  bien  la 
ocuparon  por  algún  tiempo  los  ingleses,  la  recobró 
aquella  en  1843. 
LAMPETO:  una  de  las  Amazonas,  fué  elegida 

por  sus  compañeras  para  gobernar  el  .estado,  mien- 
tras que  Marpesia,  su  reina,  estaba  á  la  cabeza  de 

los  ejércitos,  ocupada  en  hacer  la  guerra  á  los  ha- 
bitantes del  Cáucaso.   (Véase  Marpesia.) 

LAMPIDO  ó  LAMPITO:  mujer  lacedemonia 
que  nació  y  vivió  en  la  felicidad:  era  hija,  herma- 

na, esposa  y  madre  de  rey:  vivió  en  tiempo  de  Al- cibiades. 

LAMPILLAS  (el  abate  D.  Francisco  Javier 

de):  jesuíta  español;  nació  en  Jaén  el  año  de  1739; 
era  catedrático  de  bellas  letras  en  el  colegio  de  Se- 

villa, cuando  se  verificaba  en  1767  la  supresión  de 
dicha  Compañía;  pasó  á  Italia  con  sus  compañe- 

ros y  fijó  su  residencia  en  Genova,  donde  se  dedicó 
esclusivamente  al  estudio  del  idioma  y  literatura 
italiana:  en  aquella  época  Betenelli  y  Tirasbochi, 
ambos  también  jesuítas,  publicaron:  el  primero  la 
"Restauración  de  los  estudios,  &c.,"  y  el  segundo 
la  "Historia  de  la  literatura  italiana,"  en  cuyas 
obras  hablan  con  bastante  prevención  de  la  litera- 

tura española;  pero  el  abate  Lampillas  salió  al 
punto  á  su  defensa  con  su  acostumbrada  erudición: 

publicó  su  "Saggio  Storico-Apologético  della  lit- 
teratura  spagnola  coutro  le  pregindicate  opinioni 
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di  alcuni  moderni  scritori  italiani,"  Genova,  1778- 
81,  eu  8.°:  esta  obra  fué  traducida  al  español  por 
D."  Josefa  Amar  y  Borbon  con  el  titulo  de  "Ensa- 

yo histórico-apologético  de  la  literatura  española 
contra  las  opiniones  preocupadas  de  algunos  escri- 

tores modernos  italianos,"'  de  la  cual  se  ha  hecho 
una  segunda  edición  corregida,  aumentada  é  ilus- 

trada con  notas  por  la  misma  traductora,  Madrid, 

1789,  7  tomos  eu  4.°:  la  obra  de  Lampillas  fué  re- 
cibida con  general  aplauso  por  todos  los  inteligen- 

tes; Betenelli  y  Tirasbochi  contestaron  con  dos 
cartas,  las  cuales  refutó  Lampillas  del  modo  mas 
victorioso,  cuyos  documentos  se  dieron  á  luz  en 
1781 :  Carlos  III  premió  á  Lampillas  con  ricos  do- 

nativos, y  nada  mas  justo,  no  solo  por  el  celo  que 
demostró  defendiendo  el  honor  de  su  patria,  cuan- 

to porque  consiguió  inmortalizar  su  nombre  con 
sus  escritos:  este  sabio  jesuíta  falleció  en  Genova 
el  año  de  1798,  dejando  ademas  en  la  obra  indica- 

da algunas  poesías  italianas,  como  prueba  de  su 
frecuente  estudio  en  aquel  idioma. 
LAMPÓN,  LAMPOS  ó  LAMPO:  nombre  de 

uno  de  los  caballos  de  Diómedes,  de  uno  de  los  ca- 
ballos de  Héctor  y  de  uno  de  los  del  carro  de  la 

Aurora. — Lo  es  también  de  un  caballo  que  corria 
mas  que  el  viento,  y  del  cual  habla  Silio  Itálico, 
de  uno  de  los  hijos  de  Laomedoute,  y  padre  de  Do- 
lops,  y  finalmente,  de  un  famoso  adivino  de  la  ciu- 

dad de  Atenas,  contemporáneo  de  Sócrates. 
LAMPRIDIO,  .ELIUS  LAMPRIDIUS:  his- 

toriador latino  que  vivió  en  tiempo  de  Diocleciano 
y  Constancio  Chloro;  escribió  la  vida  de  Cómodo, 
de  Heliogábalo,  de  Alejandro  Severo,  &c. :  lo  que 

nos  queda  de  Lampidio  se  halla  en  la  "Historia  an- 
gustie scriptores,''  Leida,  1671,  2  vol.  en  8.°,  y  ha 

sido  traducida  al  francés  por  de  Moulines,  con  los 

demás  escritores  de  la  "Historia  augusta." 
LAMPSACO,  hoy  CHERDAK:  ciudad  de  Mi- 

sia  en  la  Propóntide;  reconocía  por  dios  nacional 
á  Príapo:  en  sus  cercanías  se  criaba  un  vino  deli- 

cioso: el  filósofo  Anaximeno  era  natural  de  Lamp- 
saco. 

LAMPSACO  (concilio  de):  los  semi-arrianos 
celebraron  un  concilio  en  Lampsaco  el  año  364, 
imperando  Tálente  y  Yalentiuiano:  condenaron  las 
fórmulas  de  fe  publicadas  eu  Rímini  y  Constanti- 
nopla,  confirmando  la  que  se  hizo  en  Antioquía  en 
341  y  fué  recibida  en  el  sínodo  de  Seleucia  en  359: 
pero  como  en  Lampsaco  no  se  habló  nada  del  sím- 
Ijolo  de  Nicea,  esta  circunstancia  ha  hecho  creer 

que  aquella  asamblea  se  componía  de  prelados  he- 
terodoxos; sin  embargo,  debe  advertirse  que  S.  Ba- 

silio y  otros  obispos  ortodoxos  le  han  reconocido. 
— Otro  sínodo  se  celebró  en  Lampsaco  contra  el 
obispo  arriano  Eudoxio,  hacia  el  año  369,  en  la 
época  que  medió  entre  el  segundo  y  tercer  concilio 
de  los  reunidos  en  Roma  por  el  papa  Dámaso. 
LAMPSA.KI  ó  LAPSAK:  villa  de  la  Turquía 

asiática  en  la  Anatoiia,  sanjacato  de  Biga,  en  el 
estrecho  de  los  Dardanelos,  á  2§  leguas  S.  S.  E. 
de  Galípoü;  e.ítá  situada  en  pais  delicioso,  bien  re- 

gado y  sumamente  fértil:  su  población  se  compone 
de  griegos  y  tnrcos:  antiguamente  era  célebre  por 

sus  jardines  y  viñedos,  por  sus  templos  y  por  el  fi- 
lósofo Anaximeno,  cuya  sagacidad  la  salvó  del  fu- 

ror de  Alejandro. 
LAMPTER:  sobrenombre  de  Baco  entre  los  pe- 

leneos,  pueblos  de  la  Acaya,  que  le  fué  dado  á  cau- 
sa de  las  iluminaciones  que  se  hacían  el  dia  de  su 

fiesta,  llamada  Lampteria:  celebrábase  esta  fiesta 
de  noche,  y  se  encendía  tan  considerable  número 
de  antorchas  en  Pelena,  que  esta  ciudad  estaba  tan 
alumbrada  como  en  la  mitad  del  dia. 

LAN:  nombre  que  se  da  á  las  principales  divi- 
siones territoriales  del  reino  de  Suecia,  y  puede 

traducirse  por  gobierno  ó  prefectura. 
LANARK;  ciudad  de  Escocia,  cabeza  del  con- 

dado de  su  nombre,  á  6J  leguas  E.  S.  E.  de  Glas- 
gow, y  á  I  S.  O.  de  Edimburgo;  está  situada  eu 

terreno  algo  elevado,  junto  á  la  ribera  derecha  del 
Clyde:  la  población  de  esta  ciudad  asciende  á  7.085 
hab.:  Kenneth  II  convocó  en  ella  eu  998  un  par- 

lamento que  es  el  primero  de  que  hace  mención  la 
historia  de  Escocia:  tiene  un  castillo  que  sostuvo 
muchos  sitios,  y  fué  por  fin  destruido  en  1224. 

LANARK:  condado  de  Escocia,  entre  los  55° 
18'  y  55°  y  56"  lat.  N.,  y  entre  los  0°  18'  long.  E., 
y  los  0°  42'  long  O.:  confina  al  N.  con  los  conda- 

dos de  Dumbarton,  de  Stirling  y  de  Edimburgo, 
al  E.  con  el  Peebles;  al  S.  con  el  de  Dumfries,  y  al 
O.  con  los  de  Ayr  y  de  Renfren:  tiene  lih  leguas 
de  estension  de  N.  O.  á  S.  E.,  9§  en  su  mayor  an- 

chura, y  unas  71  leguas  cuadradas  de  superficie: 
este  condado  está  dividido  en  cuanto  á  la  jurisdic- 

ción eclesiástica  en  cuatro  presbiteriatós  que  son: 

Biggar,  Glasgow,  Hamilton  y  Lanark,  y  eu  cuan- 
to a  la  administrativa  en  tres  barrios,  á  saber:  el 

TJpper-ward,  el  Middle-ward  y  el  Lowerward :  con- 
tiene 244.387  hab.  y  tres  villas  reales:  la  capital 

es  Lanark,  pero  Glasgow  es  la  ciudad  mas  consi- derable. 

LANASA:  hija  de  Cleodes,  hijo  de  Hilo  y  nie- 
to de  Hércules,  casó  con  Neoptolemo  ó  Pirro,  hi- 
jo de  Aquiles,  y  tuvo  de  él  ocho  hijos,  entre  otros, 

Pirro,  que  heredó  el  reino  de  Epiro  después  de  la 
muerte  de  su  padre. 
LANCASTER:  nombre  común  á  muchas  ciu- 

dades de  los  Estados-Unidos;  las  principales  son: 
una  en  el  estado  de  Pensilvania,  al  O.  de  Filadel- 
fia;  tiene  6.000  hab.,  mucha  industria  y  comercio, 
banco,  colegios,  &c.:  los  habitantes  son  alemanes: 
y  otra  en  el  de  Massachusset,  al  N.  O.  de  Boston: 
tiene  2.000  hab. 

LANCASTER  (New)  :  ciudad  de  los  Estados- 
Unidos,  estado  de  Ohio,  á  8^  leguas  S.  E.  de  Co- 
Inmbus,  y  á  3|  N.  O.  de  Logan,  junto  á  la  orilla 
izquierda  del  Hokhockuig:  población  2.200  hab.: 
sus  cercanías  son  muy  fértiles,  y  se  cria  en  ellas  una 
hermosa  casta  de  caballos:  tiene  2  templos,  uno  de 
los  presbiterianos  y  otro  de  los  luteranos  alemanes, 
que  componen  la  mayor  parte  de  la  población. 
LANCASTER  (estrecho  de  Barrow-t):  es- 

trecho del  Grande  océano  Boreal,  que  une  el  mar 

Polar  al  de  Baffin,  por  7o°  16'  lat.  N.,  y  86°  10' long.  O. 

LANCASTER  (James):  aventurero  inglés;  sa- 
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lió  de  Plymouth  en  1591  con  tres  buques  armados 
por  dos  mercaderes  de  Londres,  tomó  39  barcos 
portugueses,  se  apoderó  de  Fernambuco  en  el  Bra- 

sil, volvió  cargado  de  un  rico  botín,  y  murió  hacia 
1620:  la  relación  de  sus  viajes  se  halla  en  el  tomo 

3.°  de  la  colección  de  Hakluyt:  se  ha  dado  su  nom- 
bre á  un  estrecho  situado  á  la  entrada  en  la  bahía 

de  BafBn. 

LANC ÁSTER  (José):  fundador  de  las  escue- 
las lancasterianas;  nació  por  los  años  17  Tí  en  In- 

glaterra; era  maestro  de  escuela  en  Londres  (HOS), 
cuando  Andrés  Bell  dio  á  conocer  el  método  de  en- 

señanza mutua  que  habia  visto  practicar  en  la  In- 
dia; Lancaster  lo  adoptó  al  punto,  y  aun  preten- 

dió los  honores  de  la  invención:  después  de  haber 
estado  en  boga  durante  algunos  años,  vio  deser- 

tarse su  escuela  y  pasó  á  América:  murió  en  Nue- 

va-York en  1838,"  á  la  edad  de  61  años:  es  autor 
de  un  escrito  sobre  la  educación,  que  ha  sido  tra- 

ducido por  el  duque  de  La  Rochefoucauld-Liau- 
court,  bajo  el  título  de  "Sistema  inglés  de  instruc- 

ción," Paris,  1815. 
LANCASTER  LONGEVICUM  ó  ALAU- 

NUM  de  los  antiguos:  ciudad  de  Inglaterra,  capi- 
tal del  condado  de  Lancaster,  partido  de  Lonsda- 

le,  á  12|^  leguas  N.  N.  O.  de  Manchester,  y  á  60 
N.  O.  de  Londres:  lat.  N.  54°  3'  8",  !ong.  E.  O' 
54'  15":  está  situada  en  la  ribera  izquierda  del 
Loyne,  á  1^  leguas  de  su  embocadura  en  el  mar 
de  Irlanda:  estiéndese  esta  población  en  el  suave 
declive  de  una  colina,  en  cuya  cumbre  hay  un  tem- 

plo gótico  y  un  castillo  antiguo,  que  hoy  sirve  de 
prisión,  y  en  el  cual  reside  el  juzgado  civil  y  el  tri- 

bunal de  Asises:  las  calles  de  esta  ciudad  son  muy 

estrechas,  y  sns  casas  todas  de  piedra  sillar  saca- 
da de  las  canteras  inmediatas:  sus  edificios  mas  no- 

tables son:  la  casa  municipal,  la  aduana,  el  salón 
de  asambleas,  el  coliseo  y  el  matadero:  el  muelle 
es  hermoso,  de  mucha  esteusiou  y  con  buenos  alma- 

cenes: hay  varios  templos  para  católicos,  presbi- 
terianos, independientes,  cuáqueros,  &e.,  casas  de 

benedcencia  y  muchas  bibliotecas  públicas:  la  fa- 
bricación de  tejidos  de  algodón  empieza  á  introdu- 

cirse; hay  refinos  de  azúcar,  cervecerías,  y  un  as- 
tillero para  la  fabricación  de  buques  mercantes: 

comercia  principalmente  Lancaster  con  la  Améri- 
ca é  Indias  Orientales,  y  todos  los  sábados  celebra 

un  mercado  bien  provisto:  envía  al  parlamento  dos 
miembros,  y  tiene  10.144  hab.:  el  canal  de  Lancas- 

ter pasa  inmediato  al  E.  de  esta  ciudad,  siendo  ad- 
mirable el  puente,  acueducto  por  el  cual  cruza  el 

rio  Loyne. — Esta  ciudad  es  muy  antigua,  y  fué  re- 
sidencia habitual  de  los  duques  de  Lancaster:  su- 

frió mucho  durante  la  guerra  de  las  Dos  Rosas, 
restablecióse  cuando  fué  confirmada  su  carta,  y  au- 

mentada con  nuevos  privilegios  por  Carlos  II;  ha 
ido  prosperando  desde  aquella  época. 
LANCASTER  (condado  de)  ó  LANCASHI- 

RE;  condado  de  Inglaterra,  entre  los  de  Cumber- 
land  y  del  Westmoreland  al  N.,  de  York  al  E.,  de 
Chester  al  S.,  y  el  mar  de  Irlanda  al  O.:  su  esten- 
sion  de  N.  á  S.  es  de  21  leguas,  su  anchura  media 
de  8,  y  su  Buperficie  de  149  leguas  cuadradas:  tie- 

ToMo  IV. 

ue  1.400,000  hab.:  su  capital  es  Lancaster:  sus  pla- 
zas mas  notables  son  Manchester,  Liverpool,  Pres- 

ton  y  Garstang:  le  atraviesan  numerosos  ríos  y  dos 
!.\gos;  tiene  ademas  fuentes  termales:  su  suelo  es 
muy  variado;  produce  granos,  legumbres  y  pata- 

tas; hay  minas  de  hierro,  plomo,  cobre,  ulla  esce- 
leute,  alumbre,  &c.:  tiene  pastos  esceleutes,  en  los 
cuales  se  cria  mucho  ganado:  su  industria  y  comer- 

cio son  muy  activos:  es  uno  de  los  condados  mas 
ricos  é  industriosos  del  país. 

LANCASTER  (casa  de):  casa  real  de  Ingla- 
terra, célebre  por  su  rivalidad  con  la  casa  de  York, 

descendía  de  Elduardo  III:  este  rey  había' tenido 
cuatro  hijos:  1.°  Eduardo,  principe  de  Gales,  que 
murió  antes  que  su  padre,  y  dejó  un  hijo  Ricardo, 

rey  con  el  nombre  de  Ricardo  II  (1317-99);  2.° 
Líonel,  duque  de  Clarenza,  que  dejó  una  hija,  Fe- 

lipa, casada  con  el  duque  de  Mortímer  y  abuela  de 
Ana  de  Mortímer,  casada  con  Rogerio  de  York: 

3.°  Juan  de  Gaunt,  duque  de  Lancaster;  4.°  Ed- 
mundo de  Laugley,  duque  de  York,  jefe  de  la  ca- 

sa de  York:  un  príncipe  de  la  casa  de  Lancaster, 

Enrique,  hijo  de  Juan  de  Gaunt,  destronó  á  Ri- 
cardo II  y  subió  al  trono  en  su  lugar,  con  perjui- 

cio de  los  derechos  do  la  rama  segunda,  represen- 
tada por  Ana  de  Mortimer  y  su  marido;  reinó  con 

el  nombre  de  Enrique  IV  (1399-1413),  trasmitió 
el  trono  á  su  hijo  Enrique  V  (1413-22),  y  á  su 
nieto  Enrique  VI  (1422-61):  en  el  reinado  de  es- 

te último,  Ricardo,  príncipe  de  la  casa  de  York, 
quiso  hacer  valer  sus  derechos  al  trono  en  virtud 
de  la  alianza  contraída  por  su  padre,  Rogerio  de 
York  con  Ana  de  Mortímer,  nieta  del  duque  de  Cla- 

renza y  legítima  heredera  del  trono  después  de  la 
muerte  de  Ricardo  II,  promoviéndose  una  guerra 

sangrienta,  llamada  de  las  "Dos  Rosas"  que  des- 
pojó del  trono  á  la  casa  de  Lancaster  (1461),  que 

fué  reemplazada  por  la  casa  de  York :  ésta  contó 
tres  reyes:  Eduardo  IV  (1461-83),  Eduardo  V 
(1483),  y  Ricardo  III  (1483-85):  en  el  reinado 
de  este  último  hubo  otra  revolución  que  destronó 
á  la  casa  de  York  y  elevó  al  trono  á  Enrique  Tu- 
dor  de  Richemont  que  pertenecía  á  los  Lancaster 
por  línea  femenina  y  reinó  desde  1485  hasta  1509 
bajo  el  nombre  de  Enrique  VII:  éste  se  casó  con 
la  heredera  de  la  casa  de  York,  y  confundiendo  así 
en  su  persona  los  derechos  de  las  dos  casas,  puso 
término  á  la  guerra  civil:  en  la  contienda  de  las 
casas  de  Lancaster  y  de  York,  los  partidarios  de 

la  primera  llevaban  por  distintivo  una  rosa  encar- 
nada, y  los  partidarios  de  York  una  rosa  blanca, 

por  cuyo  motivo  se  llamó  esta  guerra  de  las  "Dos 

Rosas." 
LANCASTRE:  fundador.  (Véase  Lancaster.) 

LANCELOT  (Fr.  Claudio):  religioso  de  Port- 
Royal,  célebre  gramático;  nació  en  Paris  en  1615; 
entró  en  Port-Royal  en  1638,  donde  le  encargaron 
la  enseñanza  de  la  gramática,  y  escribió  para  sus 
discípulos  muchas  obras  escelentes:  participó  de  las 
persecuciones  de  que  fueron  objeto  los  religiosos  de 
Port-Royal,  á  causa  de  su  íidhesion  al  jansenismo; 
fué  espulsado  con  ellos  de  su  monasterio  en  1660, 
y  murió  en  el  destierro  en  Quimperlé  (1695):  se 
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le  debe  "Nuevo  método  para  aprender  la  lengua 
latina  (conocida  con  el  nombre  de  gramática  latina 
de  Port-Royal),  1644-1656,  &c.;  Nuevo  método 
para  aprender  la  lengua  griega  (llamada  Gramáti- 

ca griega  de  Port-Royal),  1655-1673,  &c.;  El 
Jardín  de  las  raices  griegas,  1657;  una  Gramática 
italiana,  1660:— española,  1660;  la  Gramática  ge- 

neral y  razonada,  1660-1676,  reimpresa  en  1756 
con  notas  de  Duelos,  y  en  1803  por  Petitot." 
LANCELOT:  rey  de  Ñapóles.  (Véase  Ladis- lao.) 

LANCELOT  DEL  LAGO:  héroe  de  una  no- 
vela célebre  en  la  edad  media,  que  fué  escrita  pri- 

meramente en  latin  por  un  anónimo  y  traducida  en 
el  siglo  XII  en  lengua  romana  por  Gautier  Mapp, 
caballero  del  rey:  este  paladiu  era  hijo  de  Ban,  rey 
de  Brucio,  y  á  la  muerte  de  su  padre  fué  criado  por 
la  hechicera  Viviana,  la  dama  del  Lago:  fué  uno 
de  los  caballeros  de  la  Tabla  redonda;  concibió  una 

viva  pasión  por  la  esposa  del  rey  Arturo,  y  se  atra- 
jo toda  clase  de  desgracias  por  haber  despreciado 

á  la  hechicera  Morgana. 
LAN-CHANG  ó  LAIN-ZAYN:  ciudad  del 

Laos,  en  lo  antiguo  capital  del  imperio,  al  N.  O. 

de  Hue,  á  los  100°  30'  long.  E.,  18°  37'  lat.  N.: 
hace  mucho  comercio  y  en  sus  cercanías  hay  miuas 
de  oro  y  piedras  preciosas. 
LANCIANO:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles,  á 

1 J  leguas  S.  de  Ortona  y  á  3A  S.  E.  de  Chieti,  junto 
al  rio  de  su  nombre;  su  comercio  es  considerable: 
celebra  dos  ferias  al  año,  la  primera  en  mayo  y  la 
segunda  en  setiembre:  población  12.576  hab. 
LANCISI  (J.  María):  sabio  italiano;  nació  en 

Roma  en  1654,  murió  en  1720;  estudió  con  igual 

aprovechamiento  la  medicina,  la  química,  la  botá- 
nica y  la  geometría;  fué  médico  del  hospital  del 

Santo  Espíritu,  en  Roma;^  profesor  de  anatomía 
en  el  colegio  de  la  Sapienza  (^1684) ;  médico  de  los 

papas  Inocencio  XI  y  Clemente  XI:  publicó  escri- 
tos muy  preciosos  sobre  medicina,  higiene  é  historia 

natural  (reunidos  en  Ginebra,  1718,  2  vol.  en  4°), 
y  legó  al  hospital  del  Santo  Espíritu  una  biblioteca 
de  20.000  volúmenes,  con  condición  de  que  fuera 

pública. 
LANDAIS  ó  LANDOIS  (Pedro):  gran  teso- 

rero de  Bretaña,  hijo  de  un  vidriero,  y  él  mismo,  en 

1475,  no  era  mas  que  simple  artesano:  fué  desde 

luego  muy  estimado  por  el  duque  de  Bretaña  que 
lo  elevó  rápidamente  á  los  honores;  pero  no  pasó 
mucho  tiempo  sin  que  el  Tavorito  se  atrajera  el  odio 

de  todos  los  señores  bretones:  logró  desembarazar- 

se de  algunos,  y  por  causa  suya  murió  en  una  pri- sión el  canciller  Chauviu:  viendo  entonces  el  duque 
á  sus  subditos  dispuestos  á  sublevarse,  entregó  á 
Laudáis  á  los  tribunales  que  lo  condenaron  a  la 

horca,  ejecutándose  la  sentencia  en  1485:  el  verda- 
dero crimen  de  Laudáis,  á  los  ojos  de  los  señores 

bretones,  consistió  en  haber  querido  preparar  la 
reunión  de  la  Bretaña  con  Francia,  por  medio  del 

casamiento  del  duque  de  Orleaus  con  Ana,  here- dera de  Bretaña. 
LANDAK:  ciudad  en  la  parte  occidental  de  la 

isla  de  Borneo,  reino  do  Siicadana;  está  situada  al 
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N.  E.  de  Pontiana,  en  una  eminencia  y  junto  á  dos 
rios:  las  minas  de  hierro  son  muy  abundantes  en 
esta  ciudad,  y  el  hierro  que  producen  es  á  propósito 
para  fabricar  instrumentos  cortantes. 

L  AND  AMMÁN  ó  LAMDMANN:  nombre 

que  toma  el  primer  magistrado  de  muchos  cantones 
en  Suiza,  á  saber:  los  de  I^ri,  Schwitz,  Unter-Wal- 
den,  Glaris,  Zug,  Apenzell,  Saint-Gall,  Turgovia, 
Tessin,  pais  de  Vaud:  desígnase  también  con  este 
nombre  al  presidente  de  la  Dieta  helvética. 

L ANDAN:  ciudad  de  Baviera,  situada  en  un 
hermoso  valle  junto  al  Queiek,  á  5  leguas  O.  S.  O. 

de  Spire,  y  9§  E.  S.  E.  de  Dos-Puentes:  población 4.250  hab.:  fué  cedida  á  la  Francia  en  1680:  en 

1793  la  sitiaron  inútilmente  los  austríacos  y  pru- 
sianos: se  conservó  á  la  Francia  por  el  tratado  de 

1814,  mas  se  le  quitó  por  el  de'1815. 

L  AND  AS,  AGER  SYRTICUS:  pais  de  Fran- 
cia, comprendido  antiguamente  en  la  Gascuña,  al 

E.  del  pais  de  las  Marennas,  y  al  O.  de  Chalosse  y 
del  Marsan,  sobre  ambas  orillas  del  Adnr:  dividía- 

se en  cuatro  vizcondados,  Dax,  Tartas,  Aorte  lí 
Ortevielle  y  Albret  (después  ducado);  su  capital 
es  Da.x:  forma  actualmente  una  parte  del  departa- 

mento de  las  Laudas:  generalmente  se  da  el  nom- 
bre de  Laudas  á  toda  la  parte  estéril  y  pantanosa 

que  se  estiende  entre  Bayona  y  Burdeos:  muchas 
veces  también  se  distinguen  con  este  nombre  dos 
regiones,  las  Laudas  de  Gascuña  y  las  Laudas  de 
Guyena  ó  de  Burdeos:  los  habitantes  de  estas  co- 

marcas, que  tienen  que  atravesar  continuamente  los 
arenales  y  pantanos,  caminan  casi  siempre  sobre 
zancos. 

LANDAS  (departamentos  DE  las):  departamen- 
to marítimo  al  S.  del  de  la  Gironda,  al  N.  del  de 

los  Bajos  Pirineos,  y  al  O.  de  los  del  Gers  y  de  Lot 
y  Garona:  tiene  21  leguas  de  estension  de  E.  á  O., 
19  de  N.  á  S.  y  306  leguas  cuadradas  de  superficie: 
su  población  asciende  á  284.918  hab.:  su  capital  es 
Mont-de-Marsau:  está  formado  del  pais  de  las  Lau- 

das y  de  algunos  trozos  del  Chalosse,  del  Condo- 
mais,  de  la  Guyena  y  del  Bearne:  hay  canteras  de 
mármol,  piedras  de  amolar,  litografías  y  tierra  de 
porcelana:  también  hay  minas  de  hierro:  el  pais  está 
cubierto  de  landas  y  de  arbustos  al  N.  y  al  O.  del 
Adur;  sin  embargo,  es  bastante  fértil  al  S.  y  al  E. 
de  este  rio:  produce  trigo,  buen  vino,  azafrán,  &c.: 
se  crian  buenos  caballos,  cerdos  y  mucha  caza:  su 
industria  consiste  en  fábricas  de  paños,  tejidos  de 
lana,  tenerías,  lona  y  mantelería:  el  departamento 
de  las  Landas  se  divide  en  tres  distritos,  Mont  de 

Marsan,  Dax  y  San  Severo,  28  cantones  y  348  pue- 
blos; pertenece  á  la  vigésima  división  militar,  y  al 

tribunal  real  de  Pan;  tiene  un  obispado  en  Aire. 
L  ANDEN:  ciudad  de  los  Paises-Bajos,  á  6  le- 

guas O.  N.  O.  de  Lieja  y  á  5J  N.  N.  O.  de  Huy; 
está  situada  junto  al  rio  I3eck:  población  786  hab.: 
en  sus  inmediaciones  ganaron  los  franceses,  manda- 

dos por  el  mariscal  Luxemburgo  en  1693,  una  cé- 
lebre victoria  contra  los  aliados  á  las  órdenes  de 

Guillermo  III,  rey  de  Inglaterra,  y  del  elector  de 
Baviera  :  se  designa  esta  batalla  con  el  nombre 
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de  combate  de  Nerwinde,  por  el  de  un  lugar  inme- 
diato. 

LANDENOLFO  1:  príncipe  de  Cápua  desde 
884  hasta  881;  habia  sido  antes  de  su  advenimien- 

to nombrado  obispo  de  Cápua  en  889,  á  pesar  de 
estar  casado  y  de  que  la  silla  estaba  ya  ocupada 
por  uu  príncipe  de  su  familia:  de  aquí  provinieron 
las  guerras  civiles  que  el  papa  Juan  VIII  terminó 
dividiendo  la  diócesis  y  la  autoridad  episcopal  en- 

tre los  dos  competidores:  cuando  Landenolfo  obtu- 
vo el  principado  por  muerte  de  su  hermano  Pande- 

nolfo,  renunció  al  estado  eclesiástico ;  pero  no  tardó 
en  ser  destronado  por  su  pariente  Atenolfo. — Lan- 
denolfo  II,  príncipe  de  Benevento  y  de  Cápua,  suc- 
cedió  á  su  hermano  Landolfo  VI  en  982,  y  fué 
asesinado  en  993  por  orden  de  su  hermano  Landolfo 
VII  que  le  succcdió. 
LANDERNEAU:  ciudad  de  Francia,  departa- 

mento de  Finisterre,  á  If  leguas  E.  X.  E.  de  Brest, 
y  á  6|  O.  N.  O.  de  Morlaix:  está  situada  sobre  una 
colina  entre  dos  montañas;  las  calles  son  tortuosas 
y  están  mal  empedradas;  sus  edificios  mas  notables 
sou:  la  casa  municipal,  el  hospicio  de  la  marina  y 
el  hospital  civil:  es  patria  del  matemático  Mazeas: 
población  4.304  hab.:  esta  ciudad,  en  otro  tiempo 
bien  fortificada,  fué  tomada  en  1374  para  Juan  IV, 
que  pasó  á  cuchillo  la  guarnición  francesa;  y  fué 
reconquistada  y  saqueada  en  1572  por  Guido  Eder, 
denominado  Fontenelle. 

LARDERO  Y  CORCHADO  (D.  José):  na- 
ció en  la  villa  de  Alburquerque,  provincia  de  Ba- 

dajoz, á  16  de  setiembre  de  1784,  siendo  sus  pa- 
dres D.  Andrés  Joaquín,  y  D.*  María  Matea  Cor- 

chado; quienes  después  de  haber  dirigido  su  infan- 
cia con  la  educación  mas  esmerada,  le  enviaron  al 

colegio  conciliar  de  San  Antón,  de  Badajoz,  con 
el  deseo  de  que  estudiase  filosofía,  y  siguiese  una 
carrera,  vistas  sus  buenas  disposiciones:  concluida 
aquella,  marchó  á  los  diez  y  seis  años  á  emprender 
estudios  mayores  á  la  universidad  de  Salamanca, 
donde  á  poco  de  haber  llegado,  consiguió  le  diesen 
una  beca  en  el  colegio  de  la  Concepción,  y  se  hizo 
notable  por  sus  talentos,  aplicación  y  conducta  ir- 

reprensible: en  tanto  grado  fué  éste,  que  llamado  á 
la  corte  al  Sr.  Martel,  rector  suyo,  para  tomar  par- 

te en  la  formación  de  uu  plan  de  estudios  que  el  go- 
bierno proyectaba,  tuvo  el  joven  español  la  satis- 

facción de  sustituirle,  siendo  nombrado  vicerector 
á  pesar  de  sus  pocos  años,  y  con  asentimiento  de 
todos  sus  compañeros  que  no  podían  menos  de  ce- 

der á  la  notoria  superioridad  de  su  condiscípulo,  y 
á  los  justos  títulos  que  habia  reunido  para  merecer 
distinción  tan  señalada:  pero  no  era  el  destino  de 
Landero  disfrutar  mucho  tiempo  de  este  estado: 
sobrevino  la  invasión  del  año  de  8,  y  al  terminar 
felizmente  sus  estudios,  tuvo  que  abandonar  á  Sa- 

lamanca, tomar  parte  en  los  sacrificios  y  en  la  pe- 
nalidad de  la  común  defensa,  y  empuñar  las  armas 

como  voluntario  de  Valencia  y  Alburquerque  en 
clase  de  subteniente,  hasta  el  momento  en  que  su 
madre  moribunda  le  llamó  al  hogar  paterno  para 
que  recibiese  su  bendición  y  su  último  suspiro:  cau- 

sa tan  poderosa  le  obligó  á  dejar  el  servicio  de  las 
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armas;  si  bien  no  de  prestar  cuantos  halló  á  su  ma- 
no en  obsequio  de  la  causa  pública,  tanto  como  in- 

dividuo de  una  junta  de  equipo  y  subsistencias,  que 
se  instaló  en  el  partido  para  el  pronto  socorro  de 
las  tropas  nacionales,  cuanto  en  el  ejercicio  de  la 
jurisdicción  municipal  de  su  pueblo:  tres  años  se 
pasaron  sin  que  pudiese  realizar  Landero,  en  medio 
de  tantas  convulsiones  y  trastornos  el  fin  á  que  as- 

piraba, cual  era  el  de  obtener  el  grado  de  licencia- 
do en  leyes,  después  de  haber  estudiado  algunos 

años  de  sagrada  teología;  hasta  que  al  fin,  en  el 
año  de  1811,  marchó  á  la  audiencia  territorial  de 
estrcmadura,  donde  obtuvo  el  grado  que  apetecía: 
creemos  inútil  manifestar  las  pruebas  que  contal 

motivo  dio  de  su  mucho  aprovechamiento  en  la  cien- 
cia del  derecho,  cuando  es  harto  conocida  su  buena 

reputación  como  jurista:  con  tales  antecedentes, 
habiendo  también  hecho  sacrificios  personales  de 
gran  cuenta  en  la  guerra  terminada,  y  dádose  ya 
á  conocer  en  el  pais  como  hombre  de  ideas  sanas 
é  ilustradas,  el  gobierno  tuvo  á  bien  remunerarle, 
nombrándole  para  desempeñar  el  juzgado^  de  pri- 

mera instancia  de  Talavera  de  la  Reina:  así  comen- 
zó su  vida  pública,  tan  sembrada  de  compromisos 

y  de  azares;  pero  en  la  que  nunca  desmintió  su  áni- 
mo decidido,  su  probidad  y  fe  constante:  con  la  in-, 

tegridad  é  inteligencia  que  era  de  esperar,  desem- 
peñó este  cargo,  hasta  que,  restablecido  el  régimen 

absoluto  á  la  vuelta  de  Fernando  VII,  fué  sepa- 
rado de  la  judicatura  por  sus  opiniones  liberales: 

el  vecindario  de  Talavera,  que  consideraba  como 

una  desgracia  irreparable  la  separación  del  Sr.  Lan- 
dero, solicitó  por  medio  del  ayuntamiento  que  con- 

tinuase aquel  celoso  funcionario  como  corregidor 
de  la  ciudad,  alegando,  para  inclinar  el  ánimo  del 

rey,  los  muchos  padecimientos  que  á  consecuencia 
de  la  guerra  habia  sufrido  su  vecindario,  y  la  nece- 

sidad de  tener  en  él  un  magistrado  clemente  y  vir- 
tuoso, como  lo  habia  sido  el  Sr.  Landero:  pero  fué 

en  vano:  desatendió  el  rey  la  esposicion,  y  tuvo  que 

retirarse  aquel  al  pueblo  de  su  naturaleza,  tenien- do la  satisfacción  de  llevar  á  su  retiro  el  recuerdo 

agradable  de  las  simpatías  y  del  afecto  de  todo 
un  pueblo,  consolándose  con  él  de  la  injusticia  del 

gobierno:  de  regreso  á  Alburquerque,  continuó  me- 
reciendo siempre  la  confianza  de  sus  paisanos,  que 

en  1816  le  propusieron  para  regidor  perpetuo,  en- 
cargo que  desempeñó  hasta  1820,  en  que  restable- 

cido el  régimen  constitucional,  fueron  abolidas  es- 
tas plazas:  realizado  e.ste  cambio  inesperado  en  la 

política  de  España,  fué  remunerado  Landero  de  sus 

servicios  anteriores  con  el  juzgado  de  primera  ins- 
tancia de  Alcántara,  en  su  misma  provincia;_y  en 

1822  tuvo  á  bien  el  gobierno  confiarle  el  gobierno 

superior  político  de  la  de  Cáceres,  á  que  se  había 
hecho  tan  acreedor  por  la  firmeza  de  su  opinión  y 

por  su  desinteresado  patriotismo:  en  el  desempeño 
de  este  arduo  y  comprometido  destino,  Landero  no 
retrocedió  nunca  ante  la  idea  de  sacrificarse  por  el 

bien  público,  redobló  su  vigor  y  su  energía,  con- 
siguiendo, á  fuerza  de  desvelos,  cuanto  era  dable 

conseguir  en  aquellas  circunstancias:  ilustrado  y  en- 
tendido, fueron  objeto  de  su  predilección  y  de  sus 
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cuidados  todos  aquellos  ramos  que  constituyen  la 
primera  fuente  de  la  prosperidad  de  las  naciones: 
así  fué  que  los  caminos,  los  establecimientos  de  cor- 

rección, los  de  instrucción  y  beneficencia,  recibieron 
principalmente  de  su  celo  mejoras  considerables: 
sin  embargo,  la  fortuna,  como  siempre,  le  fué  ad- 

versa, pues  á  pesar  de  sus  desvelos  y  sacrificios,  no 
pudo  evitar  que  se  declarasen  algunos  de  sus  ene- 

migos, y  que  le  hiciesen  una  guerra  sin  descanso, 
hasta  obligarle,  en  la  reacción  furiosa  de  1823,  á 
buscar  un  asilo  en  el  estraiijero,  donde  permaneció 
hasta  que,  muerto  Fernando  Yll,  regresó  á  su  pa- 

tria el  año  de  1S34:  al  poco  tiempo  fué  nombrado 
magistrado  de  la  audiencia  de  Mayorca,  en  la  que 
administró  justicia  un  año:  de  allí  pasó  a  ser  re- 

gente de  la  audiencia  de  Barcelona,  hasta  que  su 
provincia  le  nombró  procurador  del  reino  en  el  Es- 

tamento de  183fi:  tomó  asiento  en  el  recinto  augus- 
to de  las  leyes,  y  su  voz  fué  oida  y  reconocida  co- 
mo la  de  un  hombre  de  principios  rectos  y  de  ideas 

liberales:  en  el  mes  de  mayo  tuvo  el  honor  de  ser 
nombrado  diputado  por  Barcelona,  y  en  agosto  fué 
llamado  para  desempeñar  el  ministerio  de  Gracia 
y  Justicia,  cuyo  destino  cumplió  con  el  celo  y  tino 
que  le  distinguía:  Landero  revalidó  el  decreto  de 
21  de  setiembre  de  1820,  sobre  supresión  de  vincu- 

laciones; proveyó  sin  dilación  las  vacantes  de  los 
juzgados  en  personas  de  mérito  y  servicios,  y  pro- 

movió, en  fin,  el  principio  de  la  iuamovilidad  judi- 
cial: presentáronse  a  las  cortes  varios  proyectos 

importantes,  que  no  tuvieron  efecto  por  los  sucesos 
tan  conocidos  de  Aravaca:  el  ministerio  de  que  Lan- 

dero formaba  parte  presentó  su  dimisión,  y  le  fué 
admitida  en  virtud  de  ellos,  sin  embargo  de  que  con- 

taban con  la  confianza  de  la  reina  gobernadora:  en 
1839  le  nombraron  diputado  por  Madrid,  y  tuvo 
después  la  honra  de  entrar  en  el  senado,  hasta  su  to- 

tal renovación  en  1843;  pero  en  1841  se  dignó  S.  M. 
nombrarle  seuador  vitalicio,  y  no  le  fué  posible  re- 

nunciar un  favor  tau  señalado:  oyóse  su  voz  firme 

y  franca  en  defensa  de  la  justicia  y  del  bieu  gene- 
ral; pero  uua  dolencia  que  se  le  habia  manifetsado 

hacia  algún  tiempo  consumía  sus  fuerzas,  y  empezó 
á  sentirse  cada  vez  mas  abatido:  la  muerte  de  un 
sobrino,  a  quien  tanto  apreciaba,  le  afectó  de  tal 
manera,  que  tuvo  que  postrarse  por  necesidad,  y 
falleció  el  dia  9  de  junio  de  1848,  con  gran  senti- 

miento de  su  inconsolable  esposa  y  numerosos  ami- 

gos. LANDI  (Leokok  Ramírez  y  Montalvo  de): 
fundadora  y  poetisa;  era  hija  de  Juan  Ramírez  y 
Montalvo,  originario  de  Castilla  la  Vieja,  el  cual 
se  habia  establecido  en  Florencia  como  mayordomo 
mayor  de  Cosme  I  de  Médicis,  que  le  apreció  mucho 
y  le  honró  con  varios  títnlosy  señoríos;su  madre  se 

llamaba  D."  Isabel  Torreblanca,  y  la  dio  á  luz  en 
Genova  el  6  de  julio  de  1602,  durante  un  viaje  que 
habia  emprendido  á  España:  Leonor  fué  educada 
en  un  convento  de  Florencih,  donde  aprendió  á 
practicar  todas  las  virtudes:  y  apenas  entró  en  la 
edad  nubil,  se  casó  con  un  uol)le  florentino  llama- 

do Horacio  Landi,  aunque  con  la  repugnancia  que 
desde  niña  habia  mostrado  al  matrimonio:  pocos 

años  después  obtuvo  el  permiso  de  su  esposo  para 
retirarse  á  la  casa  de  su  hermano  D.  Francisco, 

donde  ardiendo  en  amor  de  Dios  y  deseando  consa- 
grar otras  personas  á  su  servicio,  reunió  doce  niñas 

que  recibieron  allí  su  educación:  este  fué  el  origen 
de  dos  conservatorios  ó  colegios  que  Leonor  fun- 

dó después,  llamado  el  uno  de  la  Encarnación  y  el 
otro  de  la  Trinidad:  entregada  siempre  á  la  oración 
y  á  los  ejercicios  de  la  penitencia,  aunque  estaba 
continuamente  enferma,  vivió  57  años,  y  murió  san- 

tamente el  10  de  agosto  de  1659. 
LAXDIT:  feria  que  se  celebraba  antiguamente 

en  París  y  en  San  Dionisio  el  primer  lunes  después 
del  11  de  junio,  dia  de  San  Bernabé:  el  origen  de 
esta  fiesta  es  incierto;  pero  todos  convienen  en  que 
es  muy  antiguo,  y  aun  algunos  lo  hacen  subir  al 
tiempo  de  Cario  Magno;  se  cree  que  la  palabra 

landi  ó  landit,  se  deriva  del  latín  "indictum,"  es  de- 
cir, "lugar  ó  dia  indicado:"  los  estudiantes  de  la 

universidad  teniau  vacaciones  el  dia  de  "landit," 
esplicándose  el  origen  de  estas  vacaciones  diciendo 
que  en  esta  feria  era  en  donde  se  vendía  el  perga- 

mino, y  que  los  estudiantes  escogían  este  dia  para 
proveerse  de  él. — Se  daba  también  el  nombre  de 
landit  al  honorario  que  los  estudiantes  acostumbra- 

ban dar  antignamente  a  sus  catedráticos. 
*  LANDIVAR  (P.  Rafael):  nació  en  la  ciu- 

dad de  Guatemala  á  21  de  octubre  de  1131,  y  ya 
graduado  de  maestro  en  artes  por  la  universidad 
de  San  Carlos,  vistió  en  el  noviciado  de  Tepozo- 
tlan  de  México  la  sotana  de  la  Compañía  de  Je- 

sús en  1  de  febrero  de  1150:  en  el  colegio  de  su 

patria  enseñó  la  retórica  y  la  filosofía  y  fué  prefec- 
to de  la  congregación  de  la  Anunciata  y  rector  del 

seminario  de  San  Borja.  Eu  1161  pasó  á  Italia, 
donde  se  hizo  estimar  de  los  buenos  y  de  los  sabios 
por  sus  virtudes  y  literatura.  Falleció  en  Bolonia 
a  21  de  setiembre  de  1193,  y  está  sepultado  en  la 

iglesia  de  Santa  María  Muratelle.  Escribió:  "Fu- 
nebri  Declamatio  pro  justis  a  Societate  Jesnexsol- 
vendis  iu  funere  Illmi.  Dom.  Francisci  Figueredo 
et  Victoria,  Popayanensis  primum  Episcopi,  dein 

Guatiraalensis  Archípraísulis."  Angelopoli,  1166, 
en  4.° — "Rusticatio  Mexicana."  Bononiae,  1182, 
4." — Este  bello  poema  latino,  comparable  en  la  pro- 

piedad y  hermosura  de  la  lengua  de  Lacio  con  el 
del  erudito  jesuíta  Vaniere,  es  por  su  peregriuo  ob- 

jeto y  rara  erudición,  digno  del  mayor  aprecio.  Es- 
tá dedicado  á  la  ciudad  de  Guatemala,  patria  del 

autor,  en  11  dísticos  latinos  que  comienzan  así: 

"Salve,  cara  Parens,  dulcís  Guatimala,  salve, 
Delicium  vitee,  fous  et  origo  mes. 

Consta  el  poema  de  15  cantos  ó  libros  en  que  se 
describen  las  antigüedades,  costumbres,  juegos  y 
paseos  de  los  mexicanos,  cou  la  mayor  propiedad 

y  viveza.  En  ellos  se  habla  de  la  laguna  de  Méxi- 
co, del  volcan  de  Jorullo,  de  la  grana,  del  añil,  de 

las  minas,  del  beneficio  del  oro  y  plata,  de  la  siem- 
bra de  caña  dulce  y  laborío  del  azúcar,  de  los  ga- 

nados, de  las  fuentes,  de  las  aves  y  de  las  fieras. 
Puede  decirse  que  el  poema  es  un  compendio  de  la 
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historia  natural  de  la  Nueva-España,  en  que  el 
poeta  tuvo  por  modelo  las  Geórgicas  de  Virgilio. 
  BERISTAIN. 

LAÍÍDIVI:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Mayena,  á  6^  leguas  N.  O.  de  Mayeua,  y  á  8|  N. 
N.  O.  de  Laval :  celebra  5  ferias  al  año  para  la  ven- 

ta de  ganado  mayor,  lienzos  é  hilo :  población  1.900 
hab. 

LANDIVISIAU:  ciudad  de  Francia,  departa- 
mento de  Finisterre,  á  |  legua  O.  S.  O.  de  Mor- 

taix,  y  a  3|  S.  S.  O.  de  Saint  Pol:  está  situada 
junto  al  nacimiento  del  rio  Landerndeu:  celebra 
ferias  en  los  dias  15,  21  y  22  de  setiembre  para  la 
venta  de  ganado  mayor:  población  4.000  hab. 

L  ANDOLFO :  nombre  de  muchos  príncipes  lom- 
bardos que  reinaron  eu  Cápua  ó  en  Benevento  des- 

de 846  hasta  1011:  los  mas  conocidos  son  Landol- 

fo  I,  príncipe  de  Cápua,  que  en  840  se  rebeló  con- 
tra el  príncipe  de  Benevento,  y  formó  en  Cápua  un 

principado  independiente. — Landolfo  III  (ó  según 
otros  I  de  su  nombre),  que  reunió  en  910  los  du- 

cados de  Capua  y  de  Benevento,  y  que  conquistó  la 
Pulla  que  estaba  en  poder  do  los  griegos:  Landol- 

fo VIII  (ó  VI),  que  reinó  en  Cápua  desde  1050, 
fué  espulsado  de  esta  ciudad  por  los  lombardos  en 
1062  y  reinó  después  sobre  Benevento:  murió  en 
1017  y  se  estinguió  en  él  la  raza  de  los  príncipes 
lombardos  de  Benevento. 

LAXDON  (C.  P.):  pintor  y  literato,  conserva- 
dor de  los  cuadros  del  museo,  nació  por  los  años 

1760,  murió  en  1820,  escribió  ó  publicó  multitud 
de  obras,  entre  las  cuales  se  citan:  "Anales  del  mu- 

seo y  de  la  escuela  moderna  de  bellas  artes,  1801- 
17,  29  volúmenes  en  8.°;  Vidas  y  obras  de  los  pin- 

tores mas  célebres,  1803-17,  22  vol.  en  4.°;  Des- 
cripción histórica  de  Paris  y  de  sus  edificios,  con 

un  compendio  histórico  por  Legrane,  1806-9,  12 
volúmenes  en  8.°;  Galería  de  los  hombres  mas  cé- 

lebres de  todos  los  siglos  y  de  todas  las  na(?iones, 

1805-9,  12  volúmenes  en  12.°;  Colección  de  las 
obras  de  pintura  y  de  escultura,  presentadas  para 

obtener  los  premios  decenales,  eu  8." LANDRECY  ó  LANDRECIES:  ciudad  de 

Francia,  capital  de  cantón  (Norte),  á  orillas  del 
Sambre,  al  N.  de  Avesnes:  tiene  3.679  hab.:  es 
plaza  de  guerra  de  cuarta  clase:  hay  en  ella  un 
hospital  militar,  un  molino  harinero,  una  fábrica 
de  nebrino  y  tenerías:  celebra  ferias  al  cuarto  jue- 

ves de  cuaresma,  el  18  de  octubre  y  los  dias  21  de 
cada  mes:  desde  el  año  de  1659  pertenece  esta  ciu- 

dad á  la  Francia;  antes  de  esta  época  la  tomó  Fran- 
cisco I  á  los  imperiales:  en  1794  se  apoderaron  de 

ella  los  austríacos,  pero  en  el  mismo  año  fué  recen-  • 
quistada. 
LANDRI  ó  LANDRY:  señor  de  la  corte  de 

Chilperico,  rey  de  Neustria,  fué  amante  de  la  reina 
Fredegunda,  siendo  acusado  por  la  opinión  públi- 

ca de  haber  matado  á  Chilperico  por  instigaciones 
de  esta  princesa:  fué  alcaide  del  palacio  durante  la 
minoría  de  Clotario  III,  hijo  de  Chilperico,  y  de- 

fendió á  este  príncipe  contra  su  tio  Childeberto,  á 
quien  derrotó  eu  593. 
LANDRI  (S.):  obispo  de  Paris,  se  hizo  nota- 

ble por  sus  muchos  actos  de  beneficencia  durante 
el  hambre  de  651,  y  fundó  el  hospital  conocido  con 
el  nombre  de  Hotel-Dieu. 

LANDRI  ANO:  lugar  del  reino  Lombardo  Ve- 
neto,  a  2J  leguas  N.  N.  E.  de  Pavía,  y  á  3|  S.  S. 
E.  de  Milán:  celebra  mercado  todos  los  viernes:  el 
distrito  contiene  19  parroquias  y  9.608  hab. 

L  ANDRÓ  VE:  rio  costanero  de  la  provincia  de 
Lugo,  que  desemboca  en  la  ria  de  Vivero:  tiene  3 
puentes,  el  principal  es  el  de  la  Misericordia  eu  di- cha ria. 

LANDSBERG:  ciudad  de  los  Estados  prusia- 
nos, provincia  de  Brandeburgo,  á  11|  leguas  N.  E. 

de  Francfort,  y  á  8  E.  N.  E.  de  Custrim:  esta  ciu- 
dad está  cercada  de  muros:  población  8.740  hab.: 

en  1758  sitiaron  esta  ciudad  los  rusos,  y  10  años 

después  sufrió  un  violento  incendio:  el  círculo  con- tiene 40.434  hab. 

LAND'S-END  ó  CABO  FINISTERRE,  BO- 
LERIUM  PROMONTORIUM:  cabo  que  forma 
la  estremidad  S.  O.  de  Inglaterra  y  del  condado  de 
Cornuailles,  á  3f  leguas  O.  S.  O.  de  Penzance  por 

los  50"  4'  7"  lat.  N.,  y  los  2°  O'  35"  long.  O.:  crée- 
se que  eu  otro  tiempo  se  internaba  mucho  mas  en 

el  mar;  en  las  rocas  mas  inmediatas  se  descubren 
en  baja  mar,  venas  de  plomo  y  cobre. 
LANDSER:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Alto  Rhin,  distrito  y  á  1§  leguas  N.  E.  de  AIkirch, 
y  á  o|  O.  N.  O.  de  Huninga,  cabeza  de  territorio: 
celebra  ferias  en  los  dias  6  de  agosto  y  segundo 
miércoles  de  cuaresma:  tiene  6.700  hal). 
LANDSHÜT:  ciudad  de  los  Estados  prusianos, 

región,  y  á  8  leguas  S.  de  Liegnitz,  y  á  5§  O.  S. 
O.  de  Schweidnit;  cabeza  de  círculo,  situado  junto 
al  rio  Rober,  está  cercada  de  muros  y  fosos,  con 
tres  puertas,  dos  arrabales,  dos  templos  católicos, 
uno  luterano,  un  liceo,  una  biblioteca,  un  gabinete 
de  historia  natural  y  artes,  un  teatro  y  un  hospi- 

tal: su  industria  consiste  en  cervecerías,  tejidos  de 

lienzos,  blanqueos  de  los  mismos,  indianas  y  bata- 
nes: celebra  muchos  mercad.os,  y  su  población  as- 

ciende á  3.100  hab.:  esta  ciudad  ha  padecido  mucho 
con  las  guerras  de  la  Prusia  y  el  Austria:  eu  1760 
fué  tomada  á  los  prusianos  por  el  general  austríaco 
Laudou,  que  la  entregó  al  saqueo. 
LANDSHÜT:  ciudad  de  Baviera,  círculo  de 

Isar,  cabeza  de  jurisdicción,  á  11^  leguas  N.  O.  de 
Munich  y  á  9  S.  de  Ratisbona,  situada  junto  á  la 
ribera  derecha  del  Isar,  en  amena  posición:  lat.  N, 

48°  32'  7",  long.  E.  15°  51'  45'':  está  dividida  en 
antigua  y  nueva,  y  eu  parte  circunvalada  de  anti- 

guos muros  y  fosos:  éntrase  en  ella  por  cuatro  puer- 
tas principales:  sobre  uua  escarpada  cumbre  al  S. 

E.,  descuella  el  antiguo  castillo  de  Trausnitz,  hoy 
observatorio:  hay  en  esta  ciudad  dos  plazas  de  mer- 

cado, una  de  armas,  dos  iglesias  parroquiales  y  cua- 
tro templos,  siendo  el  mas  notable  el  de  San  Mar- 
tin, cuyo  campanario  tiene  una  elevación  de  548 

pies:  también  es  notable  el  palacio  llamado  "Neue- 
Bau:''  á  esta  ciudad  se  trasladó  en  1800  la  univer- 

sidad de  Ingolstad,  que  poco  hace  se  ha  establecido 
en  Munich:  hay  también  una  academia,  escuela  de 
teología,  gimnasio,  jardín  botánico  y  una  hermosa 
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biblioteca  qne  contiene  10.000  volúmenes:  es  de 
importancia  la  fabricación  de  aguardiente,  cerveza, 
lienzos,  &c.:  es  patria  del  matemático  y  cosmógra- 

fo Jaime  Ziegler:  tiene  8.000  hab.:  los  franceses  se 
apoderaron  de  esta  ciudad  en  1796,  1800,  1805  y 
1809. 
LANDSKROX:  nombre  común  a  dos  ciudades 

de  los  Estados  austríacos;  la  una  en  Bohemia,  al 
E.  de  Chrudim;  tiene  2.800  hab. — La  otra  en  Ga- 
litzia,  al  O.  de  Myslenicze:  tiene  2.700  hab.  y  un 
castillo. 
LANDSKRONA:  ciudad  fuerte  de  Suecia,  al  S. 

de  Helsingborg,  á  orillas  del  (Ersund:  tiene  3.800 
hab.,  una  cindadela  y  un  puerto:  su  industria  con- 

siste en  fábricas  de  guantes,  jabón,  &c.:  fué  toma- 
da muchas  veces  por  los  daneses  y  suecos,  pertene- 

ciendo á  los  últimos  desde  1677. 

LANDSTURM.  (Véase  L.^ndwehr.) 

LANDWEHR,  es  decir,  "defensa  del  pais."se 
llama  así  en  Prusia  y  en  diferentes  ciudades  de  Ale- 

mania, una  parte  de  la  población  que  está  armada 
para  servir  de  auxiliar  á  las  tropas  regulares  en  los 
casos  de  invasión  estraujera:  en  Suiza,  y  en  algu- 

nos otros  paisas  se  da  el  nombre  de  "landsturm" 
á  un  levantamiento  en  masa,  cuya  palabra  está  mas 

generalizada  que  la  de  "landwehr,"  y  la  cual  com- 
prende á  todos  los  hombres  en  estado  de  llevar  las 

armas. 
LANDY.   (Véase  L.\XDrr.) 
LANE-END:  ciudad  de  Inglaterra  (Staftbrd), 

al  S.  O,  de  Newcastle-uu-der-Lyue:  tiene  5.000 
hab.;  su  comercio  es  muy  activo. 

LANFRANC:  arzobispo  de  Cantorbei'y,  nació 
en  Pavía  en  1005:  enseñó  primeramente  el  dere- 

cho en  Pavía,  después  en  Avrauches;  entró  luego 
en  la  abadía  del  Bec  en  1042,  que  no  tardó  en  ha- 

cer de  ella  una  de  las  escuelas  mas  célebres  de  Oc- 
cidente para  las  letras  y  los  estudios  teológicos: 

habiendo  sido  consejero  íntimo  del  duque  de  'Sor- mandía,  Guillermo  el  Bastardo,  obtuvo  la  abadía 

de  San  Esteban  de  Caen,  y  finalmente  el  arzobis- 
pado de  Cautorbery,  cuando  aquel  príncipe  con- 

quistó la  Inglaterra:  Lanfrauc  contribuyó  podero- 
samente a  propagar  la  afición  á  los  estudios  en  aquel 

pais  todavía  bárbaro;  edificó  iglesias,  fundó  y  dotó 
hospitales,  y  celebró  muchos  concilios:  después  de 
la  muerte  de  Guillermo  I,  coronó  á  su  hijo  Gui- 

llermo el  Rojo,  que  á  la  sazón  tenia  trece  años  de 
edad,  é  ilustró  á  este  príncipe  con  sus  sabios  con- 

sejos: murió  en  1089,  universalmente  respetado: 
Lanfrauc  era  muy  hábil  en  la  dialéctica  y  sostuvo 
animadas  disputas  con  Berenguer  sobre  la  transus- 
tanciacion:  ha  dejado  escritos  teológicos:  sus  obras 
fueron  publicadas  en  Paris,  1648. 
LANFRANCO  (Jvan):  pintor  italiano;  nació 

en  Parma  en  1581,  murió  en  1647 ;  discípulo  de  los 
Carracis,  sobresalió  en  el  arte  de  pintar  las  cúpulas ; 

el  museo  de  Paris  posee  cuatro  cuadros  suyos,  "  Agar 
en  el  desierto,  S.  Pedro  y  S.  Pablo,  y  S.  Agustín:" 
el  de  Madrid  conserva  seis,  "Entrada  triunfal  de 
Constantino  en  Roma;  Funerales  de  Julio  César; 
Soldados  romanos  después  de  una  victoria;  Comba- 

te á  muerte  de  gladiadores  durante  un  banquete 

de  patricios;  Simulacro  de  un  combate  naval  con 
abordaje  entre  romanos;  Un  emperador  romano 
consultando  los  auspicios  en  las  entrañas  de  las  víc- 

timas." 
LANGEAC:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Alto-Loire,  distrito  y  á  4  leguas  S.  S.  E.  de 
Brionde,  y  á  5|  E.  N.  E.  de  Saint-Flour,  cabeza 
de  territorio,  situada  junto  á  la  ribera  izquierda  del 
rio  AUier:  celebra  diez  ú  once  ferias  al  año,  y  tiene 
3.109  hab.:  cerca  de  esta  ciudad  hay  una  cantera 
de  piedra  de  amolar  y  hornagueros,  y  entre  esta  y 
Brionde  se  pasa  el  Allier  por  un  puente  de  99  pies 
de  alzada  v  198  de  largo,  con  un  solo  arco. 
LANGELAND,  es  decir,  LARGA  TIERRA: 

isla  de  Dinamarca,  en  el  Báltico,  entre  las  de  See- 
land,  Laaland  y  Fyen:  su  estension  de  N.  N.  E.  á 
S.  S.  O.  es  de  9¿  leguas,  su  anchura  varía  de  ̂   á  2 
leguas,  y  su  superficie  es  de  8  leguas  cuadradas: 
su  población  asciende  á  11.500  hab.:  su  capitales 
RudkicEbing. 

LAXGENAU:  nombre  de  multitud  de  pueblos 

de  Alemania;  los  principales  son:  1.',  en  el  reino  de 
Wurtemberg  (Danubio),  al  X.  E.  de  Ulm;  tiene 
3.800  hab.;  2.°,  en  los  Estados  austríacos  (Bohe- 

mia), al  N.  E.  de  Biezow,  con  2.400  hab. 
LANGE^íAU:  ciudad  de  Valaquia.    (Véase 

KiSrPOLÜNG. ) 

L  ANGE'NBIELAU  :  ciudad  de  los  Estados  pru- 
sianos (Silesia),  al  S.  de  Reichembach,  que  se  di- 

vide en  tres  lugares  inmediatos  uno  a  otro,  y  pre- 
sentan una  larga  línea  de  casas  y  contienen  cuatro 

templos  católicos  y  luteranos,  y  un  castillo:  su  in- 
dustria consiste  en  fábricas  de  tejidos  de  algodón, 

de  telas  de  lana,  y  de  muselinas  é  hilanderías:  su 
población  asciende  á  7.000  hab. 
LANGENBURGO:  ciudad  del  reino  de  Wur- 

temberg (círculo  del  laxt),  á  una  legua  O.  de  Ge- 
rabronn  y  á  4  N.  X.  E.  de  Hall :  está  situada  en  la 
orilla  derecha  del  rio  laxt :  hay  en  ella  un  hermoso 

palacio  que  habitan  los  príncipes  de  Hohenlohe- 
Langenburgo,  y  es  residencia  de  un  decanato:  tiene 
900  hab. 

LAXGENDORF:  ciudad  de  Transilvania.  (V. 
HOSZDFALU. ) 

LANGEXSALZA:  ciudad  de  los  Estados  pru- 
sianos (Sajonia),  á  5  leguas  X.  O.  de  Erfurt  y  á  3 

X.  de  Gotha,  cabeza  de  distrito,  situada  junto  al 

rio  Salza:  lat.  X.  51°  6'  39",  long.  E.  14°  20'  26": 
está  cercada  de  muros  con  cuatro  puertas;  hay  en 
ella  una  sociedad  de  agricultura,  cuatro  templos, 
una  escuela  de  humanidades,  biblioteca  pública,  co- 

liceo, cuatro  hospitales  y  un  lazareto:  la  industria 
consiste  en  manufacturas  de  seda  y  tejidos  de  lana  y 
algodón,  pólvora  y  almidón:  tiene  6.000  hab.:junto 
a  esta  ciudad  derrotaron,  en  1760,  los  prusianos  á 
un  cuerpo  de  tropas  francesas  y  sajonas. 

L AXGEZWA AG :  ciudad  de  Holanda  ( Prisa ) , 
al  X.  E.  de  Heerenveen:  tiene  5.100  hab. 

LAXGHEMARCK:  ciudad  de  Bélgica,  pro- 
vincia de  Flandes  Occidental,  distrito  y  á  21  §  le- 

guas X".  X.  O.  de  Iprés,  y  á  2|  S.  S.  E.  de  Dixmun- de:  tiene  4.700  hab. 
LAXGHOLM:  ciudad  de  Escocia  (Dnmfries), 
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á  2|  leguas  N.  de  Longtown  y  á  1 J  de  Westerkirk : 
el  rio  Esk  la  divide  en  dos  partes  que  comunican 

por  un  puente:  Old-Langholm  (viejo),  se  estiende 
por  la  orilla  izquierda  y  contiene  fábricas  de  jaeces, 
de  medias  de  algodón,  &c.;  New-Langholm  (nue- 

va), solo  tiene  100  casas:  todas  las  semanas  hay 
mercado  en  esta  ciudad  y  cuatro  ferias:  tiene  2.400 
habitantes. 

LANGLE  (Francisco  M.íri'a)  :  compositor;  na- ció en  1741  en  Monaco,  de  una  familia  oriunda  de 
Francia,  murió  en  1807 ;  fué  discípulo  de  Caffaro  y 
de  Leo,  en  Ñapóles;  pasó  á  París  en  1774  y  se  hizo 
notable  por  varias  piezas  compuestas  para  funciones 
religiosas;  en  1784  fué  profesor  de  canto  en  la  es- 

cuela real  de  canto  y  de  declamación,  y  se  le  debe 
la  música  de  muchas  óperas  (1791):  formó  discí- 

pulos distinguidos,  entre  otros  Dalayrac. — Su  hijo 
Fernando  Langlé  es  conocido  como  autor  dramá- 
tico. 
LANGLES  (L.  Mateo):  orientalista;  nació  en 

1773,  murió  en  1824  en  Paris;  estudió  profunda- 
mente la  mayor  parte  de  las  lenguas  de  Oriente; 

fué  nombrado  profesor  de  lengua  persa  y  malaya 
en  la  escuela  especial  de  lenguas,  y  conservador  de 
los  manuscritos  orientales  de  la  biblioteca  real:  tra- 

dujo las  "Instituciones  políticas  y  militares  de  Ta- 
merlan,  1787;  Fábulas  y  cuentos  iudianos,  1790: 
publicó  el  Diccionario  tártaro  y  francés,  redactado 
por  el  P.  Amiot,  1790;  Monumentos  antiguos  y  mo- 

dernos del  ludostan,  1821,  2  volúmenes  en  folio,'' 
y  multitud  de  obras  eruditas  sobre  las  lenguas  orien- 
tales. 
LANGLEY  (Edmundo  de):  véase  York. 
LANGOBARDI.   (Véase  Lombardos.) 
LANGON:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Gironda,  distrito  y  á  2|  leguas  N.  de  liaras,  y 
á  7¿  S.  E.  de  Burdeos,  cabeza  de  territorio;  esta 
situada  en  la  margen  izquierda  del  Garona,  en  el  cual 
tiene  un  buen  puerto:  hay  en  ella  tenerías,  tonele- 

rías y  alambiques  de  aguardiente:  hace  gran  comer- 
cio de  viuos  blancos  muy  estimados,  con  el  nombre 

de  viuos  de  Grave:  celebra  eiuco  ferias  anuales:  úl- 
timamente se  ha  construido  en  esta  ciudad  un  puen- 

te colgante,  por  medio  del  cual  comunica  con  San 
Macario:  tiene  1.640  hab. :  cuando  las  guerras  de 
religiou  sostuvo  esta  ciudad,  en  1587,  un  sitio,  en 
el  que  fué  muerto  Lasallc  de  Siron. 

LAXGOííííET:villade  Francia,  departamento 
del  Morbihan,  distrito  y  á  7  leguas  O.  N.  O.  de  Pon- 
tivy,  territorio,  y  á  1|  S.  E.  de  Gourin:  celebra  cin- 

co ferias  al  año  y  su  población  asciende  á  3.432  ha- 
bitantes: hay  una  yeguacería. 

LAN  GRAVE  (del  alemán  "laúd,"  tierra  y 
"graflT' juez  ó  conde):  nombre  dado  antiguamente 
á  los  jueces  que  administraban  justicia  en  nombre 
del  emperador  en  el  interior  del  pais,  diferencián- 

dose de  los  margraves  en  que  estos  ejercían  su  ju- 
risdicción en  los  países  fronterizos:  Luis  XIII,  po- 

seedor de  la  Turingía,  fué  el  primero  que  en  1130 
tomó  el  título  de  langrave,  como  sinónimo  de  so- 

berano, ejemplo  que  fué  seguido  por  Thierry,  con- 
de de  Baja  Aisacia  (1137)  por  Alberto  de  Habs- 

burgo,  conde  de  Alta  Aisacia  (,1186)  y  por  otros 

muchos:  los  únicos  langraves  que  boy  existen  son 
los  príncipes  de  la  casa  de  Hesse. 
LANGRES,  Andomatünum,  después  LINGO- 

NES:  ciudad  de  Francia,  capital  de  distrito  (Al- 
to Marne),  á  11|  leguas  N.  de  Dijon,  á  orillas  del 

Mame:  tiene  7.677  hab.:  es  sede  de  un  obispado: 
hay  un  tribunal  de  primera  instancia,  colegio  co- 

munal, catedral,  un  hermoso  paseo,  biblioteca  y  una 
fábrica  de  cuchillos  muy  afamada  y  otra  de  bujías: 
hace  comercio  de  pieles:  es  patria  de  Sabinus  y  de 
Eponíno,  de  Diderot,  &c. — En  otro  tiempo  fué  ca- 

pital de  los  "lingones:"  fué  tomada  y  quemada  por 
los  vándalos  (407)  y  por  Atila  ("451):  capital  de un  condado  hasta  1079,  en  que  la  adquirió  Hugo 

III,  duque  de  Borgoña,  que  la  dio  á  su  tío  Gau- 
tier,  obispo  de  Langres;  erigida  en  ducado  par  por 
Luis  VII  en  favor  de  éste  y  de  los  obispos  sus  suc- 
cesores;  fortificada  en  1362  y  después  por  Luis  XI 
y  Francisco  I;  hoy  no  existen  sus  fortificaciones. — 
El  distrito  de  Langres  tiene  diez  cantones:  Aube- 
rive,  Borbon,  Fay-Billot,  La  Ferté  del  Aman- 
ce,  Longeau,  Montígny-le-Roi,  Neuilly-del-Sui- 
ze,  Prauthoy,  Varennes  y  Langres,  209  pueblos  y 
100.623  hab. 
LANGUEDOC  ó  LENGUADOC:  uno  délos 

grandes  gobiernos  de  la  Francia  antes  de  la  revo- 
lución, y  el  mas  vasto  después  del  ue  Guyena  y 

Gascuña;  tenia  por  límites  al  S.  E.  el  Mediterrá- 
neo, al  E.  el  Ródano  que  lo  separaba  de  la  Pro- 

venza,  del  condado  Venesino  y  del  Delfinado,  al 
N.  el  Forez,  al  S.  O.  el  Rosellon  y  el  condado  de 
Foix  que  lo  separaban  de  la  España,  y  al  O.  la 
Auvernia,  el  Rouergue  con  el  Quercy,  el  Arma- 
ñac,  el  Comminges  y  el  Conseraus:  su  capital  era 
Tolosa:  dividíase  en  Languedoc  propiamente  di- 

cho y  en  las  provincias  anejas,  á  saber:  el  Viva- 
res, el  Velay  y  el  Gevaudan  en  la  parte  Norte;  el 

Albígense  y  el  Q,uercy  lauguedociano  al  O.:  en  el 
Languedoc  propiamente  dicho  se  distinguían  pri- 

mero: el  Bajo  Languedoc  (diócesis  de  Uzes,  de 
Nimes,  de  Alaix  y  de  Montpeller) ;  segundo  el  Al- 

to Languedoc  (diócesis  de  Tolosa,  Comminges  lan- 
guedocíana,  Lauraguaís,  Sault,  Carcassez  y  Ra- 
sez);  tercero  el  litoral  mediterráneo  (diócesis  de 
Agde,  de  Bezieres  y  deNarbona):  este  pais  forma 
hoy  los  departamentos  del  Ardeche,  Aude,  Gard, 
Alto  Garona,  Herault,  Alto  Loire,  Lozere  y  Tarn: 
su  forma  es  muy  irregular:  el  pais  está  atravesado 
por  una  cadena  de  montañas  casi  paralela  al  cur- 

so del  Ródano  y  á  las  costas  del  Mediterráneo,  la 
cual  comprende  las  Cevennas  y  los  montes  del  Vi- 

vares: sus  ríos  principales  son  parte  del  Loire,  del 
Ródano,  y  del  Garona,  y  acjemas  el  Ardeche,  el 
Ouvece,  el  Gard,  el  Allier,  el  Lot,  el  Tarn,  el  An- 

de, el  Orb  y  el  Herault:  su  clima  varía  según  las 
alturas,  es  cálido  y  delicioso  al  aproximarse  á  las 
costas:  su  suelo  es  muy  fértil  y  produce  plantas  del 
Mediodía  en  los  lugares  bajos,  y  pastos  y  hermo- 

sas selvas  en  las  montañas. — El  Languedoc  corres- 
ponde en  gran  parte  á  la  primera  Narbonesa  de 

los  romanos:  hacia  fines  del  imperio  romano  lleva- 
ba el  nombre  de  "Septímania"  á  causa  de  las  sie- 
te ciudades  principales  que  contenia  (véase  Septi- 
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manía):  los  visigodos  que  se  apoderaron  de  ella  en 
el  siglo  Y,  la  dieron  por  algún  tiempo  el  nombre 
de  Gothia:  eu  el  siglo  YIII  la  ocuparon  los  sarra- 

cenos, pero  fueron  espulsados  de  ella  por  Carlos 

Martel,  Pepino  y  C'arlo-Maguo;  el  Languedoc  for- 
mó desde  entonces,  bajo  la  dominación  de  los  fran- 
cos el  ducado  de  Septimania,  el  cual  llegó  á  hacer- 

se independiente,  confundiéndose  en  el  siglo  X  con 
el  condado  de  Tolosa  (véase  Tolosa):  en  la  época 
de  la  cruzada  contra  losalbigenses,  el  conde  Amau- 
ry  de  Montford,  á  quien  habla  sido  devuelto  el  con- 

dado, lo  cedió  al  rey  de  Francia,  Luis  YIII;  ce- 
sión que  fué  confirmada  en  1228  por  un  tratado 

entre  Raimundo  YII,  heredero  de  los  antiguos  con- 
des de  Tolosa,  y  San  Luis:  este  último  puso  á  su 

hermano  Alfonso  en  posesión  del  Languedoc;  pe- 
ro habiendo  muerto  sin  hijos,  fué  incorporada  la 

provincia  á  la  corona  en  el  reinado  de  Felipe  el 
Atrevido  (1261 ),  desde  cuya  época  se  empleó  pa- 

ra designar  esta  provincia  la  palabra  Languedoc, 
palabra  que  se  esteudió  al  principio  a  todos  los 

paises  donde  se  hablaba  la  lengua  de  "oc"  (ó  len- 
gua tolosana),  por  oposición  a  los  paises  situados 

al  X.  del  Loire,  donde  se  hablaba  la  lengua  de 

"oil"  (estas  dos  palabras,  "oc  y  oil"  son  las  dos  ma- 
neras con  que  se  espresaba  la  palabra  "si"'  en  am- bas lenguas.) 

LAXGL'EDOC  (caxal  del).  Yéase  Mediodía 
(CANAL   DEL.) 

LANGUE  D'OIL.  C  Yéase  el  final  del  artículo 
de  Languedoc.) 
LAXGUET  (Huberto):  diplomático  y  publi- 

cista; nació  en  1518  en  Borgoüa,  murió  en  1581, 

pasó  muy  joven  á  Alemania,  donde  contrajo  amis- 
tad con  Camerarius  y  Melanchthon,  y  abrazó  la  re- 

forma: el  elector  de  Sajonia  le  empleó  en  muchas 
negociaciones  y  lo  envió  á  Francia:  hallábase  en 
París  en  la  época  de  la  matanza  de  San  Bartolo- 

mé, y  salvó  á  muchas  víctimas  con  riesgo  de  su 
vida:  se  le  debe  entre  otras  obras  un  tratado  que 

se  hizo  célebre  por  sus  ideas  atrevida.s:  ''Yindicite 
contra  tyrannos,"  publicada  bajo  el  nombre  de  Ju- 
nius  Brutus,  1579,  traducido  al  francés  por  Fran- 

cisco Etienne,  con  este  título:  "De  el  poder  legi- 
timo del  príncipe:"'  en  esta  obra  se  discuten  lesea- 

ses en  que  es  legítima  la  insurrección. 
LAXGUET  DE  GERGY  (J.  B.  Josí:):  cura 

de  San  Sulpicio;  nació  en  Dijon  en  16T5,  murió  en 
Paris  eu  1Í50,  obtuvo  su  curato  en  1714,  y  man- 

dó concluir  la  iglesia  de  San  Sulpicio,  cuya  cons- 
trucción comenzada  desde  1616,  habla  estado  in- 

terrumpida por  mas  de  50  años:  logró  reunir  los 
fondos  necesarios  para  esta  gran  empresa,  estimu- 

lando el  cele  de  sus  feligreses,  y  aun  empleando  á 
veces  ingeniosos  subterfugios:  la  obra  concluyó  en 
1745:  Languet  fué  tiuerido  per  su  caridad  inago- 

table.— Su  hermano  J.  José  Languet,  obispo  de 
Soissons,  después  de  Sens,  tomó  una  parte  muy  ac- 

tiva en  las  disputas  de  los  jansenistas:  era,  no  se 
sabe  por  qué,  de  la  academia  francesa:  tuvo  por 
SQCcesor  a  Buflbn,  quien  á  su  recepción,  no  dijo  ni 
una  palabra  de  él. 
LAXISCAT:  lugar  de  Francia,  departamento 

de  las  costas  del  Xerte,  á  5  leguas  O.  X.  O.  de 
Loudeac,  y  á  |  E.  X.  E.  de  Gonarec:  población 
2.335  hab. 
LAXISTAS:  nombre  que  dieron  los  romanos  á 

los  gladiadores  que  luchaban  solo  por  el  placer  de 
los  espectadores,  hasta  que  uno  de  los  combatien- 

tes dio  muerte  á  su  adversario:  después  fué  dado 
este  nombre  á  los  maestros  que  enseñaban  á  los 

LANJUINAIS  (el  conde  J.  Dionisio):  dipu- 
tado y  par  de  Francia;  nació  en  Rennes  en  1753, 

murió  en  Paris  en  1827,  fué  recibido  de  abogado 
por  dispensa  de  la  edad  á  los  18  años;  ganó  por 
oposición  la  cátedra  de  derecho  eclesiástico  en  Ren- 

nes a  los  21  años,  y  por  algún  tiempo  ejerció  simul- 
táneamente su  carrera  de  abogado  y  el  profesora- 

do: fué  nombrado  en  1789  por  el  tercer  estado  de 
Rennes  diputado  de  los  Estados  generales,  tomó 
una  parte  activa  en  las  deliberaciones  de  la  asam- 

blea, y  trabajó  eu  la  redacción  de  la  constitución 
civil  del  clero;  sin  embargo,  habló  contra  el  decre- 

to que  declaraba  nacionales  los  bienes  del  clero: 
perteneció  á  la  Convención  en  1792,  y  luchó  deno- 

dadamente centra  los  jacobinos;  se  declaró  enér- 
gicamente contra  Jos  asesinatos  de  setiembre;  re- 

clamó para  Luis  XYI  las  garantías  debidas  á  todo 
reo;  fué  acusado  y  encarcelado,  pero  logró  esca- 

parse y  se  refugió  eu  Rennes,  donde  permaneció 
oculto  18  meses;  en  1795  fué  llamado  otra  vez  á  la 
Convención  y  nombrado  su  presidente:  en  el  año 
cuarto  perteneció  al  Consejo  de  los  Ancianos  por 
73  departamentos,  y  por  una  singular  vicisitud  no 
fué  reelegido  al  año  siguiente:  en  1800  entró  en  el 
senado,  donde  rechazó  fuertemente  la  creaciou  del 
consulado  vitalicio,  y  á  pesar  de  esto  fué  nombrado 
mas  adelante  conde  del  imperio:  en  1814  votó  por 
la  caida  del  emperador,  y  Luis  XVIII  le  nombró 
par  de  Francia:  Lanjuinais  se  mostró  siempre  de- 

fensor acérrimo  de  las  libertades  piíblicas,  funda- 
das en  la  moderación  y  en  la  prudencia:  consagró 

especialmente  sus  esfuerzos  á  las  cuestiones  de  li- 
bertad religiosa:  se  le  deben  muchos  discursos  pro- 

nunciados en  las  diferentes  asambleas  políticas,  y 

varias  obras,  la  mas  conocida  es:  "Coustituciondela 

naciou  francesa,  precedida  de  un  ensayo  histórico," 
1819:  esta  obra  es  la  mas  completa  que  e.xiste  en 
Francia  sobre  el  derecho  constitucional. 
LAXMEUR:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  Finisterre,  á  2  leguas  X.  E.  de  Morlair,  y  á  12 
N.  E.  de  Brest:  su  clima  es  insalubre,  y  las  casas 
de  mala  fábrica  y  desaseadas:  población  2.680  ha- 
bitantes. 

LAXMEZAX:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to de  los  Altes  Pirineos,  á  4  leguas  E.  X.  E.  de 

Bañeras  de  Bigorra,  y  á  5  E.  S.  E.  de  Tcrbes;  es- 
ta situada  cerca  de  Baise-Devant,  junto  al  naci- 

miento del  Gers  en  el  centro  de  las  landas  de  su 
nombre:  población  1.250  hab. 

LAXXEAU  ( P.  A.  YiCTOR  de)  :  célebre  funda- 
dor; nació  eu  1758,  murió  en  1830,  entró  siendo 

todavía  muy  joven  en  la  congregación  de  los  tea- 
tinos,  fué  profesor  en  el  colegio  de  Tulle,  después 
vicario  episcopal  en  Avtun  (1791);  dejó  el  estado 
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eclesiástico,  y  fué  nombrado  procurador  síndico  en 
Autun;  después  fijó  su  residencia  en  París,  donde 

fundó  en  1198  en  el  antiguo  colegio  de  Santa  Bar- 
bara una  institución  que  no  tardó  en  ser  la  mas  flo- 

reciente de  la  capital:  perseguido  en  tiempo  de  la 

Restauración,  se  vio  obligado  á  abrir  su  estableci- 
miento bajo  un  nombre  supuesto:  Lanneau  habia 

sabido  hacerse  querer  y  respetar  á  un  mismo  tiem- 
po de  sus  discípulos:  después  de  su  muerte,  los  bar- 

baristas  formaron  una  asociación  que  tenia  por  ob- 
jeto continuar  su  obra,  haciendo  prosperar  la  casa 

que  fundó. 
LANNES  (Juan):  duque  de  Montebello,  uno 

de  los  mas  intrépidos  generales  franceses;  nació  en 

1179  en  Lectoure  (Guyena),  era  hijo  de  un  simple 

mozo  de  cuadra,  y  se  dedicó  en  un  principio  al  ofi- 
cio de  tintorero:  en  1792  se  alistó  voluntariamente 

y  obtuvo  por  su  valor  rápidos  ascensos,  siendo  nom- 
brado coronel  en  el  mismo  año;  distinguióse  sobre 

todo  en  Italia,  donde  sirvió  á  las  órdenes  de  Bo- 
naparte;  en  1797  fué  nombrado  capitán  de  brigada 
y  le  tocó  una  parte  muy  brillante  en  la  toma  de 
Mantua  y  en  la  batalla  de  Areola:  acompañó  á 

Bonaparte  á  Egipto,  volvió  con  él  y  le  prestó  ge- 
nerosa cooperación  en  la  jornada  del  18  de  bruma- 

rio:  enviado  después  á  Italia  en  1800,  se  cubrió  de 
gloria  en  Montebello  (junio,  1800),  y  pocos  días 
después  contribuyó  poderosamente  a  la  victoria  de 

Marengo:  cuando  Napoleón  fué  proclamado  em- 
perador, le  nombró  mariscal  del  imperio  y  duque 

de  Montebello:  en  la  campaña  de  Alemania  ( 1805- 
1806)  mandó  la  vanguardia  y  prestó  los  mayores 
servicios  en  la  batalla  de  Austerlitz,  Jena,  Eylau 

y  Friedland;  pero  fué  lierido  mortalmente  en  la  de 
Essling  (22  de  mayo  de  1809)  y  espiró  á  los  pocos 
dias:  su  cuerpo  fué  trasladado  al  Panteón,  y  se  le 
hicieron  funerales  magníficos. 
LANNILIS:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  Pinisterre,  á  4  leguas  N.  de  Brest,  y  á  2|  O.  de 
Lesneven:  su  industria  consiste  en  fábricas  de  vi- 

driado: población  3.094  hab. 
LANNION:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  las  Costas  del  Norte,  á  3|  leguas  O.  S.  O.  de 

Treguier,  y  á  I0|  N.  O.  de  San  Brieu;  está  situa- 
da juuto  á  la  ribera  derecha  del  Guer,  no  lejos  de 

la  Mancha:  comercia  mucho  en  trigo,  avena,  cá- 
ñamo, caballos,  lino,  manteca  y  vinos  de  Burdeos: 

población  10'7.229  hab.:  el  distrito  de  esta  ciudad 
está  dividido  en  siete  territorios:  Lanniou,  Lezar- 
drieux,  Perros-Guirec,  Plestin,  Plouaret,  La  Ro- 
che-Derien  y  Treguier:  contiene  63  parroquias. 
LANNOY:  eiudad  de  Francia,  departamento 

del  N.,  á  2  leguas  E.  N.  E.  de  Lila,  y  á  G^  N.  N. 

O.  de  Douay:  tiene  una  hilandería,  fabrica  de  teji- 
dos de  algodón  y  de  diversas  telas  de  lana:  pobla- 
ción 1.500  hab.:  es  patria  de  Francisco  Rapheling, 

orientalista. — Carlos  de  Lannoy,  señor  de  esta  ciu- 
dad y  virey  de  Ñapóles,  fué  quien  hizo  prisionero 

á  Francisco  I  en  la  batalla  de  Pavía. 

LANNOY  (C.4RL0S  de)  :  de  una  de  las  casas  mas 
ilustres  de  Flandes;  nació  por  los  años  de  1470,  se 
distinguió  en  el  servicio  de  Austria  en  los  reinados 

de  Maximiliano  y  de  Carlos  V;  fué  nombrado  go- 
ToMO  IV. 

bernador  de  Tournay  en  1521,  después  virey  de 

Ñapóles  en  1522,  y  obtuvo  el  mando  general  de  los 

ejércitos  imperiales  después  de  la  muerte  de  Prós- 
pero Colonue  en  1523:  Lannoy  se  inmortalizó  en 

la  jornada  de  Pavía,  donde  venció  á  Francisco  I  y 
le  hizo  prisionero:  dícese  que  el  desgraciado  rey 

no  quiso  entregar  su  espada  sino  á  él  solo:  murió 

Lanuoy  en  Gaeta  en  1527. — Su  hijo,  Fernando  de 
Lannoy,  fué  militar  y  sabio  distinguido;  se  le  deben 
muy  buenos  mapas  de  la  Borgoña  y  del  Franco 
Condado;  se  le  atribuye  la  invención  de  las  piezas 
de  montaña. 

LA  NOüE  (Francisco  de)  llamado  Brazo  de 

Hierro:  famoso  capitán  calvinista;  nació  en  Bre- 
taña en  1531,  entró  muy  joven  al  servicio  de  las 

armas,  hizo  primero  la  guerra  en  Italia  y  después 
en  los  Países  Bajos:  cuando  estallaron  en  Francia 
las  guerras  religiosas,  se  puso  á  la  cabeza  de  una 

partida  de  calvinistas,  tomó  á  Orleaus  y  otras  pla- 
zas en  1567  y  fué  encargado  del  mando  de  la  Ro- 

chela: habiendo  tratado  de  inducir  á  sus  habitantes 

á  mantenerse  en  paz  con  la  corte  (1572),  se  hizo 

sospechoso  á  sus  correligionarios  por  su  modera- 
ción, y  se  vio  obligado  a  pasar  al  campo  del  duque 

de  Anjou,  á  quien  libró  de  una  conjuración  fragua- 
da contra  él  por  el  duque  de  Alenzon:  poco  después 

.se  reconcilió  con  el  partido  reformado,  puso  á  la 

Rochela  bajo  un  pié  de  guerra  formidable,  sirvió 
á  Enrique  III  y  al  rey  de  Navarra  reunidos  contra 
la  Liga;  derrotó  al  duque  de  Aumale:  enviado  por 
Enrique  IV  con  el  título  de  lugarteniente  general 
contra  el  duque  Mercosur  en  Bretaña,  pereció  en  el 
sitio  de  Lamballe  en  1591:  La  Noue  dejó  escritos 

"Discursos  políticos  y  militares"  que  se  publicaron 

en  Basilea  en  1587  en  4.°;  especie  de  memorias  que 
contienen  hechos  interesantes  y  "Observaciones  á 

la  historia  de  Guichardin,''  París,  1568. — Su  hijo, 
Odet  de  La  Noue,  sirvió  en  el  reinado  de  Enrique 

IV:  este  príncipe  le  dijo  un  día:  "La  Noue,  es  me- 
nester pagar  las  deudas,  y  yo  quiero  pagar  las  mías," 

y  al  mismo  tiempo  puso  en  sus  manos  ricas  pedre- 

rías: se  le  atribuye  un  "Diccionario  de  la  rima" 
(1596). 
LANSDOWN:  lugar  de  Inglaterra  en  el  con- 

dado de  Somerset:  es  célebre  por  la  batalla  dada 
en  sus  inmediaciones  entre  las  tropas  de  Carlos  I 

y  las  del  parlamento. 
LANSDOWNE  (Jorge  Granville,  vizconde 

de).  Véase  Granville. 

LANSGUENETS  (del  alemán  "landsknecht," 
servidor  de  la  tierra):  llamábase  así  en  su  origen 

á  los  criados  que  acompañaban  á  los  "reitres"  ó 
caballeros  alemanes;  estos  hombres  formaron  des- 

pués partidas  de  soldados  mercenarios  casi  todos 
alemanes:  Carlos  VIII  y  Luis  XII  tuvieron  casi 
siempre  lansguenets  en  sus  ejércitos:  Enrique  IV 
los  tuvo  también  en  Ibry  en  1588. 
LANTA:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Alto  Garona,  á  3J  leguas  N.  de  Villefranche,  y  á 

^  E.  S.  E.  de  Tolosa:  población  1.550  hab. 
LANT  ARA  (Simón  Mathurin)  :  pintor  francés, 

nació  en  1745  cerca  de  Moutargis;  habia  recibido 
de  la  naturaleza  un  talento  estraordinario  para  la 
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pintura ;  pero  su  natural  pereza  y  la  vida  licencio- 
sa á  que  se  entregó  le  impidieron  alcanzar  el  gra- 
do de  perfección  que  hubiera  podido;  vivió  en  la  in- 

digencia, pasando  la  mayor  parte  de  su  vida  en  las 
tabernas,  y  murió  en  el  hospital  cuando  apenas  te- 

nia 33  años  (17T8) :  fué  muy  aventajado  en  el  pai- 
saje, y  sobresalió  en  representar  las  diferentes  ho- 

ras del  dia. 

LAN-TCHEU:  ciudad  de  la  China,  á  88  leguas 
O.  N.  O.  de  la  del  Siau,  y  á  240  O.  S.  O.  de  Pe- 
king,  junto  á  la  ribera  derecha  del  Hoaug-ho:  la- 

titud X.  36°  8'  24",  loug.  E.,  lOt"  36'  11'':  los  prin- 
cipales artículos  que  se  venden  en  esta  ciudad  son: 

la  peletería  de  Tartaria,  y  diversas  telas  de  lana. 
LANTIER  (E.  F,  de):  escritor,  nació  en  1736 

en  Marsella,  murió  en  la  misma  ciudad  en  1826; 
sirvió  primero  en  la  caballería,  después  abandonó 
las  armas  por  las  letras,  y  pasó  la  mayor  parte  de 
su  vida  en  París  entre  los  literatos  y  mujeres  nota- 

bles por  su  talento:  se  le  deben  algunas  comedias: 

"El  impaciente  y  el  adulador,"  lindos  cuentos  en 
prosa  y  verso;  pero  es  sobre  todo  conocido  por  su 
"Viaje  de  Antenor  á  Grecia,"  119S,  3  volúmenes 
en  8.°,  muchas  veces  reimpreso:  esta  novela,  llama- 

da justamente  el  "Anacarsis  de  los  retretes,"  es  una 
especie  de  suplemento  á  la  obra  de  Barthelemy;  el 
autor  trata  en  ella  de  la  parte  galante  y  licenciosa 
de  las  costumbres  griegas:  en  1836  se  publicó  eu 
Paris  una  edición  completa  de  las  obras  de  Lantier, 
un  volumen  en  8."  de  dos  columnas. 
LAXUVIUM,  hoy  CIVITA  INDOVINA: 

ciudad  del  Lacio  al  S.  de  Roma  en  la  Via  Apia: 
Juno  era  allí  adorada  particularmente:  sus  habitan- 

tes recibieron  el  derecho  de  ciudadanía,  pero  guar- 
daron al  mismo  tiempo  sus  costumbres:  en  tiempo 

de  Cicerón  nombraban  todavía  uu  dictador. 

LANUZA  (D.  Juan):  justicia  mayor  de  Ara- 
gón, que  se  hizo  célebre  defendiendo  los  fueros  y  li- 

bertades del  pais  contra  el  despotismo  de  Felipe  II, 

y  siendo  al  fin  víctima  de  su  patriótico  celo:  la  cau- 
sa de  harberse  malquistado  con  el  monarca,  fué  el 

haberse  huido  de  la  prisión  de  Madrid  en  1591,  An- 
tonio Pérez,  secretario  de  Felipe  II,  que  le  habia 

tenido  doce  años  en  la  cárcel,  y  habiendo  logrado 

fugarse,  se  presentó  al  justicia  Lanuza,  á  dar  ra- 
zón de  la  muerte  que  habia  mandado  dar  al  secre- 

tario Escovedo,  una  noche  al  salir  de  palacio,  así 
como  de  otros  delitob  que  le  imputaban,  todo  con 
el  fin  de  que  el  justicia  mayor  de  Aragón,  en  virtud 
de  los  fueros  del  reino,  le  oyese  y  le  amparase  con- 

tra el  rey :  no  podia  Felipe  II  tolerar  tamaño  des- 
acato, así  es  que,  mandó  inmediatamente  á  D.  Iñi- 

go de  Mendoza,  marques  de  Almenara,  y  ministro 
que  tenia  eu  Zaragoza  la  autoridad  real,  que  se 
apoderase  á  toda  costa  de  la  persona  de  Antonio 
Pérez:  obedeció  Mendoza  las  órdenes  de  su  monar- 

ca, y  eu  24  de  mayo,  sacó  á  Pérez  de  la  cárcel  del 
justicia  y  le  pasó  á  la  de  los  inquisidores:  protestó 
Lanuza  contra  este  atropello  y  violación  de  los  fue- 

ros, y  sus  enérgicas  palabras,  hallando  eco  en  el 
pueblo  aragonés,  de  suyo  generoso  y  amante  de  sus 
libertades,  fueron  causa  de  que  se  alborotase  la  ciu- 

dad: el  pueblo  asaltó  la  cárcel  de  la  inquisición,  sa- 

có de  ella  á  Antonio  Pérez,  y  le  llevó  en  triunfo  á 
la  primera  prisión,  donde  estaba  bajo  el  amparo 
del  justicia;  ademas,  atacó  con  furia  las  casas  de  D. 
Iñigo  de  Mendoza,  á  quien  dio  una  muerte  desas- 

trosa: en  estos  alborotos  ocurrieron  algunas  muer- 
tes, así  como  en  otro  tumulto  que  hubo  en  24  de 

setiembre,  pues  como  Felipe  II  ya  muy  irritado, 
no  quería  desistir  de  su  empeño,  los  principales  ca- 

balleros aragoneses,  como  D.  Diego  de  Heredia, 
D.  Juan  de  Luna  y  otros,  con  Lanuza  á  la  cabeza, 
levantaron  gente  contra  el  estandarte  real:  apresu- 

rándose sin  embargo,  D.  Alonso  de  Vargas,  co- 
mandante de  las  tropas  de  Felipe  II,  logró  entrar 

en  Zaragoza;  sofocó  la  rebelión,  prendió  y  castigó 
á  sus  principales  promovedores:  el  justicia  D.  Juan 
Lanuza,  fué  llevado  en  un  coche  y  con  grillos  en 

los  pies,  á  la  plaza  de  Zaragoza,  donde  fué  deca- 
pitado en  20  de  diciembre  de  1591,  estando  para 

este  acto  ocupadas  por  la  tropa  todas  las  calles  de 
Zaragoza:  con  el  fiel  Lanuza,  cayeron  los  fueros  de 
Aragón  y  tuvo  término  el  prestigio  de  la  dignidad 
del  justicia. 

LAiS'UZA  (M.ÍBTIX  Bautista  de):  descendien- 
te de  la  ilustre  casa  de  este  nombre,  é  hijo  de  Mi- 

guel Bautista  de  Cellan  y  de  Catalina  de  Lanuza; 
nació  en  Hijar,  arzobispado  de  Zaragoza  en  1550; 

fue  educado  por  su  tio  Gerónimo  Bautista  de  E.u- 
dilla,  prior  de  la  iglesia  del  Pilar;  aprendió  la  len- 

gua latina  con  notable  perfección,  como  igualmen- 
te la  griega,  y  no  fueron  menores  los  progresos  que 

hizo  en  la  filosofia:  quiso  emprender  la  carrera  ecle- 
siástica, pero  viendo  que  esta  no  era  la  voluntad 

de  su  padre,  prefirió  mostrarse  sumiso  á  sus  órde- 
nes, y  contrajo  nupcias  con  D."  Isabel  de  Ram,  se- 
ñora ilustre  de  la  villa  de  Morella:  pasó  á  Sala- 

manca con  el  objeto  de  graduarse  de  licenciado  en 
jurisprudencia  y  luego  se  trasladó  á  Huesca  donde 
recibió  la  borla  de  doctor:  después  se  estableció 
en  Zaragoza,  y  con  el  auxilio  de  su  pariente  D. 
Juan  de  Lanuza,  ju.sticia  que  era  entonces,  adqui- 

rió en  breve  tal  reputación,  que  apenas  podia  sa- 
tisfacer á  las  instancias  de  varios  litigantes  que  le 

solicitaban  por  patrono:  Felipe  II  le  nombró  en 
1581  Ingarteniente  del  justicia  D.  Juan,  y  en  1584 
convino  en  que  este  magistrado  le  llevase  en  clase 
de  su  asesor  á  Monzón :  de  tal  manera  brilló  Mar- 

tin desempeñando  sus  funciones,  que  Felipe  II  no 

pudo  menos  que  honrarle  con  una  plaza  del  con- 
sejo de  Ñapóles:  esperimentó  por  este  tiempo  una 

larga  enfermedad,  la  cual  le  privó  de  tomar  pose- 
sión de  su  destino,  y  reflexionando  el  monarca  en 

este  intermedio  que  podia  serle  muy  útil  en  Ara- 
gón, dispuso  que  continuara  desempeñando  el  car- 

go de  lugarteniente  del  justicia:  con  efecto,  no  se 
equivocó  el  rey  al  variar  de  pensamiento,  porque 

prestó  grandes  servicios  á  su  patria  contrarestan- 
do  el  ímpetu  de  los  revoltosos  de  aquel  pais :  satis- 

fecho Felipe  de  su  conducta  en  situación  tan  críti- 
ca, le  honró  con  el  empleo  de  regente  del  consejo 

supremo  de  aquel  reino:  ya  preveía  T).  Martin  los 
funestos  resultados  que  debia  acarrearle  semejante 

destino,  y  en  su  consecuencia  hubiera  preferido  re- 
tirarse, como  lo  habia  solicitado,  mas  no  le  fué  po- 
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sible  couseguií'lo,  y  aceptando  se  creó  grandes  ene- 
migos, de  los  cuales  solo  la  virtud  de  Lanuza  supo 

triunfar:  murió  Felipe  II,  y  sus  adversarios  no  se 
durmieron  para  indisponerle  con  el  nuevo  monarca, 
el  cual  en  vez  de  escuchar  las  acusaciones  que  ha- 
cian  contra  su  persona  le  coufirió  el  nombí amien- 

to efectivo  de  justicia  de  Aragón:  durante  el  rei- 
nado de  Felipe  III,  se  portó  con  igual  firmeza 

é  integridad:  también  alcanzó  parte  del  reinado 
de  Felipe  IV  al  cual  prestó  importantes  servicios: 
falleció  D.  Martin  de  Lanuza  el  3  de  abril  de  1622. 

LANUZA  (Gerónimo  Bautista  de):  hermano 
del  anterior  y  apellidado  el  Domingo  de  su  siglo; 
nació  en  Hijar,  diócesis  de  Zaragoza  en  1553;  to- 

mó el  hábito  de  la  orden  de  Santo  Domingo  de  la 
cual  llegó  á  ser  provincial:  este  benemérito  prela- 

do compuso  varias  obras,  entre  las  cuales  se  cuen- 
tan: "Homilía  de  los  Evangelios  que  la  Iglesia  san- 

ta propone  los  dias  de  la  cuaresma,"  3  volúmenes, 
impresos  en  Barbastro,  1621;  Homilías  sobre  el 
Evangelio  que  se  propone  en  la  solemnidad  dol  San- 

tísimo Sacramento  del  altar:"  Barcelona,  1626;  y 
algunos  tratados  en  latin. 
LANVOLLON:  villa  de  Francia,  departamen- 
to de  las  Costas  del  N.,  distrito  y  á  4  leguas  N.  O. 

de  San  Briene,  y  á  2|  S.  E.  de  Pontrieu,  cabeza  de 
territorio:  hace  mucho  comercio  en  hilo  y  celebra 
8  ferias  anuales:  tiene  1480  hab. 

LANZA:  en  heráldica  se  pinta  recta  y  es  gero- 
glífico  de  la  fuerza  unida  ala  prudencia. 
LANZ ARÓTE:  isla  del  grupo  de  Canarias,  la 

mas  oriental  y  cercana  de  España,  que  tiene  inme- 
diatos los  cinco  islotes  desiertos  de  Graciosa,  Roca, 

Infierno,  Santa  Clara  y  Alegranza,  donde  hay  mu- 
chos pájaros  canarios,  y  está  separada  por  un  es- 

trecho de  Fuerte  ventura:  tiene  por  capital  á  San 
Miguel  de  Teguise,  que  con  otros  siete  pueblos  y 
hasta  30  caseríos  compone  unas  15.500  almas:  pro- 

duce trigo,  sosa  y  barrilla;  tiene  buenos  fondeade- 
ros en  Naos  y  el  Arrecife,  pero  escasea  de  aguas:  su 

mayor  longitud  es  de  10  leguas,  5  de  ancho  y  24  de 
periferia:  ha  sufrido  mucho  á  causa  de  los  volcanes, 
de  los  cuales  se  manifiestaron  tres  vivos  en  1824, 
y  un  tercio  del  terreno  está  inutilizado  con  la  lava; 
la  escasez  de  lluvias  malogra  con  frecuencia  los 
afanes  de  los  pobres  habitantes,  por  lo  que  es  fre- 

cuente la  emigración  á  América,  á  pesar  de  la  opo- 
sición de  las  autoridades:  defiéndenla  cuatro  cas- 
tillos: dista  de  Cádiz  195  leguas,  y  de  Tenerife  45. 

LANZI  (el  abate  Luis):  sabio  jesuíta  italiano, 
nació  en  1132  en  monte  de  Olmo,  cerca  de  Mace- 
rata,  murió  en  Florencia  en  1810;  era  conservador 
de  la  famosa  galería  de  aquella  ciudad  y  fué  uno 
de  los  arqueólogos  y  filólogos  mas  notables  de  Ita- 

lia: se  le  debe  el  "gabinete  etrusco,"  que  dispuso  en 
un  orden  admirable  y  28  obras;  las  principales  son: 

"Saggio  di  Lingua  etrusca,  é  di  attre  antiche  d' 
Italia,  etc,,  Roma,  1189,  3  vol.  en  8.°  de'Vasi  an- 
tichi  dipenti,  chiamati  etruechi  etc.  Florencia,  1806, 

en  8.",  Storia  pittorica  della  Italia,  Bassano,  1809, 
6  vol.  en  8." 
LAOCOONTE:  príncipe  de  la  familia  real  de 

Troya,  hijo  de  Priamo  y  de  Hécuba,  era  gran  sa- 

cerdote de  Apolo:  la  víspera  de  la  ruina  de  Tro- 
ya, se  opuso  á  la  entrada  en  la  ciudad  del  caballo 

de  madera  construido  por  los  griegos,  y  aun  él  mis- 
mo le  disparó  una  flecha:  en  quel  mismo  dia  mien- 
tras hacia  un  sacrificio,  fué  ahogado  con  sus  dos 

hijos  por  dos  enormes  serpientes:  este  fin  trágico 
fué  atribuido  á  Minerva  á  quien  el  caballo  de  ma- 

dera estaba  consagrado:  la  muerte  horrible  de  Lao- 
coonte  ha  dado  a  Virgilio  asunto  para  uno  de  los 

pasajes  mas  hermosos  de  su  Eneida  (libro  II,  201- 
221);  es  también  el  asunto  de  uno  de  los  grupos 
mas  bellos  que  nos  ha  legado  la  antigüedad  y  se 

atribuye  á  Lysipo  ó  á  Agesandro,  escultor  de  Ro- 
das; fué  encontrado  en  Roma  en  1506. 

LAODAMAS:  uno  de  los  hijos  de  Alcinoo,  rey 

de  los  feacios,  nieto  de  Nausithoo,  era  muy  aven- 
tajado en  los  juegos  de  la  carrera  y  de  la  lucha: 

habiendo  arrojado  los  vientos  á  Ulises  á  la  isla  de 

Feacia,  hoy  Corfú,  le  propuso  Laodamas  que  en- 
trase en  lucha  con  él;  pero  el  rey  de  Itaca  no 

quiso  aceptar  el  combate  por  respeto  á  la  hospita- 
lidad y  á  los  beneficios  que  habla  recibido  del  rey 

Alcinoo  que  amaba  á  Laodamas  mas  que  á  ninguno 
otro  de  sus  hijos, 
LAODAMAS:  hijo  de  Eteocles  rey  de  Tebas. 

(Véase  Leodamas). 

LAODAMIA:  hija  de  Belerofonte  y  de  Aque- 
mona,  fué  amada  por  Júpiter  que  tuvo  de  ella  nn 

hijo  llamado  Sarpedon:  este  hijo  partió  para  el  si- 
tio de  Troya  á  la  cabeza  de  los  licios  y  pereció  allí 

al  lado  de  Glauco  su  primo  hermano:  Laodamia 

era  muy  aficionado  á  la  caza,  pero  se  hizo  tan  in- 
sorportable  á  Diana  por  su  orgullo  que  la  diosa  la 
mató  de  un  flechazo. 

LAODAMIA:  hija  de  Acasto,  rey  de  Yolcos, 

y  de  Astydamia,  hija  de  Amintor;  casó  con  Pro- 
tesilao  hijo  de  Iflclo,  y  se  hizo  célebre  por  el  amor 
sincero  y  tierno  que  profesó  á  su  marido:  así  es, 

que  vio  "con  el  mayor  dolor  partir  á  Protesilao  al sitio  de  Troya,  donde  murió  á  manos  de  Héctor, 
el  mas  valiente  de  los  hijos  de  Priano:  para  con- 

solarse de  esta  pérdida,  ó  mas  bien,  para  alimen- 
tar mejor  su  pesar,  mandó  hacer  una  estatua  que 

se  parecía  mucho  á  su  marido  y  de  la  cual  no  se 
separaba  jamas:  un  esclavo  que  ignoraba  sin  duda 
que  Laodamia  acostumbraba  á  meter  aquella  es- 

tatua en  la  cama,  creyó  un  dia  que  esta  princesa 
estaba  acostada  con  un  hombre  y  corrió  al  punto 

á  decírselo  á  su  padre  Acasto:  no  habiendo  halla- 
do este  príncipe  mas  que  un  simulacro,  mandó  que- 

marlo para  quitar  este  triste  espectáculo  á  su  hi- 
ja; pero  Laodamia  se  acercó  á  la  hoguera  y  arro- 

jándose en  las  llamas  perdió  la  vida:  sin  duda  esta 
aventura  es  la  que  ha  dado  lugar  á  los  poetas  pa- 

ra decir  que  los  dioses  movidos  por  las  súplicas  de 
Laodamia  hablan  vuelto  la  vida  á  Protesilao  por 

tres  horas,  y  que  viéndose  obligado  después  de  fe- necido este  término,  á  volver  al  reino  de  Pluton 

habla  determinado  á  su  mujer  á  seguirle. — Era 
costumbre  entre  los  amantes  de  la  antigüedad, 
mandar  esculpir  en  cera  ó  en  madera  los  objetos 
que  la  muerte  arrebataba  á  su  cariño. 
LAODICE:  mujei'  de  Antioco,  uno  de  los  lu- 
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gartenientes  de  Filipo,  y  madre  de  Seleuco  N¡- 
cator,  que  fué  rey  de  Siria  después  de  la  muerte  de 
Alejandro:  éste  mandó  edificar  en  su  honor  una 

ciudad  que  llamó  Laodicea  ("Laodicea  ad  niare.") 
LAODICE:  hermana  y  mujer  de  Antioco  Tbeos, 

de  quien  tuvo  a  Seleuco  Calinico  y  Antioco  Hierax: 
fué  repudiada  en  favor  de  Berenice,  princesa  egip- 

cia; pero  habiendo  vuelto  aquel  príncipe  a  admitir- 
la en  su  compañía,  se  vengó  de  la  deslealtad  de  su 

marido  asesinándole,  así  como  á  su  odiada  rival, 
asegurando  la  corona  á  su  hijo  Seleuco  (Calima- 

co): Tolomeo  Evergetes,  rey  de  Egipto,  mandó 
matarla  240  años  antes  de  Jesucristo:  dio  su  nom- 

bre á  "Laodicea  ad  Lycum." 
LAODICEA:  nombre  común  á  muchas  ciuda- 

des del  Asia  antigua,  que  lo  tomaron  de  diferentes 
princesas  del  nombre  de  Laodice,  sus  fundadoras  ó 

bienhechoras:  las  principales  fueron:  1°  "Laodicea 
ad  Lycum,''  antes  Diospolis,  después  Rhoas,  hoy 
Eski-Hissau,  en  Frigia,  al  S.  O.  y  orillas  del  Lycus, 
en  su  confluencia  con  el  Halys,  célebre  por  sus  her- 

mosas lanas  y  su  comercio,  fué  fundada  por  Laodi- 
ce, hermana  de  Antioco  Theos;  destruida  por  un 

temblor  de  tierra  el  año  65  de  Jesucristo;  tomada 
por  los  turcos  el  año  1265  y  arruinada  por  Tamer- 

lan  (1402):  2.°  "Laodicea  combusta,''  hoy  Ladik, 
en  Licaonia,  sobre  un  lago  al  N.  O.  de  Iconium  en 

un  terreno  volcánico:  3."  "Laodicea  ad  mare,"  hoy 
Latakieh,  en  Siria,  cerca  del  monte  Belo  y  del  mar: 
produce  vinos  esquisitos,  hay  ruinas  magníficas;  fué 
fundada  por  Laodice,  madre  de  Seleuco  Xicator: 

4.°  "Laodicea  Scabiosa  ó  ad  Libannm,"  hoy  Jus- 
chia,  en  la  Siria  meridional,  entre  el  Líbano  y  He- 
liópolis,  capital  de  un  cantón  llamado  Laodiceno. 
LAODICEA  (cONXiLio  de)  :  no  están  de  acuer- 
do los  autores  acerca  de  la  época  en  que  se  celebró 

este  concilio:  Baronio  en  sus  anales  cree  que  fué  en 
el  año  314;  otros  que  en  el  de  319,  mientras  otros 
sostienen  que  se  verificó  en  tiempo  del  papa  Libe- 
rio  que  empezó  á  regir  la  Iglesia  en  el  año  352:  se 
convocó  con  el  objeto  de  reformar  las  costumbres 
tanto  de  los  eclesiásticos  como  de  los  seculares:  fué 

celebrado  en  Laodicea,  ciudad  de  Frigia,  de  donde 
tomó  el  nombre,  y  se  compuso  de  32  prelados;  al- 

gunos de  sus  cánones  tratan  también  del  sacrificio 
de  la  misa,  del  ayuno  cuaresmal,  de  la  diferencia  de 
obispo  á  sacerdote,  y  de  la  penitencia  pública:  la 
última  edición  de  los  concilios  menciona  también 

otro  reunido  en  dicha  ciudad  en  el  año  4"? 6  en  favor 
de  Esteban  II,  obispo  de  Antioquía,  que  los  euti- 
qnianos  asesinaron  en  el  altar. 
LAODOCO:  príncipe  troyano,  hijo  de  Antenou 

y  hermano  de  Acamas,  se  distinguió  en  el  sitio  de 
Troya  defendiendo  a  su  patria:  Minerva  tomó  un 
dia  la  figura  de  este  guerrero  para  exhortar  á  Pan- 

dare, hijo  de  Licaon,  á  lanzar  una  de  sus  flechas 
contra  Menelao,  á  quien  hirió  ligeramente:  Home- 

ro habla  de  otro  Laodoco,  escudero  }■  compañero 
de  armas  de  Antiloco,  uno  de  los  capitanes  griegos: 
Apolodoro  habla  de  un  Laodoco,  hijo  de  Priamo; 
y  de  otro,  hijo  de  Apolo  y  de  Phtia. 
LAOGOÑO:  hijo  de  Bias  y  hermano  de  Darda- 

no,  fué  uno  de  los  capitanes  troyanos  que  perecieron 

á  manos  de  Aquiles:  Homero  hace  mención  de  otro 
troyano  del  mismo  nombre,  el  cual  era  hijo  de  One- 
tor  y  gran  sacerdote  de  Júpiter  Ideo,  y  era  vene- 

rado por  los  frigios  tanto  como  el  mismo  dios:  pe- 
reció en  un  combate  con  el  griego  Merion. 

LAOGORA;  una  de  las  hijas  de  Ciniro,  rey  de 

Chipre,  y  de  Metharme,  hija  de  Pigmaleou;  habien- 
do esperimentado  una  violenta  pasión  por  losestran- 

jeros,  los  siguió  y  acabó  sus  dias  en  Egipto. 
LA OG ORAS:  rey  de  los  driopes,  que  convirtió 

á  sus  subditos  en  ladrones  y  bandidos:  Diodorode 
Sicilia  lo  desigua  con  el  nombre  de  Pilo:  Laogoras 
después  de  haber  saqueado  el  templo  de  Delfos  y 
cometido  otros  muchos  robos,  fué  muerto  por  Hér- 

cules en  un  bosque  consagrado  á  Apolo. 
LAOMEDONTE:  rey  de  Troya,  hijo  de  lio,  y 

padre  de  Priamo;  es  solo  célebre  por  su  mala  fe: 
espulsados  del  cielo  Apolo  y  Neptuno,  fueron  con- 

denados por  Júpiter  á  servir  por  un  año  bajo  las 
leyes  de  Laomedoute:  estos  dioses  revestidos  déla 
forma  humana  le  ayudaron  á  levantar  las  murallas 

de  Troya,  y  cuando  se  acabó  la  obra,  no  quiso  dar- 
les el  salario  convenido,  añadiendo  á  la  injusticia  el 

ultraje,  pues  amenazó  á  Apolo,  que  por  algún  tiem- 
po habia  guardado  sus  rebaños,  con  encadenarlo  y 

enviarlo  a  uua  isla  lejana:  fenecido  el  término  de  su 
esclavitud,  volvieron  estos  dioses  al  Olimpo  y  se  ven- 

garon de  Laomedoute,  enviando  Neptuno  á  la  Troa- 
de  una  inundación,  y  Apolo  uua  peste:  para  librar 
á  su  patria  de  estas  dos  calamidades  los  troyanos 
ofrecieron  sacrificios,  y  como  los  dioses  se  mostra- 

ron sordos  á  sus  plegarias,  consultaron  al  oráculo, 
el  cual  contestó  que  para  apaciguar  la  cólera  de 
Neptuno  y  de  Apolo,  era  preciso  entregar  todos  los 
años  una  doncella  troyana  á  la  voracidad  de  un 

monstruo  que  enviaría  Neptuno:  los  troyanos  con- 
sintieron en  este  sacrificio  y  siempre  que  aparecía 

el  monstruo  se  reunían  todas  las  jóvenes  nubiles  y 
la  suerte  decidla  cuál  de  ellas  habia  de  ser  presa 
del  monstruo:  al  quinto  ó  sesto  año  tocó  la  suerte 
á  Hesione,  hija  de  Laomedoute,  quien  amándola 
tiernamente  no  sabia  á  qué  resolverse  ni  qué  parti- 

do tomar  para  salvarla,  cuando  se  presentó  Hércu- 
les y  se  ofreció  atacar  al  monstruo,  si  el  rey  le  daba 

por  recompensa  ciertos  caballos  de  gran  precio: 
Laomedonte  se  los  prometió,  pero  cuando  Hércules 
venció  al  monstruo  y  libertó  a  Hesione  se  burló  de 

él  y  se  negó  á  darle  la  recompensa  prometida:  Hér- 
cules indignado  de  tanta  perfidia  puso  sitio  á  Tro- 

ya, rindió  la  ciudad,  mató  a  Laomedonte,  hizo  pri- 
sionoro  á  su  hijo  Priamo,  restituyéndolo  después  á 
los  troyanos  mediante  un  considerable  rescate,  y 
entregó  la  joven  Hesione  a  Telamón  que  le  habia 
iiyudado  á  tomar  la  ciudad:  los  troyanos  ciñeron  á 
las  sienes  de  Priamo  la  corona  de  su  padre,  y  en  su 
reinado  fué  destruido  aquel  imperio  por  los  griegos. 
LAON:  ciudad  de  Francia,  cabeza  del  depart. 

del  Aisne,  á  8|  leguas  N.  O.  de  Reims  y  á  23¿  N. 

E.  de  Paris;  lat.  N.  49°  83'  54",  long.  E.  7°  19'  23": 
ocupa  esta  ciudad  la  meseta  de  una  montaña  aisla- 

da, de  unos  350  pies  de  altura,  y  es  residencia  de 

un  juzgado  de  primera  instancia,  de  administracio- 
nes de  los  dominios  y  de  contribuciones  directas  é 
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indirectas,  de  uu  registro  de  hipotecas,  y  de  una 
subdireccion  de  conservación  de  bosques  para  la 
marina:  en  esta  ciudad  no  se  ve  otro  edificio  nota- 

ble que  la  antigua  catedral:  contiene  cinco  templos, 
un  pequeño  seminario ,  un  establecimiento  de  her- 

manas de  la  caridad,  dos  hospicios,  una  casa  de  mi- 
sericordia, un  colegio  comunal  cou  su  gabinete  de 

física,  una  biblioteca  de  12.000  volúmenes,  una  es- 
cuela de  dibujo,  una  de  geometría  y  mecánica  apli- 
cada á  las  artes  y  uu  coliseo:  eulos  arrabales  hay 

tenerías,  fabricas  de  alfarería,  de  cordaje,  hornos 
de  caly  yeso,  y  una  de  caparrosa  artificial:  el  comer- 

cio esta  reducido  á  sus  producciones  territoriales: 
celebra  cuatro  ferias  anuales:  es  patria  de  Carlos, 
duque  de  Lorena,  de  Anselmo  y  de  Juan  Marquet- 
te:  tiene  8.230  hab.:  según  algunos  autores  ocupa 
esta  ciudad  el  sitio  de  Bibrax  de  que  habla  César 
en  su  guerra  de  las  Gallas,  y  hácesc  derivar  el  nom- 

bre de  Laon  (en  latiu  "ladonum'')  de  dos  palabras 
célticas  "loch  dun"  que  significa  roca,  montaña:  en 
su  origen  no  era  mas  que  un  castillo;  Clodoveo  hizo 
de  él  una  ciudad,  y  S.  Remigio  fundó  la  sede  episco- 

pal que  subsistió  hasta  la  revolución:  Luis  de  Ultra- 
mar después  de  sitiar  dos  veces  esta  ciudad,  murió 

en  ella  prisionero  en  953:  sostuvo  muchos  bloqueos 
en  las  guerras  de  los  borgofiones  y  los  armufiaques: 
en  1419  fué  entregada  á  los  ingleses  por  Juau  Sin- 
miedo  y  fueron  arrojados  de  ella  por  los  habitantes: 
después  de  muchos  combates  trabados  bajo  sus  mu- 

ros se  rindieron  en  1594  a  Enrique  IV,  que  hizo 
levantar  una  ciudadela  de  la  que  no  existen  sino 
vestigios:  en  el  siglo  VII  padeció  mucho  esta  ciu- 

dad en  las  guerras  de  religión  y  de  la  Fronda;  el 
distrito  de  Laon  está  dividido  en  11  territorios, 
comprende  293  pueblos  y  164.115  hab. 
LAONNAIS:  pequeño  pais  de  Francia  al  N. 

E.  del  gobierno  general  de  la  Isla  de  Francia,  del 
que  era  capital  Laon:  en  el  dia  forma  parte  consi- 

derable del  departamento  de  Aisue. 
LAOS:  ciudad  de  la  Italia  antigua  en  la  costa 

de  Lucania  y  cerca  de  la  del  Brucio,  y  en  la  con- 
fluencia del  rio  de  Laos  en  el  golfo  del  mismo  nom- 

bre (hoy  golfo  de  Policastro.) 

LAOS  (reino  de)  :  antiguo  reino  de  la  penínsu- 
la Transgangética  entre  los  15°  19' lat.  Ñ.,  linda 

con  el  Tonquin  y  la  Cochinchina  al  p].,  con  el  pais 
de  Siam  al  O.;  tenia  80  leguas  de  N.  á  S.  y  48  de 
N.  á  O.;  estaba  atravesado  por  el  Mai-Kuaug  y 
tenia  por  capital  al  Leng,  sobre  el  Menamtai. — 
Hoy  esta  dividido  entres  grandes  monarquías;  los 
Birraanes,  el  An-nan  y  el  Siam:  el  Laos  birman 
entre  el  Birman  y  el  Sainen  es  el  mas  importante, 
y  donde  esta  situada  Leng. — El  Laos  Siam  es  muy 
poco  conocido,  comprende  el  reino  de  Zime,  y  el  N. 
del  de  los  Laujanes  (capitales  Zime  y  Longione.) 
— El  Laos  annamítico  se  divide  en  reino  del  peque- 

ño Laos,  cuya  capital  es  Hannieh;  reino  de  Tien, 
y  en  reino  de  los  Lanjanes  meridionales  cuya  capi- 

tal es  Sandapura. 
LAO-TSEB  ó  LAO-TSU:  filósofo  chino,  vivió 

por  los  años  600  antes  de  Jesucristo  y  era  contem- 
poráneo de  Confucio:  enseñaba  la  metempsícosis, 

y  pretendía  como  Pitágoras  acordarse  de  los  dife- 

rentes cuerpos  de  hombres  y  de  bestias  en  que  su 
alma  habia  habitado  sucesivamente:  es  autor  de  un 

libro  célebre  que  los  chinos  colocan  en  el  niímero 

de  sus  libros  sagrados,  "Taote-King  (la  razón  pri- 
mordial)," y  fundador  de  una  secta  llamada  Tao- 

tsée,  rival  de  la  de  Confucio  y  que  cuenta  100  mi- 
llones de  adeptos:  Mr.  Abel  Remusat  tradujo  del 

francés  uno  de  los  libros  principales  de  esta  secta 

intitulado:  "Libro  de  recompensas  y  de  penas,"  Pa- 
rís, 1816  cu  8.°:  el  mismo  sabio  ha  dado  también: 

"Memorias  sobre  la  vida  y  sobre  las  opiniones  de 
este  filósofo,"  París,  1823:  Mr.  Estanislao  Julián 
empezó  á  publicar  en  1841  una  edición  completa 
de  las  obras  de  Lao-Tsee  en  chino  y  en  francés. 
(Véase  Tao.) 

*  LAPAGTJINA:  pueb.  del  dist.  de  Ejutla,  en 
el  est.  de  Oajaca. 

LA  PALÍCE  ó  la  PALISSE,  FALACIA : 
ciudad  de  Francia,  capital  de  distrito  (Allier),  al 
S.  E  de  Moulins:  tiene  2.250  hab.:  hay  un  tribu- 

nal de  primera  instancia  y  un  castillo  muy  antiguo: 
hace  comercio  de  cáñamo,  telas,  &c.;  esta  ciudad 
ha  dado  su  nombre  á  los  señores  de  La  Palice:  el 

distrito  de  La  Palice  tiene  6  cantones:  Cusset,  Ta- 
ligny,  LeDonjon,  Le  Mayet-de-Montagne,  Varen- 
ne  y  La  Palice,  78  pueblos  y  13.614  hab. 
LA  PALICE  (Santiago  de  Chabannes,  señor 

de):  mariscal  de  Francia,  gobernador  del  Borbo- 
nesado,  de  la  Auvernia,  de  Forez ,  del  Beaujolais 

y  del  Leonesado,  siguió  á  Carlos  XIII  á  la  con- 
quista de  Ñapóles,  tomó  parte  en  las  diferentes  es- 

pedicíones  de  Luis  XII  por  Italia,  se  distinguió 
principalmente  en  la  campaña  de  1512  contra  los 
confederados  de  la  Santa  Liga,  contribuyó  mucho 
á  la  victoria  de  Rávena,  evacuó  las  provincias  ve- 

necianas en  buen  orden,  dejando  guarniciones  en 
Peschiera,  Leguano,  Bérgamo,  Bressa  y  Cremona; 
fué  hecho  prisionero  en  la  segunda  batalla  de  Gui- 
negata,  pero  tuvo  la  dicha  de  escaparse;  en  1515 
se  halló  en  la  toma  de  Víllafranca  y  en  la  batalla 

de  Marígnan,  en  1522  en  la  jornada  de  Bicoca,  so- 
corrió á  Fuenterabia,  hizo  levantar  el  sitio  de  Mar- 

sella y  pereció  gloriosamente  en  1825  en  la  derro- ta de  Pavía. 

LA  PALICE  (J.  Fr.  déla  Guiche,  conde  de): 
véase  La  Guiche. 

LA  PAUSE  (J.  DE  Plantavit  de):  sabio,  na- 
ció en  1576  en  el  Gevaudan,  de  una  familia  pro- 

testante, murió  en  1651,  abjuró  siendo  aun  muy 
joven,  se  ordenó  de  sacerdote,  viajó,  fué  empleado 
por  Pablo  V  en  sus  relaciones  con  Veueeía;  fué  ca- 

pellán de  María  de  Mediéis,  y  después  de  Isabel 
de  Francia;  fué  obispo  de  Lodevc,  tomó  una  parte 

muy  activa  en  la  rebelión  de  Gastón  y  de  Montmo- 
rcncy ;  pero  se  libró  de  la  muerte,  y  desde  entonces 
se  dedicó  esclusivamente  á  los  trabajos  literarios: 

se  le  debe  un  gran  "Diccionario  hebreo-caldeo-ra- 
bínico,"  3  vol.  en  folio,  1644-46. 
LAPETHOS:  ciudad  de  la  isla  de  Chipre,  se- 

gún Plínio. LA  PEROUSE  (J.  Fr.  Galaup  de):  navegan- 
te, nació  en  1741  en  Albi;  en  1780  fué  capitán  de 

navio  después  de  muchas  campañas:  enviado  en 
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1782  á  América  para  destruir  los  establecimientos 
ingleses  de  la  bahía  de  Hudson,  vio  coronados  sus 
esfuerzos  en  tan  pelip:rosa  empresa:  en  1785  hizo 
de  orden  de  Luis  XTIuu  viaje  de  descubrimiento; 

salió  de  Bres  con  las  fragatas  la  Brújula  y  el  As- 
trolabio;  ya  habia  visitado  las  costas  de  la  Tarta- 

ria, del  Japón  y  de  la  Xueva  Holanda,  cuando  en 
1788  no  volvió  á  saberse  de  él:  hiciéronse,  pero  en 

vano,  muchos  viajes  con  objeto  de  averiguar  su  pa- 
radero, y  ya  se  desesperaba  obtener  la  menor  noti- 

cia del  célebre  viajero,  cuando  la  casualidad  hizo 
que  el  capitán  inglés  DiUou  descubriese  los  restos 
de  sus  buques  en  una  de  las  islas  Yanikoro:  en  182S 
el  capitán  Dumont  de  Urville  pasó  por  aquellas 
aguas  y  obtuvo  nuevos  informes  sobre  el  naufragio, 
sabiéndose  desde  entonces  de  una  manera  positiva 
que  La  Perouse  habia  perecido  en  los  arrecifes  que 
rodean  la  isla  Yanikoro :  la  relación  del  viaje  de  La 
Perouse  por  Milet  de  Mureau  ha  sido  publicada  en 

1797,  4  -sol.  eu  8.°:  se  llama  Archipiélago  ds  La 
Peronse  el  grupo  formado  por  las  islas  Yanikoro, 

Andany  ó  Santa  Cruz,  &c.  al  S.  E.  del  archipié- 
lago de  Salomón. 

LA  PEYRONIE  (Fr.  Gigot  de):  cirujano;  na- 
ció en  Montpeller  en  1678,  murió  en  17-17;  fué 

nombrado  primer  cirujano  del  rey  Luis  XY  en  1736; 

siguió  á  este  príncipe  á  Flandes;  reformó  muchos 
abusos  en  el  servicio  de  sanidad  militar,  y  estableció 

en  1731  la  academia  de  cirugía:  este  hombre  bien- 
hechor habia  convertido  su  casa  de  campo  de  Ma- 

rigny  en  una  especie  de  hospicio:  legó  casi  todos 
sus  bienes  á  los  establecimientos  que  habia  fundado : 

se  le  debe  entre  otros  escritos,  "Investigaciones  so- 

bre el  sitio  que  ocupa  el  alma"  (,1a  coloca  en  el  ce- 
rebro), las  cuales  se  hallan  insertas  en  las  Memorias 

de  la  academia  de  ciencias,  1741. 
LAPIDEI  CAMPI:  véase  Crau  [la). 

LAPITAS:  pueblo  de  la  mas  remota  antigüe- 
dad, que  habitaba  en  Tesalia  á  lo  largo  del  Peneo, 

de  donde  echó  á  los  perrhebos:  estuvo  casi  siempre 

en  guerra  con  los  centauros,  que  poderosos  y  fuer- 
tes por  su  caballería,  lograron  al  fin  espulsar  á  los 

lapitas,  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  Teseo,  obligán- 
dolos á  refugiarse,  unos  á  Poloe,  en  Arcadia,  y  los 

otros  al  cabo  Maleo,  en  la  estremidad  del  Pelopone- 
so:  nada  hay  mas  famoso  en  la  mitología,  que  la 

enemistad  y  los  combates  de  los  lapitas  y  de  los  cen- 
tauros. 

LAPLACE  (P.  Simón,  marques  de):  profundo 

geómetra;  nació  en  1749  en  Beaumont-en-Auge 
(Calvados),  murió  en  1827;  fué  desde  la  edad  de 
19  años  profesor  de  matemáticas  en  uua  escuela 

militar,  y  muy  joven  todavía  obtuvo  con  sus  memo- 
rias eruditas  la  protección  de  Alembert  y  del  presi- 

dente Saron;  en  1784  fué  examinador  de  la  escuela 

de  artillería,  profesor  de  las  escuelas  normales  é  in- 
dividuo del  instituto  desde  su  fundación :  después  del 

18  de  brumario  fué,  por  espacio  de  seis  semanas, 
ministro  de  lo  interior;  entró  en  el  senado  en  1799, 

y  llegó  á  ser  presidente  de  este  cuerpo;  en  tiempo 
de  la  Restauración  fué  nombrado  par  y  conservó 

esta  dignidad  hasta  su  muerte:  Laplace  tuvo  la  glo- 
ria de  completar  la  obra  de  Newton,  venciendo  las 

dificultades  que  presentaba  todavía  la  esplicacion 
del  sistema  del  mundo  por  la  gravitación  universal; 

ademas  popularizó  este  sistema  con  escritos  tan  ele- 
gantes como  profundos,  y  mereció,  como  escritor, 

ser  admitido  en  la  academia  francesa:  sus  obras 

principales  son,  "Teoría  del  movimiento  y  de  la  fi- 

gura elíptica  de  los  planetas,"  1784,  en  4.°,  reim- 
presa en  1824  con  un  "Compendio  de  la  historia  de 

la  astronomía;  Mecánica  celeste,  1799-1825;  Teo- 

ría analítica  de  las  probabilidades,  1812,  en  4.°; 
Ensayo  filosófico  sobre  las  probabilidades,"  1814, 
en  4.°,  y  muchas  "Memorias:"  sus  obras  han  sido 

reimpresas  á  espensas  del  estado,  1843,  en  4.° 
LAPLACE  ^P.  Antonio  de):  escritor  del  si- 
glo XYIII;  nació  en  Calés  en  1707,  murió  eu  1793; 

se  dio  á  conocer  por  algunas  traducciones  del  in- 

glés; obtuvo  en  1762  el  privilegio  del  "Mercurio 
de  Francia,"  que  no  conservó  mas  que  dos  años: 

publicó  bajo  el  título  de  "Teatro  inglés"  (1745-48, 
8  vol.  en  12.°),  la  primera  traducción  que  ha  habi- 

do de  las  obras  maestras  de  la  escena  inglesa,  y  dio 

al  teatro  la  "Yenecia  libertada,"  tragedia  imitada 
de  Otway,  1747:  escribió  también  novelas,  una 

"Colección  de  epitafios,  1782,  y  Piezas  interesantes 

para  servir  á  la  historia,"  &c.,  1785-90,  8  volúme- 

nes en  12.° LAPLACE  (Francisco  María  José  de):  hu- 
manista; nació  en  1757  en  Arras,  murió  en  1823; 

fué  antes  de  la  revolución  profesor  de  humanidades 

en  el  colegio  de  Luis  el  Grande,  y  reemplazó  á  Gue- 
roult  como  profesor  de  elocuencia  en  la  cátedra  de 
literatura  en  1810:  publicó  con  Noel  muchas  obras 

que  han  sido  muy  útiles  á  los  progresos  de  los  estu- 

dios, entre  otras,  "Concionespoeticaj;  Lecciones  de 
literatura  francesa,  latina  y  griega;  Manual  del  re- 

tórico," &c. 
LAPLACETTE  (Juan  de),  apellidado  el  Nico- 

lás DE  LOS  protestantes:  moralista;  nació  en  1639 

en  Pontac  (Bearne),  murió  en  1718;  fué  cura  pár- 
roco de  la  iglesia  de  Orthez;  se  espatrió  después  de 

la  revocación  del  edicto  de  Nantes,  y  fué  también 

cura  párroco  en  Copenhague:  dejó  escritos,  "Nue- 
vos ensayos  de  moral,"  Amsterdan,  1692,  y  otras 

muchas  obras  estimadas. 

LAPONIA,  "Lappland"  en  sueco,  y  "Samean- 
da"  en  Lapon:  región  de  Europa,  la  mas  septen- 

trional de  todas,  á  los  64''-71°  20'  lat.  N  ,  y  á  los 
12°-40°  long.  E.:  se  divide  hoy  en  Laponia  sueca 
al  O.,  que  tiene  68.600  hab.,  y  cuya  ciudad  princi- 

pal es  Wardehuus;  y  Laponia  rusia,  que  contiene 
1.200  familias:  la  Laponia  rusa  forma  dos  círculos, 
Kola  y  Kemi,  el  uno  comprendido  en  el  gobierno 

de  Arcángel,  y  el  otro  anejo  al  gran  ducado  de  Fin- 
landia: la  Laponia,  situada  mas  allá  del  círculo 

polar,  es  fria  durante  nueve  meses  del  año;  pero 
sufre  en  estío  calores  escesivos:  en  Wardehuus  el 

dia  es  de  seis  semanas  y  la  noche  de  igual  duración: 
las  producciones  vegetales  se  diferencian,  según  las 

graduaciones  de  los  diversos  climas,  y  es  en  estre- 
mo interesante  observar  el  orden  con  que  van  des- 

apareciendo gradualmente  las  plantas  respectivas, 

á  medida  que  el  viajero  va  trepando  por  una  mon- 
taña elevada:  en  el  pais  llano,  en  el  goUb  de  Bot- 
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nia,  se  hallan  grandes  selvas  de  pinos,  pinavetoa  y 
otros  árboles  resinosos;  en  las  regiones  mas  frías 
desaparece  el  primero,  y  el  pinaveto  es  el  único  ár- 

bol de  aquella  clase  que  se  ve  descollar  en  algunos 
parajes:  éste  á  su  vez  va  desapareciendo  del  todo, 
sustituyéndolo  la  inhiesta,  la  cual  cede  á  su  vez  al 
salix  glauca,  planta  peculiar  de  los  climas  frios:  con 
respecto  á  los  vegetales  horticulares,  los  lapones  del 
S.  cultivan  la  col,  la  patata  y  algunas  otras  horta- 

lizas culinarias,  así  como  también  rosas,  claveles 

y  otras  flores:  los  animales  de  la  Laponia,  á  lo  me- 
nos los  que  se  hallan  en  estado  silvestre,  tienen  to- 
dos un  carácter  muy  importante,  y  es  el  de  estar 

cubiertos  de  unas  pieles  tan  espesas,  que  los  guare- 
cen de  los  intensos  frios  del  invierno:  los  que  mas 

abundan  son  liebres,  castores,  martas,  ardillas,  ra- 
tas monteses,  zorras,  osos  y  lobos:  al  acercarse  el 

invierno  la  mayor  parte  mudan  el  color  de  su  piel, 
la  cual  se  vuelve  del  todo  blanca:  los  cuadrúpedos 
domésticos  son  los  bueyes,  vacas,  perros,  ovejas  y 
cabras :  los  lapones  pertenecen  á  la  raza  finesa,  pero 
formau  una  especie  particular;  son  bajos  de  esta- 

tura, pues  tienen  cuatro  pies  á  lo  sumo;  de  un  ca- 
rácter egoísta,  avaros,  desconfiados,  pérfidos  y  poco 

civilizados :  antiguamente  se  conocían  tres  Laponias 
llamadas  Noruega  ó  Danesa,  Sueca  y  Rusa:  la  eli- 

minación de  las  dos  primeras  fué  causa  de  una  guer- 
ra á  principios  del  siglo  XVII  entre  Cristiano  IV 

y  Carlos  IX. 
LA  POPELINIERE  (Lancelot  Voisin,  señor 

de):  noble  del  Bajo-Poitou;  nació  por  los  años  de 
1540,  murió  en  16Ú8;  hizo  un  papel  importante  en 
las  guerras  civiles  religiosas;  derrotó  á  los  católi- 

cos en  la  isla  de  Ré  (,1154);  redactó  la  protesta 
contra  la  decisión  de  los  Estados  de  Blois  en  1156, 

y  dejó  escrita  "Verdadera  y  completa  historia  de 
las  últimas  revueltas  (desde  1562),"  Colonia,  1571, 
en  8.°;  "Historia  de  Francia,"  La  Rochela,  1581, 
2  vol.  en  folio,  &c.:  estas  obras  se  distinguen  por 
una  moderación  que  fué  causa  de  que  sus  correli- 

gionarios le  acusaran  de  apostasía. 
LA  PORTE  (el  ABATE  José  de):  gran  compi- 

lador, nació  en  Bedfort  en  1713,  murió  en  1779; 

publicó  el  "Calendario  histórico  y  cronológico  de 
los  teatros  de  Paris,  1751-78;  28  vol.  en  24;  La 

cartera  de  un  hombre  de  gusto,  1770,  3  vol.  en  12°; 
El  viajero  francés,  1765-95,  42  vol.  en  12°  (él  solo 
redactó  los  26  primeros V,  El  espíritu  de  la  Enci- 

clopedia," 1768,  5  vol.  en  12.°;  una  traducción  de 
Pope,  &c. 

LAPORTE  ("Arnaldo  de):  ministro  de  Luis XVI,  nació  en  1737,  fué  intendente  general  de  la 
marina  (1783),  pasó  á  España  en  1789;  pero  vol- 

vió á  instancias  de  Luis  XVI,  que  le  nombró  in- 
tendente de  la  lista  civil  en  1790;  fué  también  de- 
positario y  confidente  de  las  correspondencias  mas 

delicadas,  y  dio  en  todas  ocasiones  pruebas  de  fi- 
delidad y  firmeza,  principalmente  cuando  el  rey  fué 

arrestado  en  Varenne:  pereció  en  el  cadalso  en 
1792. 

LAPORTE  (Carlos  de):  véase  Meilleraie. 
LA  PORTE  DEL  THEIL  (Fr.  J.  Gabriel 

dk):  nació  en  Paris  en  1742,  murió  eu  1815;  siguió 

primero  la  carrera  de  las  armas,  abandonó  el  ser- 
vicio por  las  letras  en  1763,  fué  recibido  en  la  aca- 

demia de  inscripciones,  visitó  la  Italia  como  indi- 
viduo de  la  junta  establecida  para  la  investigación 

de  los  monumentos  históricos,  trajo  de  este  pais  17 

ó  18.000  piezas  (impresas  en  las  "Investigaciones 
de  las  cartas,  actas  y  diplomas  relativos  á  la  histo- 

ria de  Francia,"  1791,  3  vol.  en  folio),  y  fué  uno 
de  los  conservadores  de  la  biblioteca  real:  ha  da- 

do muchas  memorias  en  las  colecciones  de  la  aca- 
demia de  inscripciones  y  del  instituto;  tradujo  los 

signos  de  Calimaco  y  las  tragedias  de  Esquiles:  pu- 
blicó con  Rocheford  una  nueva  edición  del  "Tea- 

tro de  los  griegos,"  de  Brumoy  (su  traducción  de 
Esquiles  es  la  joya  mas  linda  de  aquella  colección), 

y  ha  dejado  ademas  muchas  obras  inéditas  ó  incom- 
pletas: habia  traducido  á  Petronio  sin  quitar  nada 

de  los  pasajes  obscenos  de  este  autor;  pero  aconse- 
jado por  un  amigo,  quemó  su  obra  ya  impresa. 

LAPOSTOLLE  (Alej.):  físico,  nació  en  Mau- 
beuge  en  1749,  murió  en  Paris  en  1831;  fué  pro- 

fesor de  física  y  de  química  en  Amiens,  y  consagró 
su  vida  á  útiles  investigaciones  sobre  las  aplicacio- 

nes de  las  ciencias:  inventó,  con  el  nombre  de  "Pa- 
ragranizo," un  medio  de  impedir  la  formación  del 

granizo. LA  POUPLINIERE  (Alejandro  J.  José  le 

Riche  deJ:  hacendista,  nació  eu  Paris  1691,  mu- 
rió en  1762,  hizo  mucho  ruido  en  el  siglo  XVIII 

por  su  lujo,  por  sus  cuantiosos  gastos  y  por  la  pro- 
tección que  dispensó  á  las  letras  y  bellas  artes;  se 

tiene  de  él:  "Daira,"  historia  oriental,  y  las  "Cos- 
tumbres del  siglo,"  obras  infames  de  que  se  tiraron 

pocos  ejemplares:  sus  aduladores  le  llamaban  el 
"Polion"  del  siglo:  fué  el  primer  protector  de  ma- 

dama de  Genlis. 
LAPPA:  ciudad  de  la  isla  de  Creta. 
LAPURDUM,  hoy  BAYONA:  ciudad  de  la 

Novempopulania,  entre  los  tarbelli. 
LAQUEDIVAS:  grupo  de  islas  del  Océano  in- 

dio, cerca  de  la  costa  S.  O.  del  Indostan,  al  O.  de 

Malabar,  entre  los  10°  14'  30"  lat.  N.,  y  entre  los 
75"  52'  y  los  78°long.  E.:  le  forman  15  pequeños 
grupos,  cada  uno  de  los  cuales  se  compone  de  una 
ó  dos  islas  y  de  muchas  rocas:  su  suelo  es  pedre- 

goso, y  hay  en  él  manantiales  de  agua  viva:  no 
prosperan  los  cereales;  pero  hay  abundancia  de  co- 

coteros, palmeras,  higueras  y  betel;  tiene  10.000 
hab.  repartidos  eu  19  islas,  y  son  de  origen  árabe: 
profesan  el  islamismo,  y  se  los  denomina  moplays; 
navegan  con  estraordinaria  habilidad  por  los  mas 
peligrosos  escollos,  y  están  sometidos  á  un  jefe,  va- 

sallo, en  el  nombre  de  los  ingleses:  este  grupo  de 
islas  fué  descubierto  en  1499  por  Vasco  de  Gama. 
LAQUESIS:  una  de  las  tres  Parcas,  la  que  tie- 
ne la  rueca,  y  á  la  cual  representaban  los  antiguos 

vestida  con  una  túnica  sembrada  de  estrellas  y  te- 
niendo una  rueca  en  la  mano:  presidia  el  porvenir, 

á  los  destinos  futuros,  según  el  autor  del  Libro  del 
Mundo,  y  atribuido  al  filósofo  Aristóteles:  aunque 
según  la  opinión  general  es  Clotho  la  que  hila  los 
dias  de  los  mortales;  Juvenal  da  este  empleo  á  La- 

quesis  diciendo: 
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Dum  superet  Lachesis  quod  torqueat. 

Es  decir,  "mientras  que  Lachesis  tenga  que  hilar," 
ó  lo  que  es  lo  mismo,  mientras  vivamos.  (Yéase 
Parcas.) 
LA  QUINTINIE  (J.  de):  agrónomo,  nació  en 

1626  en  Chavanais  (Angoumois),  murió  en  1688; 
fué  primero  abogado,  viajó  por  Italia,  donde  hizo 
estudios  profundos  sobre  la  agricultura  y  jardine- 

ría; después  fué  escogido  por  Luis  XIV  para  tra- 
zar los  jardines  del  palacio  de  Versalles,  y  mereció 

ser  nombrado  entre  los  personajes  ilustres  del  gran 

siglo:  se  tiene  de  él;  "Instrucciones  para  los  jardi- 
nes y  huertas  con  un  tratado  sobre  los  naranjos, 

1690." 
LAR:  ciudad  de  Persia,  en  el  Farsistau,  inme- 

diata á  un  pequeño  afluente  del  Kalatu,  á  52  leguas 

S.  E.  de  Chiraz,  y  á  12|  de  la  costa  del  golfo  Pér- 
sico: lat.  N.  21°  21',  long.  E.  51°  41:  está  situada 

en  pais  fértil:  el  calor  es  escesivo,  y  las  lluvias  muy 
raras:  su  industria  consiste  en  fábricas  de  armas, 
de  fieltro,  de  telas  pintadas  de  azul  y  de  vidriado: 
tiene  15.600  habitantes,  entre  los  que  se  cuentan 
20  familias  judias. 
LARA  (casa  de):  ilustre  casa  de  Castilla,  des- 

cendiente de  los  condes  de  Castilla;  reconoce  por 
fundador  á  Fernán  González,  conde  de  Castilla  y 
de  Lara  que  murió  en  910,  y  descendía  por  su  pa- 

dre de  Ramiro  I,  rey  de  Asturias  y  de  Galicia,  842- 
850,  y  por  su  madre  de  los  antiguos  señores  de  La- 

ra: Fernán  tenia  por  hermano  á  Gonzalo  Bustos, 
señor  de  Salas  y  de  Lara,  que  fué  padre  de  los  sie- 

te infantes  de  Lara:  según  una  tradición,  Mudar- 
ra,  octavo  hijo  de  Gonzalo  Bustos,  fué  el  heredero 
del  nombre  de  Lara,  y  lo  trasmitió  á  sus  descen- 

dientes: sea  de  esto  lo  que  quiera,  en  1130  se  sub- 
dividió  en  dos  la  rama  de  los  Laras:  la  primera, 
cuyo  tronco  fué  Manrique  de  Lara,  tomó  el  título 

de  vizcondes  de  >»'arboua;  la  segunda,  cuyo  tronco 
fué  Ñuño  Pérez  de  Lara,  conservó  el  título  de  con- 

des de  Lara:  esta  rama  se  estinguió  en  la  segunda 
mitad  del  siglo  XIV:  los  señores  de  esta  última 
rama  hicieron  un  papel  importante  en  las  guerras 
civiles  que  desolaron  la  Castilla  en  los  reinados  de 
Alfonso  X,  Fernando  IV  y  Alfonso  IX,  á  cuyos 
príncipes  disputaron  muchas  veces  las  coronas,  y 
estuvieron  casi  siempre  en  guerra  con  las  casas  de 
Castro  y  de  Haro  que  manifestaban  las  mismas  pre- 

tensiones.  (Véase  Urraca.) 
LARA  (los  siete  infantes  de):  véase  Infan- 

tes DE  Lara.) 

*  LARA  (Dr.  Fr.  José  Nicolás  de):  nació 
D.  José  Nicolás  de  Lara  en  la  ciudad  de  Mérida 
el  dia  5  de  diciembre  de  1151,  y  fué  hijo  legítimo 

del  capitán  D.  Julián  de  Lara,  y  de  la  Sra.  D."  Pe- 
trona  de  Argaiz,  matrona  respetable  que  mas  ade- 

lante dio  pruebas  de  la  estimación  en  que  tenia  una 
maternidad  tan  honorífica.  Del  acta  bautismal  que 
tenemos  á  la  vista,  aparece  que  D.  José  de  Lara 

y  D.'  Juana  de  la  Cámara  fueron  sus  padrinos,  y 
el  bautizante  el  canónigo  Dr.  D.  Pedro  de  Cetina. 
Y  aunque  estas  particularidades  á  nada  conducen. 

son  curiosas  sin  embargo,  teniendo  relación  con  el 
P.  Lara. 

Comenzó  sus  estudios  siendo  aun  muy  niño  en  el 
colegio  de  los  padres  jesuítas  de  la  capital  de  Yu- 

catán, en  el  cual  cursó  humanidades  y  filosofía,  gra- 
duándose de  bachiller  en  esta  facultad;  pero  con 

motivo  de  la  espulsion  de  aquellos  regulares,  se  le 
trasladó  al  seminario  conciliar,  y  estudió  allí  sa- 

grada teología  bajo  la  dirección  y  enseñanza  del 
célebre  Dr.  D.  Pedro  de  Mora  y  Rocha  que  con 
el  trascurso  del  tiempo  fué  deán  de  esta  catedral 
y  diputado  del  cabildo  al  cuarto  concilio  mexicano. 
Desde  luego  aparecieron  sobresalientes  y  estraordi- 
narios  los  talentos  de  Lara,  y  joven  como  era,  su 
voz  y  su  calificación  eran  tenidas  en  mucho  peso. 
Adornábale,  sobre  todo,  una  memoria  tan  prodi- 

giosa y  feliz,  que  bastábale  una  sola  lectura  rápida 
de  cualquier  libro,  por  mas  elemental  que  fuese, 
para  conservar  su  contenido  hasta  en  sus  mas  mi- 

nuciosos é  insignificantes  detalles.  Don  admirable, 
al  cual,  mas  que  á  sus  claros  talentos,  atribuyóse 

esa  variedad  y  riqueza  de  sus  conocimientos  en  his- 
toria sagrada  y  profana,  en  los  clásicos  latinos  y  es- 

pañoles, en  la  jurisprudencia  civil  y  canónica,  en 
la  teología  y  en  las  bellas  letras.  Llegó,  por  esto, 
á  ser  el  oráculo  de  sus  contemporáneos. 

El  11  de  junio  de  1110,  ganó  en  el  seminario 
una  beca  mayor  de  oposición.  El  Illmo.  Sr.  D.  Fr. 
Antonio  de  Alcalde,  que  presidió  la  mayor  par- 

te de  sus  funciones  y  actos  literarios,  escribióle  des- 
de México,  adonde  habla  partido  con  ocasión  del 

concilio,  una  carta  lisonjera  en  que  le  estimulaba 
con  las  mas  tiernas  espresiones  á  proseguir  en  la 
brillante  carrera  que  habla  emprendido.  Mucho  con- 

tribuyó, en  verdad,  aquel  prelado  eminente  al  feliz 
desarrollo  de  las  facultades  de  Lara,  á  quien  tra- 

tó siempre,  sin  embargo  de  ser  todavía  un  joven 
imberbe,  con  las  mayores  muestras  de  estimación, 

cariño  y  confianza ;  y  éste  por  su  parte  tributó  cons- 
tantemente al  Sr.  Alcalde,  aun  cuando  ya  se  halla- 

ba de  obispo  de  Guadalajara,  el  mas  profundo  res- 
peto y  uua  gratitud  sin  límites. 

En  noviembre  de  1113  obtuvo  el  nombramiento 
de  catedrático  de  latinidad,  y  en  julio  de  1115  el 
de  catedrático  de  vísperas  de  teología,  cuyos  des- 

tinos desempeñó  con  sabiduría,  tanto  que  sin  ser 
presbítero  aún,  fué  presidente  de  las  conferencias 
públicas  y  privadas  del  clero  de  esta  diócesis,  é  hi- 

zo oposición  á  tres  curatos  en  tres  distintos  concur- 
sos, obteniendo  por  todos  votos  la  aprobación  en 

grado  máximo:  fué  desde  esta  época  cualido  co- 
menzó á  hacerse  notable  por  la  austeridad  de  su 

vida,  severidad  de  su  moral  y  franca  y  abierta  ri- 
gidez contra  lo  que  lo  parecía  malo  y  desordenado, 

sin  detenerse  por  respetos  humanos  ni  por  conside- 
raciones de  ninguna  clase.  Tal  comportamiento, 

que  alguno  tuvo  la  necesidad  de  llamar  jansenisjno, 
fué  origen  de  la  persecución  que  sufrió  andando  el 
tiempo  con  firmeza  y  serenidad. 

En  setiembre  y  diciembre  de  1113,  dióle  las  ór- 
denes del  subdiaconado  y  diaconado  el  Sr.  obispo 

D.  Diego  Peredo,  que  falleció  en  marzo  siguiente  en 
Villa-Hermosa  de  Tabasco,  cuando  se  hallaba  en  la 



LAR LAR 
683 

visita  pastoral.  También  este  prelado  hizodeLara 
muy  particular  estimación,  y  aun  intentó  llevar- 

le consigo  al  emprender  su  visita,  lo  cual  uo  llegó 
á  realizarse.  El  joven  diácono,  sin  perjuicio  de  em- 

prender estudios  nuevos,  y  satisfacer  á  la  multitud 
de  diarias  consultas  que  le  hacían  el  gobernador, 
los  curas,  los  alcaldes  y  todo  el  mundo  sobre  los 
negocios  mas  arduos  y  delicados,  se  dedicó  al  pul- 

pito con  universal  aplauso,  porque  en  la  oratoria 
sagrada  fué  tan  eminente,  que  en  cierta  ocasión, 
con  motivo  de  un  sermón  de  S.  Agustin  que  pre- 

dicó en  México  un  dominico,  improvisó  la  siguien- 
te redondilla,  que  la  tradición  nos  ha  conservado 

cuidadosamente: 

Si  el  grande  Agustin  viviera 
Y  ante  él  Lara  predicara, 
Dijera  Agustin  de  Lara 
Lo  que  de  él  Lara  dijera. 

Cuando  vino  á  este  obispado  el  Exmo.  é  lUmo.  Sr. 
D.  Antonio  de  Caballero  y  Góngora,  hallóse  con 
que  el  padre  Lara  era  el  sugeto  que  mas  fama  de 
saber  disfrutaba  en  la  diócesis.  Parecíale  estraño, 

y  aun  casi  imposible,  que  un  joven  de  25  años,  edu- 
cado en  una  de  las  mas  olvidadas  provincias  de 

la  Xueva-España,  sin  haber  salido  de  su  pais,  sin 
libros,  y  casi  sin  maestros,  hubiese  llegado  á  acu- 

mular tal  variedad  de  conocimientos,  y  tuviese  la 
admirable  versación  en  todas  las  materias  que  se 

referían.  Envióle,  pues,  á  llamar  un  día,  para  juz- 
gar por  sí  mismo  (que  era  muy  capaz  de  ello)  acer- 

ca de  la  habilidad  y  suficiencia  del  afamado  cléri- 
go, que  aun  no  era  mas  que  diácono:  presentóse 

el  modesto  P.  Lara  vestido  de  lanilla  ordinaria,  y 
ofreciendo  en  su  fisonomía  señales  de  la  mas  rígi- 

da austeridad.  Dignóse  el  prelado  platicar  larga- 
mente con  el  humilde  subdito,  encargándole  al  de.s- 

pedirle  la  redacción  de  cierto  informe  importante 
que  debia  dirigirse  á  la  corte,  acerca  de  un  negocio 
grave.  Dióle  ocho  días  de  plazo  para  evacuar  el 
encargo  y  concluir  la  obra;  pero  el  P.  Lara  volvió 
al  palacio  episcopal  á  las  veinticuatro  horas,  lle- 

vando bajo  la  sotana  de  lanilla  un  enorme  carta- 
pacio. Era  el  consabido  informe,  que  dejó  plenísi- 

mamente  satisfecho  al  prelado. 

El  resultado  fué  que  Su  lUma.  después  de  con- 
ferirle el  sacerdocio,  le  nombrase  maestro  de  sus  fa- 

miliares, teólogo  consultor,  secretario  de  cámara 
y  gobierno,  y  juez  de  testamentos  y  capellanías. 
Acompañó  al  obispo  en  su  visita  pastoral  como 
notario  de  ella,  ejerciendo  algunas  funciones  juris- 

diccionales por  especial  comisión.  El  mismo  señor 
le  nombró  visitador  general  de  la  provincia  de  Ta- 
basco  y  presidio  del  Carmen,  declarando  por  auto, 
en  vista  de  los  de  la  materia,  haber  cumplido  este 
ministro  á  su  entera  satisfacción.  El  informe  que 
emitió  Lara  acerca  de  esta  visita,  fué,  según  algu- 

nos fragmentos  que  hemos  visto,  una  de  las  mas  bri- 
llantes producciones  de  su  pluma,  ofreciendo  un  cua- 

dro acabado  de  lo  que  era  Tabasco  en  aquella  fecha, 
y  pronosticándole  un  porvenir  lisonjero,  si  llegaba 
á  tener  la  población  de  que  necesitaba,  y  de  la  cual 
entonces,  como  hoy,  carecía  desgraciadamente. 

Tomo  IV. 

Muy  pronto  el  Sr.  Caballero  fué  trasladado  de 
este  obispado  al  arzobispado  de  Santa  Fe,  en  don- 

de también  fué  virey.  En  la  sede  vacante,  pues,  pa- 
ra remunerar  los  servicios  importantes  de  Lara,  se 

le  confirió  el  curato  de  Sacalum,  cu  la  Sierra;  y 

muy  poco  tiempo  después,  uno  de  los  del  Sagrario 
de  esta  Santa  iglesia  Catedral,  que  obtuvo  á  la 
edad  de  poco  mas  de  veintisiete  años,  lo  cual  prue- 

ba la  alta  estima  en  que  se  tenían  sus  luces  y  vir- 
tudes. En  las  circunstancias  de  exigir  el  seminario 

un  superior  sabio  y  diligente,  fué  también  nombra- 
do rector  de  aquella  casa,  sin  solicitarlo,  por  renun- 

cia del  Br.  D.  Manuel  José  González,  habiendo  to- 
mado posesión  de  este  destino,  reputado  como  muy 

importante  y  honorífico,  en  16  de  abril  de  1780. 
En  8  de  octubre  del  propio  año,  tomó  posesión 

de  esta  mitra  el  Illmo.  Sr.  Dr.  Fr.  Luis  de  Pina  y 

Mazo,  hombre  adusto,  suspicaz,  melancólico,  y  aña- 
den otros,  avaro.  Trajo  para  provisor  suyo  al  Dr. 

D.  Rafael  del  Castillo  y  Sucre,  natural  de  la  Ha- 
bana, é  hijo  de  los  marqueses  de  San  Felipe  y  San- 
tiago, personaje  de  gran  capacidad  é  instrucción 

distinguida;  pero  de  genio  tan  vivaz  y  violento,  de 
índole  tan  fuerte,  y  de  espíritu  tan  inquisitorial, 
que  hubo  de  concitarse  poderosos  enemigos,  que 
vinieron  á  serlo  también  del  obispo.  Verdad  es 

que  hay  quien  diga  que  entonces  estaban  tan  rela- 
jadas las  costumbres,  que  habia  necesidad  de  re- 

primir el  desorden  por  medios  vigorosos.  Sea  de 
esto  lo  que  fuere,  es  lo  cierto  que  tanto  el  señor 
obispo  como  su  provisor  ejercieron  un  maligno  in- 

flujo sobre  la  suerte  del  P.  Lara,  cortándole,  á  la 
edad  de  treinta  y  tres  años  solamente,  la  carrera 

de  gloria  y  de  honor  que  habia  comenzado  á  recor- 
rer con  tanta  rapidez.  Mas  el  provisor  falleció  cuan- 
do aun  no  habia  estallado  la  persecución. 
Desde  luego  el  P.  Lara  no  recibió  del  nuevo  pre- 

lado sino  las  mayores  muestras  de  consideración  y 
bondad.  Cierto  es  que  hombre  de  aquellos  tamaños, 
y  que  disfrutaba  en  todo  el  pais  de  un  concepto  tan 
aventajado,  venia  a  ser  como  necesario  en  los  con- 

sejos del  prelado,  si  deseaba  acertar;  y  atacarle, 
habría  sido  dar  la  señal  de  una  lucha  ruidosa,  co- 

mo acaeció  posteriormente;  lucha  en  que  sus  ene- 
migos uo  siempre  llevaron  la  mejor  parte.  Así  fué 

que  el  Sr.  Pina  le  nombró  examinador  sinodal  del 
obispado,  continuóle  la  comisión  del  juzgado  de  tes- 

tamentos y  capellanías,  hízole  su  consultor  de  cá- 
mara ordinario  pidiéndole  siempre  su  dictamen  de 

palabra  y  por  escrito;  y  por  último,  le  nombró  vi- 
sitador general  de  la  provincia  del  Peten.  Oigamos 

al  mismo  Sr.  Pina  en  su  carta  dirigida  al  rey  en 

11  de  julio  de  1782. 
"Señor. — Desde  que  tomé  posesión  del  gobierno 

de  esta  iglesia  en  8  de  octubre  del  año  de  80,  em- 
pecé á  conocer  la  importancia  de  celebrar  la  síno- 

do diocesana  tan  encargada  por  las  leyes  de  este 

reino,  y  recomendada  por  V.  M.  en  la  célebre  cé- 
duladeltomo  regio,  hecha  en  21  de  agosto  de  1762, 

y  otras  novísimas;  pulsando  cada  dia  los  gravísi- 
mos defectos  y  perjuicios  que  resultan  de  no  haberse 

cumplido  estas  disposiciones  soberanas  y  piadosas 
que  inspiran  á  V.  M.  su  celo  y  amor  al  adelanta- 
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miento  de  nuestra  religión  en  sus  dominios.  Al  mis- 
mo tiempo  reconocí  que  para  lograr  el  precioso 

fruto  de  este  designio,  era  necesario  tocar  inmedia- 
tamente, por  medio  de  la  visita  temporal,  el  estado 

actual  de  esta  provincia,  sus  iglesias,  sus  ministros, 
las  costumbres  de  todos,  y  el  beneficio  espiritual 
y  temporal  de  los  miserables  indios;  y  desde  luego 
empecé  á  cumplir  esta  obligación  de  mi  oficio,  pa- 

sando á  visitar  la  provincia  de  Tabasco,  y  poco  des- 
pués el  partido  de  la  Sierra,  esta  ciudad  capital, 

la  de  Campeche  y  el  camino  real  de  una  y  otra,  de 
cuyas  actas  tengo  remitido  á  Y.  M.  el  correspon- 

diente informe,  como  lo  ordena  la  ley  24,  tít.  7.°, 
lib.  1.°  de  las  recopiladas  en  estas  Indias.  Como 
entre  estas  ocupaciones  uo  perdia  de  vista  la  des- 

dichada provincia  del  Peten,  cuyas  condiciones 
exigían  constantemente  su  visita,  no  pudiendo  em- 

prenderla por  mí  mismo  sin  abandonar  un  cúmulo 
de  negocios  de  la  mayor  importancia  y  necesidad 
de  mi  propio  conocimiento  y  personal  operación, 
resolví,  conforme  á  la  ley  25  del  mismo  título  y  li- 

bro, constituir  un  visitador  de  aquellas  reducciones 
infelices,  caracterizado  de  la  ciencia,  temor  de  Dios, 

buena  vida  y  ejemplo  que  encarga  la  24." 
"Después  de  un  serio  y  maduro  examen  hallé 

provisto  de  todas  estas  circunstancias  y  cualidades 
al  presbítero  D.  José  Nicolás  de  Lara,  cuya  lite- 

ratura está  acreditada  en  ministerios  de  esta  clase, 
honrosamente  servidos  en  el  seminario  conciliar  de 

que  es  alumno  de  oposiciou,  su  actual  rector,  y  an- 
tes catedrático  de  vísperas  de  sagrada  teología,  y 

presidente  de  conferencias  del  clero  de  la  ciudad, 
estando  no  menos  calificada  su  integridad  en  los 
oficios  de  secrerario  de  mi  inmediato  antecesor  el 

M.  R,  arzobispo  D.  Antonio  de  Caballero  y  Gón- 
gora,  de  examinador  sinodal  y  consultor  del  gobier- 

no de  aquel  prelado,  el  de  la  sede  vacante  y  actual 
sinodal,  como  también  su  temor  de  Dios,  buena  vi- 

da y  ejemplo  con  que  desempeñó  el  cuidado  de  las 
almas,  siendo  cura  propio  de  la  parroquial  de  Sa- 
calum,  del  mismo  modo  que  hoy  lo  es  de  esta  santa 

iglesia  catedral;  por  todo  lo  cual,  y  habiendo  espe- 
rimentado  que  este  eclesiástico,  después  de  acom- 

pañar al  citado  arzobispo  en  su  visita  del  camino 
i-eal  de  Campeche,  pasó  á  hacerla  por  su  comisión 
y  especial  eucargo  en  el  presidio  del  Carmen  y  pro- 

vincia de  Tabasco,  como  lo  efectuó  llenando  la  es- 
pectacion  de  su  prelado,  creí  que  ninguno  otro  era 
mas  á  propósito  para  visitar  el  Peten,  y  efectiva- 

mente, por  despacho  de  21  de  setiembre  de  1781, 
le  deputé  y  constituí  mi  visitador  de  aquellas  par- 

tes, con  plena  delegación  de  todas  mis  facultades 
ordinarias  y  sólitas,  dándole  las  particulares  ins- 

trucciones que  estimé  necesarias,  á  fin  de  evacuar 
completamente  este  negocio,  que  me  debia  muchos 

desvelos." 
Todo  el  contesto  de  esta  carta,  que  es  larguísi- 

ma, es  uua  constaute  laudatoria  del  P.  Lara,  que 
desempeñó  aquella  comisión  con  tino  y  sabiduría. 
Las  reformas  que  propuso,  los  abusos  que  corrigió, 
las  mejoras  que  llevó  á  efecto,  honran  su  carácter, 
acreditan  su  sólida  virtud,  y  merecen,  sin  duda,  la 
estimación  de  todos.    Por  tanto,  el  señor  obispo, 

sin  embargo  de  las  pretensiones  de  varios  canóni- 
gos y  doctores  antiguos  que  habían  obtenido  sus 

borlas  en  la  universidad  de  los  jesuítas,  estinguida 
con  su  espulsion,  nombró  al  P.  Lara  catedrático 
de  prima  de  sagrada  teología,  de  cuyo  honorífico 
destino,  el  mas  encumbrado  que  se  conocía  enton- 

ces en  la  carrera  literaria,  tomó  posesión  el  20  de 
junio  de  1782,  y  el  6  de  julio  siguiente  tomó  la  del 
rectorado  del  restablecido  colegio  de  San  Pedro, 
sobre  lo  cual  esplícase  así  el  Sr.  Pina  en  otra  car- 

ta al  rey  fecha  el  dia  8  del  propio  julio. 
"Señor, — -Como  entre  los  objetos  de  la  primera 

atención  de  los  obispos,  es  el  colegio  seminario  el 
que  los  sagrados  cánones  y  leyes  reales  recomien- 

dan, como  basa  de  las  operaciones  mas  principales 
que  conducen  á  las  funciones  del  sacerdocio,  desde 
que  llegué  á  esta  ciudad  procuré  tomar  conocimien- 

to judicial  del  estado  en  que  se  hallaban  las  tempo- 
ralidades que  fueron  de  los  regulares  de  la  estingui- 

da Compañía  llamada  de  Jesús;  y  desde  luego  di 
órdeu  á  mi  provisor  el  Dr.  D.  Rafael  del  Castillo  y 
Sucre  para  que,  como  vocal  á  nombre  mío  en  la 
junta  municipal  de  esta  materia,  promoviese  con 
discreto  celo  y  eficacia  la  efectiva  ejecución  de  las 
aplicaciones  aprobadas  por  la  superior  de  México, 
según  el  espíritu  y  las  reglas  que  dio  la  real  cédu- 

la circular  de  9  de  juUo  de  769.  A  consecuencia 
de  mi  disposición,  y  auxiliado  mi  provisor  del  rec- 

tor del  seminario  conciliar  de  San  Ildefonso  D.  Jo- 
sé Nicolás  de  Lara,  perfectamente  instruido  del 

negocio,  ministró  los  conocimientos  necesarios,  y 
propuso  los  medios  mas  idóneos  para  conseguir  un 
fin  tan  importante,  se  hubo  de  ver  á  los  15  años  y 
nn  mes  de  la  espulsion  de  los  ex-jesuitas,  abierto 
en  6  de  julio  corriente  el  colegio  de  San  Pedro 
que  tuvieron,  y  trasladadas  á  él  las  cuatro  cáte- 

dras de  gramática,  con  sus  catedráticos  y  colegia- 
les del  seminario,  quedando  ambos  colegios  bajo 

las  órdenes  y  gobierno  del  mismo  rector,  dándose 
tres  de  las  seis  becas  erigidas  sobre  el  fondo  de  tem- 

poralidades para  los  indios,  á  otros  tantos  niños 
de  esta  especie,  que  son  los  que  por  ahora  se  hallan 
susceptibles  de  esta  provincia,  y  continuando  el 
rector  en  el  cuidado  de  consultarme  la  provisión  de 
las  otras  tres,  y  de  que  tenga  cumplimiento  lo  man- 

dado en  la  real  cédula  ó  tomo  regio  acordado  en  3 
de  noviembre  de  1768  sobre  entrar  colegiales  in- 

dios en  la  tercera  parte  de  las  becas  del  seminario 
conciliar,  como  desde  luego  quedará  ejecutado,  se- 

gún las  soberanas  y  piadosas  intenciones  de  V.  M,, 
á  cuyas  reales  manos  paso  el  documento  adjunto, 
que  califica  la  solemnidad  y  circuustancias  con  que 
se  hizo  el  acto  de  la  indicada  apercion. 

"Y  desde  luego,  reconociendo  las  circunstancias 
de  la  singular  y  estraordinaria  literatura,  conducta 

ejemplar,  prudencia  y  celo  que  concurren  en  la  per- 
sona del  referido  D.  José  Nicolás  de  Lara,  rector 

del  seminario  conciliar  provisto  en  la  sede  vacante 
á  13  de  abril  de  1780,  y  continuado  por  mí  por  el 

pleno  conocimiento  de  lo  mucho  que  importa  su  di- 
rección para  el  logro  y  progreso  de  las  virtudes  y 

letras  en  que  ha  tenido  el  colegio  visibles  ventajas 
desde  que  está  á  su  mando,  á  lo  que  se  añade  ser 
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uu  alumno  nato  del  mismo  colegio,  con  beca  de  opo- 
sición en  la  facultad  de  teología,  su  catedrático  de 

vísperas  de  ella,  y  actualmente  de  prima,  sin  fal- 
tarle el  mérito  de  los  distinguicios  servicios  que  ha 

hecho  á  la  mitra  este  eclesiástico  en  los  de  secre- 
tario de  cámara  y  gobierno,  consultor  y  visitador 

de  la  provincia  de  Tabasco  por  el  M.  R.  arzobispo 
de  Santa  Fe  D.  Antonio  de  Caballero  y  Góngora 
mi  antecesor  inmediato,  y  de  la  del  Peten  por  mí, 
me  parece  de  justicia  representarlo  á  V.  M.,  como 
reverentemente  lo  hago,  para  que  se  digne  mirar 
por  este  eclesiástico  por  un  efecto  de  su  real  pie- 

dad, á  fin  de  que  sea  un  sagrado  aliciente  el  honor 
que  de  esta  suerte  le  hará  V.  M.  á  todo  el  cuerpo 
del  seminario,  y  condecorará  esta  real  acción,  esti- 

mulando á  sus  alumnos  á  merecerlo  en  lo  venidero." 
Por  lo  visto,  el  Sr.  Pina  tenia  un  elevadís  mo  con- 

cepto de  los  eminentes  servicios  de  Lara:  pues  hay 
mas  todavía:  el  dia  9  de  abril  de  1783  falleció  en 
Campeche  el  ya  citado  provisor  Dr.  D.  Rafael  del 
Castillo  y  Sucre,  que  también  era  chantre  dignidad 
de  esta  catedral;  y  sin  embargo  de  que  este  per- 

sonaje ya  habia  engendrado  en  el  corazón  del  pre- 
lado fortísimas  prevenciones  contra  el  padre  Lara, 

no  por  eso  dejó  el  Sr.  Pina  de  proponer  á  éste  pa- 
ra llenar  la  vacante  que  dejó  Castillo  en  el  cabil- 
do, empleando  al  efecto,  en  la  propuesta,  las  mas 

espresivas  y  halagüeñas  recomendaciones.  Asi  apa- 
rece de  su  carta  al  rey,  fecha  en  13  de  mayo  si- 

guiente. La  misma  propuesta  hizo  á  S.  M.  cuan- 
do murió  en  7  de  julio  de  1T84  el  Sr.  arcediano 

Dr.  D.  Juan  Agustín  Lousel,  y  en  otros  varios  ca- 
sos de  vacante,  valiéndose  de  unos  términos  que 

honrarán  mucho  al  padre  Lara,  y  pondrán  en  no- 
toria contradicción  consigo  mismo  al  prelado,  que 

antes  habia  hecho  la  mas  cabal  justicia  á  aquel 
eclesiástico,  y  después,  para  perderle,  se  vio  en  la 
triste  necesidad  de  manifestar  y  repetir  que  se  ha- 

bia engañado,  y  que  otros  habían  abusado  de  la 
sencillez  de  su  corazón ;  cualidad,  esta  de  sencillo, 
que  nadie  pensó  jamas  en  atribuir  al  Sr.  Pina.  Los 
motivos  de  la  persecución  comenzaron  á  acumular- 

se desde  muy  atrás:  tal  vez  desde  el  mismo  dia  en 
que  uno  y  otro  se  conocieron  y  se  comprendieron. 
Procuraremos  indicar  ligeramente  estos  motivos, 
sin  entrar  en  odiosos  detalles,  por  temor  de  turbar 
sin  necesidad  la  paz  de  que  los  muertos  disfrutan. 

Fué  el  primero  el  violento  procedimiento  del  pro- 
visor Castillo  y  Sucre  contra  el  arcediano  Lousel, 

sugeto  respetable  por  varios  títulos,  entre  ellos  el 
de  haber  sido  vicario  capitular  en  la  última  sede 
vacante,  cuyo  puesto  desempeñó  con  honor,  ilus- 

tración y  probidad;  y  el  de  haber  fungido  de  pre- 
lado asistente  en  la  consagración  del  propio  Sr. 

Pina,  verificada  por  el  Sr.  Polanco,  obispo  de  Chia- 
pas,  el  dia  14  de  enero  de  1181,  en  la  villa  del 
Carmen  de  la  Laguna  de  Términos.  En  el  temera- 

rio empeño  de  buscar  por  todas  partes,  capítulos 
de  acusación  contra  el  arcediano,  se  acudió  al  es- 
travagante  de  achacarle  incontinencia  en  edad  sep- 

tuagenaria. Atropellando,  pues,  respetos  y  consi- 
deraciones, y  mas  que  todo,  la  justicia  y  la  decen- 

cia, el  provisor  mandó  en  una  noche,  con  grande 

aparato  de  ministriles  y  hachas  encendidas,  estraer 
afrentosamente  de  casa  del  arcediano  á  una  seño- 

ra parienta  suya,  que  le  cuidaba  y  asistía.  Tal  es- 
cándalo, reprobado  por  todo  el  mundo,  causó  al 

agraviado  un  violento  ataque  de  apoplegía,  que  le 
dejó  iniítil  y  baldado  de  pies  y  manos,  acabando 
con  él  á  poco  tiempo.  El  padre  Lara,  que  debia  al 
arcediano  un  sinnúmero  de  consideraciones  y  be- 

neficios, viendo  aquel  inmerecido  ultraje,  se  indig- 
nó, valerosa  y  noblemente,  y  de  palabra  y  por  es- 

crito, en  público  y  en  secreto,  censuró  la  conduc- 
ta del  provisor,  proclamando  la  inocencia  de  Lou- 
sel y  la  arbitrariedad  de  sus  perseguidores,  que  no 

echaron  en  olvido  jamas  aquel  rasgo  heroico  y  des- interesado. 

Fué  el  segundo  con  ocasión  de  la  abierta  des- 
avenencia entre  el  Sr.  Pina  y  el  teniente  rey  de 

Campeche  D.  Roberto  Ribas  Betancourt,  gober- 
nador interino  de  la  provincia.  Habíase  agriado 

la  reyerta  hasta  un  punto  inconveniente,  en  ver- 
dad, por  ambos  lados.  Los  oficios  que  dirigía  la 

mitra  y  los  informes  al  rey  y  á  la  audiencia  de  Mé- 
xico, eran  redactados  por  el  provisor;  mas  consul- 
tados con  Lara,  jamas  dejó  de  emitir  éste  su  opi- 

nión, con  entera  franqueza,  reprobando,  uo  solo  el 
espíritu  y  lenguaje  de  aquellos  escritos,  sino  los 
principios  que  le  servían  de  fundamento;  mucho 
mas  al  observar  que  la  animosidad  del  prelado  y 
de  su  provisor,  se  estendian  basta  á  los  inofensivos 
allegados  y  parientes  del  gobernador,  como  acae- 

ció con  el  Dr.  D.  Lúeas  Rivas  y  López,  eclesiásti- 
co de  letras  y  honradez,  quien  habiendo  sido  el  úni- 
co opositor  á  la  canongía  magistral,  que  vacó  por 

ascenso  del  Dr.  D.  Luis  Joaquín  de  Aguilar,  y  ob- 
teniendo la  mejor  calificación,  resistióse  sin  embar- 

go el  prelado  á  presentarle,  á  pretesto  de  que  el 
candidato  en  años  atrás,  había  estado  demente,  y 
ser  deudo  del  gobernador;  por  cuya  influencia  ó 

temor  habían  dejado  de  presentarse  otros  eclesiás- 
ticos ameritados.  En  todos  estos  incidentes,  el  P. 

Lara  llevó  uu  dictamen  siempre  contrario  al  del 
provisor,  y  desagradable  al  obispo. 

Fué  el  tercero  que  el  Sr.  Pina,  no  bien  hubo  lle- 
gado á  este  obispado,  echó  una  derrama  sobre  to- 

dos los  curas  de  la  diócesis,  exigiéndoles  cierta  con- 
tribución fuerte  en  los  días  de  Navidad  y  cumpleaños 

del  obispo.  Lara  resistió  respetuosamente,  manifes- 
tando con  la  mayor  moderación,  que  aquello  era 

contrario  al  derecho  canónico,  y  opuesto  á  las  le- 
yes reales;  y  mas  adelante  ocurrió  al  rey  mismo,  pi- 

diéndole suspendiese  aquella  arbitrariedad,  siendo 
el  resultado  una  cédula  regia,  en  que  prohibió  ter- 

minante y  nomínalmente  la  contribución  impuesta 

por  su  Illma. 
Fué  el  cuarto  referente  á  cierta  solicitud  de  la 

R.  M.  Sor  Juana  Isidora  de  la  Luz  Bermejo,  reli- 
giosa concepcionista  del  convento  de  esta  ciudad, 

y  emparentada  con  las  principales  familias  del  pais. 
El  P.  Lara,  director  de  las  monjas,  sabiendo  de 
ciencia  cierta  que  aquella  infeliz  señora  no  podia 
resistir  á  los  rigores  del  clima,  en  la  estación  calo- 

rosa, que  la  hacia  sufrir  vértigos  soporíferos,  pre- 
cursores de  uaa  congestión  cer  ebral,  aconsejóla  que 
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ocurriese  al  Papa  por  medio  del  supremo  consejo 
de  Indias,  conforme  se  practicaba  entonces  á  fin 
de  que  S.  S.  la  permitiese  trasladarse  á  un  conven- 

to de  Puebla,  en  donde  el  temperamento  era  mas 
benigno  y  acomodado  á  su  situación  valetudinaria. 
Indignóse  el  Sr.  Pina  al  enterarse  del  asunto,  re- 

presentó al  rey,  y  opuso  tantas  dificultades  y  tro- 
piezos, que  la  pobre  monja  hubo  de  morirse  espe- 

rando la  resolución  superior.  Sintióse  Lara  por  se- 
mejante atentado,  gestionó  cuanto  pudo  á  fin  de  evi- 

tarlo, y  no  logró  sino  acarrearse  el  disgusto  de  su 
prelado,  ,que  no  quiso  perdonarle  nunca  el  que  se 
dirigiese  aquella  justa  y  legal  solicitud,  que  se  en- 

caminaba a  obtener  un  i-escripto,  que  de  antema- 
no se  avanzó  a  calificar  de  obrepticio. 
Fué  el  quinto  que  el  padre  Lara  clamaba  esfor- 

zadamente por  la  modificación  y  reforma  de  las 
constituciones  del  seminario,  que  desde  entonces 
reputaban  como  poco  aptas  para  el  régimen  del  es- 

tablecimiento, en  virtud  de  estar  sembradas  de  pre- 
ceptos estravagantes,  que  el  rector  consideraba  co- 

mo un  anacronismo  de  la  época.  Desagradó  al  obis- 
po, y  á  los  canónigos  viejos  que  le  servían  de  con- 

sejeros, la  pretensión  de  Lara  calificándola  de  te- 
meraria y  atrevida,  porque  las  reformas  que  pre- 

tendía, tenian  relación  con  ciertas  practicas  tan 
serviles  como  absurdas,  que  lisonjeaban  las  ideas 
de  los  dichos  consejeros.  Diremos  de  paso  que  esas 
constituciones,  tales  como  las  dieron  al  seminario 
sus  ilustres  y  respetables  fundadores  los  Sres.  Te- 

jada y  Padilla,  aun  subsisten  sin  variación,  deman- 
dando una  reforma  radical,  y  tanto  mas  urgente, 

cuanto  que  de  hecho  se  violan  casi  diariamente  por 
impracticables.  Sin  embargo,  mas  há  de  sesenta 
años  que  el  P.  Lara,  uno  de  los  mas  sabios  é  ilus- 

trados rectores  del  seminario,  reputaba  como  esen- 
cial esa  reforma  para  el  buen  régimen  del  estable- 

cimiento. 

El  sesto  fué  que  el  P.  Lara  reñido  abiertamen- 
te con  todos  los  abusos  y  errores  del  fanatismo,  in- 

culcaba en  el  ánimo  de  los  seminaristas,  ciertos  prin- 
cipios que  no  cuadraban  en  lo  absoluto  con  las  ideas 

reinantes,  sin  embargo  de  que  sus  doctrinas  eran 
sobre  verdaderas,  muy  justas  y  religiosas,  como  que 
él  mismo  era  un  modelo  vivo  de  piedad  acrisolada 
é  inquebrantable  virtud.  Enseñaba,  por  ejemplo, 
la  superioridad  de  la  Iglesia,  reunida  en  concilio 
sobre  el  Papa,  cabeza  visible  de  ella;  y  esta  era  po- 

co menos  que  herejía  en  aquellos  tenebrosos  tiem- 
pos, en  que  la  lectura  de  Bossuet  no  podia  hacer- 

se, sino  adoptando  muchas  precauciones,  porque 
esa  lectura  hacia  sospechoso  al  cristiano  mas  cató- 

lico é  inmaculado.  En  sus  pláticas  y  sermones  re- 
saltaban las  mismas  ideas;  y  elSr.  Pina  que  jamas 

predicaba,  y  que  á  cada  paso  se  creía  aludido  en 
semejantes  discursos,  sentía  arrebatos  de  injusta  y 
no  merecida  indignación  contra  aquel  rígido  é  im- 

perturbable censor. 
Pero  el  motivo  que  mas  poderosa  y  directamen- 
te influyó  en  la  desgracia  del  rector  Lara,  fué  el 

proceso  del  cura  de  timan,  Br.  D.  Luis  Antonio  de 
Echazarreta.  Con  razón  ó  sin  ella,  que  esto  no  nos 
corresponde  averiguar,  el  provisor  habia  fulmina- 

do tres  causas  criminales  contra  aquel  cura  que  es- 
tuvo preso  mucho  tiempo  en  las  cárceles  del  pala- 

cio episcopal,  condenado  á  todo  linaje  de  vejaciones, 
que  él  supo,  sin  embargo,  resistir  abiertamente.  Na- 

die se  atrevía  á  defender  al  encausado  por  temor  de 
acarrearse  la  cólera  del  obispo  y  la  malevolencia 
del  provisor,  que  era  hombre  de  pasiones  fuertes. 
El  P.  Lara,  que  no  temía  sino  á  su  conciencia,  echó- 

se encima  el  grave  peso  de  defender  al  cura  Echa- 
zarreta, haciendo  que  su  cliente  usase  de  sus  dere- 

chos por  todas  las  vías  y  medios  que  las  leyes  le 
ofrecían.  Cuando  se  proseguían  los  trámites,  cuan- 

do se  tenia  ya  un  despacho  compulsorio  del  metro- 
politano de  México,  y  cuando  el  proceso  aun  esta- 

ba informe,  el  obispo  sorprendió  al  gobernador  D. 
José  Merino  y  Cevallos,  y  ambos  pronunciaron  por 
via  de  concordia,  el  violento  despojo  del  cura  Echa- 

zarreta, sin  embargo  de  sus  recursos;  y  el  Sr.  Pi- 
na, llevando  la  violencia  hasta  un  grado  de  injusti- 
cia notoria,  declaró  en  forma  la  vacante  del  curato, 

convocando  opositores  á  él,  sin  perjuicio  de  prose- 
guir en  la  causa  hasta  imponer  al  cura  todas  las  de- 
más penas  á  que  se  hubiese  hecho  acreedor.  Tur- 
bóse Lara  al  saber  semejante  atentado,  y  dirigióse 

luego  a  ver  al  obispo  á  fin  de  suplicarle  que  evíta- 
se los  efectos  de  una  resolución  tan  monstruosa  é 

ilegal.  Exigióle  el  prelado  que  emitiese  su  dicta- 
men por  escrito,  para  que  le  sirviese  de  gobierno 

en  la  resolución  del  asunto.  Marchó  Lara  cabizba- 
jo á  su  habitación  rectoral,  y  al  punto  formuló  sen- 

cillamente el  referido  dictamen  por  escrito  en  estas 
cinco  proposiciones,  para  cada  una  de  las  cuales  se 
limitó  á  citar  las  leyes,  cánones  y  doctrinas  en  que 
las  fundaba. 

1.'  "La  sentencia  de  privación  perpetua  y  abso- 
luta de  un  cura  provisto  según  las  reglas  del  real 

patronato,  contra  un  cura  no  oído  en  formal  pro- 
ceso, es  opuesta  al  derecho  canónico,  y  real  abso- 

lutamente.'' 2."  "Mandar  notificar  esta  sentencia,  con  orden 
observada  de  que  no  se  le  oiga  respuesta,  ni  admi- 

ta apelación  ó  recurso,  es  directamente  destructi- 
vo del  derecho  natural  de  la  defensa  de  que  el  rey 

es  protector." 3.*  "Uno  y  otro  procedimiento  en  un  prelado  su- 
fragáneo, después  que  recibe  y  obedece  el  despa- 

cho compulsorio  del  metropolitano,  que  le  exige  los 

autos  mandando  que  nada  innove  es- (en  estilo  le- 

gal) un  atentado." 4.*  "Disponer  de  la  renta  del  curato,  que  en  ca- 
so de  legítima  vacante  no  toca  al  señor  obispo,  y 

adjudicarla  á  la  Iglesia  que  no  puede  restituir  si  así 
se  manda,  es  un  esceso  de  jurisdicción  y  un  daño  ir- 

reparable." 5.'  "Convocar  por  edictos  al  concurso  de  un  cu- 
rato cuya  vacación  es  de  esta  suerte,  es  llamar  opo- 

sitores á  sufrir  examen  y  hacer  costas  sin  esperan- 
za de  colación  canónica,  mientras  no  se  decida  la 

vacante  disputada." 
El  Sr.  Pina  recibió  muy  destempladamente  este 

dictamen,  despreciólo,  y  llevó  á  efecto  su  providen- 
cia, redoblando  su  rigor  contra  el  perseguido  cura 

de  Uman.  Acudió  éste  á  la  real  audiencia  de  Méxi- 
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co  y  al  supremo  consejo  de  Indias,  pidiendo  se  repa- 
rasen tantos  agravios ;  y  su  solicitud  fué  atendida  ga- 
nando en  todas  sus  partes  los  diversos  puntos  sobre 

que  pidió  enmienda.  Cerciorado  el  Sr.  Pina  de  que 
el  P.  Lara  había  sido  el  director  del  cura  despojado, 

convirtió  contra  aquel  toda  su  saña,  y  resolvió  per- 
derle castigando  de  una  vez  todas  las  ofensas  y  desa- 
catos que  creia  haber  recibido  en  desdoro  de  su  al- 

ta dignidad  episcopal,  de  que  era  estremadameute 
celoso. 

Comenzó,  pues,  por  intentar  lanzarle  del  semi- 
nario de  uua  manera  brusca  é  inusitada,  valiéndo- 

se df!  tales  medios,  que  lastimasen,  en  lo  mas  deli- 
cado, la  honra  esclarecida  de  un  eclesiástico  tan 

respetable  sin  embargo  de  su  juventud.  Halló  el 
prelado  un  poderoso  auxiliar  y  agente  oficioso  en 
D.  José  María  Calzadilla,  vicerector  del  seminario 
á  la  sazón,  y  al  cual  hacemos  memoria  de  haber 
conocido  de  canónigo  en  esta  catedral.  Era  Cal- 

zadilla, según  la  pública  voz  que  hasta  nosotros  ha 
llegado,  hombre  de  nada  perspicuo  ingenio,  de  es- 

casas letras  y  de  exageradas  pretensiones  sin  em- 
bargo. Dícese  que  Lara  tenia  formado  de  él  un 

concepto  muy  subalterno,  hasta  el  caso  de  hacerle 
pasar  por  trances  amargos  que  colocaban  al  vice- 

rector en  una  posición  verdaderamente  ridicula. 
Ello  es  que  Calzadilla  no  pudiendo  tolerar  la  eviden- 

te superioridad  de  Lara,  hízole  una  guerra  abierta 
y  tenaz  cuando  cayó  en  desgracia,  y  le  succedió  en 
todos  los  empleos  que  tenia  en  el  seminario.  Fun- 

dado en  los  informes  y  denuncias  del  vicerector, 
procedió  desde  luego  el  Sr.  Pina  á  la  ejecución  de 
su  proyecto 

Al  efecto,  en  9  de  agosto  de  1185,  comisionó  de 
palabra  al  magistrado  Dr.  D.  José  Joaquin  Cha- 

cón, para  que  pasando  al  seminario  notificase  al 
rector,  de  su  mandato,  hiciese  dejación  de  aquel 
destino  dentro  del  término  de  seis  dias  que  se  le 
daban  de  plazo  improrogable  para  verificarlo;  es- 

presando que  el  prelado  tenia  graves  y  poderosos 
motivos  de  conciencia,  que  le  obligaban  á  dictar 
aquella  medida.  Sorprendióse  Lara,  y  resuelto  á 
obedecer  la  orden  del  prelado,  habria  renunciado 
al  punto  sin  vacilar,  como  lo  manifestó  reiterada- 

mente en  sus  ocursos,  si  no  se  hubiere  cometido  la 

injusticia  de  alegar  aquellas  causales  tan  oprobio- 
sas, como  falsas  y  absurdas.  Exhaló,  pues,  su  do- 
lor "nacido  (dice  en  uno  de  sus  ocursos)  de  que  un 

obispo  tan  respetable  se  halle  súbitamente  tan  mal 
informado  contra  un  sacerdote,  que  apenas  há  dos 
años  le  parecía  ejemplar   y  por  efecto  de  ma- 

lignas sugestiones  se  halla  en  el  dia  empeñado  en 

deshonrarle  de  muchos  modos."  Resignóse  á  todas 
las  consecuencias;  pero  rehusó  hacerla  renuncia 
que  se  le  exigia,  pidiendo  que  la  orden  se  librase 
por  escrito  para  usar  de  su  derecho,  y  vindicar  su 
honra,  que  estimaba  mas  que  su  propia  vida;  todo 
bajo  las  mas  formales  protestas  de  respeto  y  subordi- 

nación al  diocesano.  Al  siguiente  dia,  el  Br.  D.  Ma- 
nuel José  González,  cura  del  Sagrario,  lo  mismo  que 

Lara,  asociado  del  escribano  público  D.  Francis- 
co Campos,  se  presentó  en  la  sala  rectoral,  pidien- 
do al  rector,  de  orden  del  obispo,  las  cuentas  de 

administración  y  los  libros  del  seminario.  Lara  exi- 
gió que  se  le  diese  uu  recado  cualquiera  por  escri- 

to, aunque  fuese  la  simple  fe  del  escribano,  y  enton- 
ces haria  entrega  del  rectorado.  Nada  de  esto  se 

le  otorgó.  Presentó  luego  varios  escritos  esperan- 
do una  providencia,  y  tampoco  le  fué  ¡cosible  obte- nerla. 

Entonces  ocurrió  en  el  seminario  un  verdadero 

motin,  que  el  rector  no  pudo  ó  no  snpo  evitar.  Lue- 
go que  trascendieron  los  colegiales  aquellas  ocur- 

rencias, pusiéronse  en  alarma,  teniendo  á  su  cabe- 
za al  teólogo  pasante  D.  Piafael  de  la  Fuente  y 

Valle,  discípulo  muy  querido  de  Lara,  joven  de 
singular  talento  y  de  instrucción  no  comuu;  pero 
de  genio  fogoso  y  destemplado.  Los  colegiales  D. 
Pedro  Escudero  y  Aguirre,  D.  Francisco  Ángel 
López,  D.  José  Eugenio  Quiroga  y  otros  varios, 

prorumpieron  en  amenazas,  desobedecieron  al  obis- 
po, salieron  del  establecimiento  cubriendo  de  im- 

properios al  vicerector  Calzadilla,  y  refirieron  á  to- 
do el  que  quiso  oirles,  los  desmanes  y  violencias  que 

se  cometían  contra  el  rector,  á  quien  amaban  con 

entusiasmo  y  respetaban  como  a  su  oráculo.  La- 
ra, entretanto,  hallábase  sumido  en  la  mayor  cons- 

ternación, viendo  el  giro  que  tomaban  las  cosas;  pe- 
ro estaba  resuelto  á  justificarse,  aunque  para  ello 

fuese  preciso  acudir  á  Roma  personalmente,  pues 

tan  celoso  así  era  de  su  honra,  que  él  veía  injusta- 
mente conculcada.  Apeló  de  las  providencias  infor- 
males del  obispo,  y  el  recurso  le  fué  negado.  Intro- 

dujo el  de  fuerza,  y  su  solicitud  fué  despreciada. 
Recusó  al  obispo  y  á  todos  los  ministros  de  la  cu- 

ria, y  fué  el  resultado  conminarle  con  una  estrecha 
y  lóbrega  prisión,  en  que  habria  sido  encerrado,  sin 
duda,  si  su  señora  madre  D."  Petrona  de  Argaíz 
no  hubiera  terciado  en  el  negocio,  obrando  con  fer- 

vor y  energía,  llevándose  al  hijo  a  la  casa  mater- 
na, constituyéndose  su  guarda  vigilante  y  cuidado- 

sa para  repeler,  como  lo  hizo  acérrimamente,  á  los 
ministriles  y  dependientes  del  palacio  episcopal. 

Herida  eu  lo  vivo  la  susceptibilidad  del  P.  La- 
ra, agobiado  de  los  golpes  reiterados  que  sobre  él 

descargaba  su  prelado,  cayó  bajo  el  peso  de  una 
enfermedad  agudísima,  que  le  puso  ;i  los  bordes  del 
sepulcro.  Su  apoderado  el  factor  D.  Pedro  Escu- 

dero, presentóse  al  obispo  representando  los  dere- 
chos de  Lara :  reclamólos  con  firmeza  y  energía,  ges- 

tionó, en  fin,  todo  lo  posible  en  vindicación  de  su 
poderdante;  pero  todo  fué  en  vano,  porque  siempre 
se  encontró  con  el  profundo  encono  del  Sr.  Pina, 
que  estaba  indignadísimo  contra  Lara,  y  acechan- 

do la  ocasión  oportuna  de  prenderle  y  aniquilarle 
por  su  tenaz  resistencia  en  renunciar  el  rectorado. 
Habria  el  obispo  impetrado  el  auxilio  de  la  fuerza 

pública  para  ejecutar  sus  providencias,  si  no  hubie- 
ra comprendido  que  el  gobernador  y  toda  la  ciudad, 

á  escepcion  de  los  canónigos  viejos,  estaban  de  par- 
te del  perseguido. 
Mientras  Lara  se  proveía  de  las  correspondientes 

constancias  para  acudir  al  metropolitano,  á  la  real 
audiencia  y  consejo  de  Indias  contra  su  prelado,  éste 
por  su  parte  multiplicaba  los  ocursos  y  esposiciones 
contra  Lara,  con  el  fin  de  justificar  las  medidas  que 
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habia  dictado.  Tenemos  á  la  vista  tres  cartas  su- 
yas, dirigidas  al  rey  con  este  motivo.  En  ellas  reina 

el  lenguaje  exagerado  de  la  pasión;  y  si  hemos  de 
dar  fe  á  todo  cuanto  eu  ellas  refiere,  el  P.  Lara 
merecía  ser  juzgado  aun  por  la  sanca  inquisición, 
pues  enseñaba  á  la  juventud  que  le  estaba  confiada, 
máximas  perniciosas  y  semi-heréticas;  novelábala 
conducta  de  los  seminaristas,  quienes  jugaban,  se 
embriagaban  y  hacían  cosas  peores ;  no  les  inspiraba 
el  santo  temor  de  Dios;  no  guardaba  las  constitucio- 

nes del  seminario,  avanzándose  á  decir  que  eran  un 
solemne  disparate  en  que  la  rutina  se  habia  atrinche- 

rado por  muchos  años;  tenía  las  rentas  en  desorden 
y  en  el  mayor  abandono;  no  concurría  á  los  actos 
de  comunidad,  y  volvía  á  casa  después  de  las  nue- 

ve de  la  noche,  manteniéndose  abierta  la  puerta  has- 
ta aquella  hora,  lo  cual  era  un  escándalo ;  permitía 

se  sacasen  los  libros  de  la  biblioteca,  y  los  llevasen 
los  seminaristas  á  sus  aposentos,  despreciando  la 
censura  fulminada  por  el  Sr.  Padilla,  quien  prohi- 

bió con  excomunión  el  estraer  los  libros  de  la  biblio- 
teca; ocultaba  con  toda  sagacidad  sus  desarreglos 

bajo  el  velo  de  una  aparente  modestia,  con  que  no 
solo  seducía  á  los  sugetos  menos  cautos,  sino  que 
también  les  hacia  creer  que  era  muy  virtuoso;  era 
díscolo,  orgulloso,  altanero,  y  estaba  poseído  del 
demonio  de  la  soberbia:  siendo  secretario  del  Exmo. 

Sr.  D.  Antonio  de  Caballero  y  Góngora,  en  el  tiem- 
po que  gobernó  esta  Iglesia,  le  habia  faltado  á  la 

fidelidad,  revelando  varias  providencias  sigilosas  y 
de  consecuencia:  era  el  consejero  nato  del  goberna- 

dor, y  de  todos  cuantos  se  oponían  á  las  providen- 
cias del  diocesano,  suscitando  así  tantas  desave- 

nencias entre  la  mitra  y  el  bastón,  entre  el  pastor  y 
las  ovejas:  habia  instigado  el  motín  del  seminario, 
provocando  á  aquellos  jóvenes  mal  educados  por 
tan  pernicioso  maestro,  á  cometer  contra  el  prelado 
mil  desafueros  y  escandalosos  desacatos;  y  por  úl- 

timo, el  rector  habia  faltado  á  la  obediencia  a  su 
obispo,  usando  al  efecto  de  un  lenguaje  arrogante, 
atrevido  y  sacrilego.  He  allí  en  estracto  los  capí- 

tulos de  acusación  que  el  Sr.  Pifia  presentaba  con- 
tra el  P.  Lara,  aquel  modelo  de  letras  y  de  virtudes. 

según  lo  llamaba  su  acusador  poco  antes  de  la  épo- 
ca que  vamos  recorriendo. 
El  negocio  fué  exacerbándose  mas  y  mas  hasta 

un  término  en  que  de  una  y  otra  parte  parécenos 
que  se  procedía  y  obraba  mal  é  ilegalmente.  Era 
secretario  del  Sr.  Pina,  D.  Antonio  Carvajal,  ca- 

ballero seglar  que  vino  en  la  familia  del  prelado,  y 
que  liabia  contraído  matrimonio  en  esta  ciudad  de 
Mérida  con  una  señora  principal  y  bien  emparen- 

tada. El  secretario,  cosa  muy  puesta  en  razón,  sos- 
tenia  las  pretensiones  del  obispo,  y  trabajaba  con 
eficacia  en  el  asunto;  pero  su  intervención  era  me- 

ramente pasiva,  y  se  limitaba  á  obedecer  los  man- 
datos que  se  le  imponían,  sin  mezclarse  en  discusio- 

nes de  ningún  género.  Sucedió,  pues,  con  motivo  de 
algunos  escritos  irrespetuosos  de  los  seminaristas, 
que  el  prelado  le  prohibiese  espresamente  admitir 
dos  libelos  de  un  tenor  para  certificar  uno  de  ellos 
y  devolverlo  á  la  parte  con  esta  nota,  sin  que  antes 
precediese  su  orden  terminante,  luego  que  él  mis- 

mo se  impusiese  del  tenor  de  los  escritos.  Hostigado 
el  P.  Lara  de  la  persecución  de  su  prelado,  resol- 

vió hacer  una  resistencia  que,  en  aquellos  tiempos 
tenebrosos,  bien  podría  calificarse  de  temeraria,  por 

mas  razón  y  justicia  que  le  asistiese.  Algo  resta- 
blecido de  la  enfermedad  que  habia  sufrido,  y  en 

la  cual,  sea  dicho  de  paso,  jamas  quiso  creer  el 
Sr.  Pina,  encargóse  otra  vez  de  sostener  su  causa, 
y  comenzó  el  17  de  setiembre  de  1785  por  enviar 
dos  escritos  de  un  tenor  al  secretario  del  obispado, 
pidiendo  que  se  le  certificase  la  identidad  del  uno 
de  ellos  con  la  del  otro,  á  fin  de  que  en  todo  tiem- 

po, sin  embargo  del  desprecio  con  que  en  palacio 
se  recibían  sus  reiteradas  instancias,  pudiese  acre- 

ditar la  oportunidad  de  sus  recursos,  y  los  funda- 
mentos en  que  los  apoyaba.  Su  hermano  el  teniente 

D.  Juan  Lara,  portador  de  los  escritos,  tenia  ins- 
trucciones para  obrar  en  el  caso  de  que  notase  re- 

sistencia en  el  secretario,  ó  quisiese  consultar  antes 
con  el  obispo.  Acaeció  esto  último. 

Mas  D.  Juan,  recogiendo  los  papeles,  pasó  de 
orden  de  su  hermano  á  casa  del  alcalde  de  segundo 
voto  D.  José  Felipe  de  Pastrana,  pidiendo  que  el 
secretario  Carvajal,  en  virtud  de  estar  sujeto  á  la 
jurisdicción  real  ordinaria  por  ser  seglar,  compa- 

reciese ante  el  alcalde  á  declarar,  bajo  de  juramen- 
to, si  en  efecto  habia  recibido  aquella  orden.  Ac- 

cedióse á  la  demanda  de  Lara,  y  luego  luego  se 
libró  la  boleta  de  citación,  cometiéndose  el  encargo 
al  escribano  Ilibarren.  Pasó  éste  á  casa  de  Carva- 

jal, é  informado  de  que  se  hallaba  en  palacio,  diri- 
gióse á  él,  buscó  al  secretario,  hallólo  en  la  cámara 

del  obispo,  y  en  presencia  de  éste  notificóle  la  or- 
den de  comparendo,  librada  por  el  alcalde,  é  intimán- 
dole que  en  caso  de  resistencia  seria  encerrado  en 

la  real  cárcel  de  la  ciudad,  cuya  amenaza  no  era 
en  vano,  pues  llegó  á  prepararse  el  calabozo  para 
el  secretario,  previniendo  la  resistencia  que  habría 
de  oponer  á  la  intimación  del  escribano. 

Difícil  es  pintar  la  estremada  cólera  é  indigna- 
ción profunda  de  un  prelado  acostumbrado  ya  á 

disputar  y  sostener  tenazmente  sus  prerogativas, 
sin  temor  de  encartarse  con  los  mas  poderosos  per- 

sonajes, sí  se  trataba  de  atacarle  en  este  terreno. 
Lanzó  de  su  palacio  al  escribano,  cubriéndole  de 
baldones:  ordenó  á  su  secretario  permaneciese  allí 
sin  salir  hasta  que  él  se  lo  permitiese :  dirigió  al  al- 

calde un  recado  violento  y  fogoso,  previniéndole  se 
abstuviese  de  mezclarse  en  negocios  de  su  jurisdic- 

ción eclesiástica,  so  pena  de  excomunión  mayor,  que 
llevaría  á  puro  y  debido  efecto  si  daba  el  mas  ligero 
paso  ulterior  en  el  asunto  del  secretario,  á  quien 
sostendría  á  todo  trance,  y  á  pesar  de  todo  el  mun- 

do. El  alcalde  que,  por  su  lado,  creía  ver  desobede- 
cida su  autoridad,  y  ajada  y  envilecida  la  real  ju- 

risdicción que  ejercía,  no  desistió  de  su  intento, 
antes  bien,  de  la  manera  mas  enérgica  reclamó  de 
oficio  la  persona  del  secretario.  Eu  vez  de  contes- 

tación, no  recibió  sino  nuevas  y  mas  tremendas  con- 
minaciones. Exasperado  Pastrana,  adoptó  un  es- 

traño  partido;  mandó  publicar  edictos  y  pregones 
en  los  cuatro  ángulos  de  la  plaza  mayor,  y  á  son 
de  cajas  y  cornetas  citó  al  secretario  Carvajal,  pre- 
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viniéndole  compareciese  dentro  de  un  término  de 
pocas  horas,  con  apercibimiento  de  condenarle  sin 
oírle  si  en  la  dilación  prefijada  no  comparecía  á  dar 
sus  descargos  en  la  causa  criminal  que  se  le  Labia 
abierto  por  desobediencia  y  resistencia  á  la  justicia. 
Por  toda  respuesta,  el  señor  obispo  proveyó  un  au- 

to, declarando  formalmente  excomulgado  al  alcalde 
Pastraua,  mandando  fijar  su  nombre  eu  tablillas  en 
las  puertas  de  las  iglesias,  y  anunciar  la  excomu- 

nión pública  por  medio  de  un  clamor  de  campanas, 
que  debia  darse  de  media  en  media  hora. 

Al  puuto  hizo  fijar  Pastrana  el  siguiente  cartel 

en  las  esquinas  mas  concurridas  de  la  ciudad:  "Da- 
se noticia  al  común,  que  el  señor  alcalde  de  segunda 

elección,  como  cristiano,  no  desprecia  las  censuras 
de  la  Iglesia,  sino  que  se  considera  con  justificaciou 
libre  de  esta  gravísima  pena,  así  por  no  tener  cul- 

pa ni  haberse  calificado  cou  su  audiencia,  como  por 
haber  interpuesto  apelación  para  ante  el  Illmo.  Sr. 
metropolitano,  cuyo  remedio  suspendió  la  autoridad 
del  Illmo.  Sr.  obispo  de  esta  provincia.  Lo  que  se 
hace  saber  al  público,  para  que  el  toque  de  campa- 

nas no  produzca  escándalo,  viendo  proceder  á  la 
real  justicia  á  lo  que  estima  justo.  De  su  mandado, 
fijo  este  en  Mérida,  dado  en  23  de  setiembre  de 
1186.— Ilibarren." 

Redoblóse  con  esto  la  indignaciou  del  obispo,  y 
el  toque  de  campanas  se  generalizó  en  toda  la  ciu- 

dad y  arrabales,  anunciando  al  consternado  vecin- 
dario que  algo  de  estraordiuario  ocurría,  supuesto 

que  así  se  desataban  las  iras  de  la  Iglesia.  En  tan 
estraño  conflicto,  Pastrana  multiplicaba  sus  oficios, 
y  se  valia  de  mil  medios,  a  fin  de  que  el  prelado  de- 

pusiese toda  prevención  y  prestase  oídos  á  las  razo- 
nes que  se  alegaban;  pero  nada  se  conseguía  con 

esto,  sino  encandecer  mas  y  mas  el  ánimo  suscepti- 
ble de  S.  Illma.  Uno  y  otro  nos  parece  que  anda- 
ban descaminados  eu  un  sendero  peligroso  que  ha- 
bían preparado,  no  la  razón  ni  la  justicia,  sino  la 

pasión  por  una  parte  y  la  preocupación  por  otra. 
Así,  pues,  nadie  podía  entenderse.  El  Sr,  Pina  creía 
que  se  había  cometido  un  enorme  y  sacrilego  aten- 

tado contra  su  jurisdicción  y  contra  las  inmunida- 
des de  la  Iglesia,  y  resistíase  á  aceptar  otra  satis- 

facción, que  no  fuese  la  formal  protesta  del  alcalde 
de  no  insistir  en  la  secuela  de  los  procedimientos,  la 
ruptura  del  cartel  fijado  en  las  esquinas  y  la  confe- 

sión paladina  de  haber  cometido  uu  horrendo  aten- 
tado contra  la  dignidad  y  carácter  episcopal  del 

diocesano;  creciendo  mas  y  mas  el  profundo  disgus- 
to de  éste,  por  solo  figurarse  que  Lara  era  el  pro- 

movedor de  aquellos  disturbios,  y  el  que  dirigía  al 
alcalde  en  sus  operaciones.  Esto  último  era  falso, 
sin  embargo,  porque  Pastrana  solo  se  consultó,  du- 

rante este  ruidoso  altercado,  con  el  Dr.  D.  Domin- 
go de  la  Rocha,  teniente  de  gobernador  y  auditor 

de  guerra. 
En  tan  críticas  circunstancias,  el  alcalde  pidió 

la  intervención  oficial  del  gobernador  D.  José  Me- 
rino y  Cevallos.  En  efecto,  dirigió  éste  un  oficio 

enérgico  al  Sr.  Pina,  insertándole  eu  el  cuerpo  de 
'a  comunicación  el  razonado  y  espresivo  dictamen 
del  Dr.  Rocha,  su  asesor,  en  que  se  hacia  ver  á  8. 

Illma.  la  ilegalidad  é  injusticia  de  su  procedimien- 
to, y  la  violación  terminante  de  una  cédula  real, 

cuyo  tenor  marcaba  á  los  prelados  el  sendero  que 
debían  seguir  cuando  creyesen  usurpada  su  juris- 

dicción con  especial  encargo  de  no  usar  de  las  cen- 
suras y  demás  penas  eclesiásticas,  sino  en  casos  es- 

trcmos;  concluyendo  el  oficio  del  gobernador  con 
la  súplica  de  que  se  absolviese  luego  á  Pastrana 
de  la  censura  fulminada  con  tanto  aparato,  condu- 

cente no  mas  á  introducir  la  turbación  en  todos  los 
ánimos.  Ese  dictamen  causó,  con  el  tiempo,  la  des- 

gracia del  Dr.  Rocha,  porque  el  Sr.  Pina  le  siguió 
tenazmente  el  bulto  y  logró  de  la  corte  la  jubilación 
intempestiva  y  no  solicitada  del  auditor,  que  cono- 

ció de  dónde  le  habia  sido  dirigido  el  tiro,  y  mar- 
chó á  encerrarse  en  el  convento  de  Kopomá  con  su 

singular  amigo  el  cura  Caldera,  hasta  que  se  le  hi- 
zo justicia  dándole  una  plaza  de  fiscal  en  la  real  au- 

diencia de  Goatemala.  Mas  volvamos  á  nuestro  re- 
lato. 

El  obispo  no  hizo  mas  caso  del  oficio  del  gober- 
nador que  de  las  reclamaciones  de  Pastrana.  Insis- 

tió en  que  se  arrancasen  los  carteles,  y  jurase  el 
alcalde  que  no  proseguirla  en  el  procedimiento  con- 

tra Carvajal.  Introdujo  Pastrana  el  recurso  de  fuer- 
za, pidiendo  á  la  vez  se  le  absolviese  cd  aintdam, 

y  acompañó  testimonio  en  forma  de  la  real  cédu- 
la de  que  hacia  referencia  el  dictamen  del  Dr.  Ro- 

cha. El  obispo  proveyó:  que  en  atención  á  que  el 
susodicho  alcalde  habia  despraciado  la  censura  epis- 

copal, mandando  fijar  aquel  ominoso  cartel,  le  de- 
claraba incapaz  de  absolución,  ordenando  se  le  aper- 
cibiese por  última  vez,  que  si  para  la  primera  au- 
diencia no  comparecía,  depuesta  su  contumacia,  lo 

que  se  acreditarla  con  el  hecho  de  desfijar  los  car- 
teles, y  con  la  promesa  jurada  de  sobreseer  en  el 

procedimiento  que  habia  dado  ocasión  á  la  censu- 
ra, mientras  que  por  la  real  audiencia  del  distrito 

se  determinaba  el  recurso  de  fuerza  interpuesto,  se 
le  agravarla  y  reagravarla  la  censura  estendiéndo- 

se contxa  quomodolibet participantes,  hasta  hacer  en- 
trega de  su  persona  al  Santo  Oficio  de  la  inquisi- 

ción, para  que  le  impusiese  las  grave's  penas  á  que se  hubiese  hecho  acreedor.  Es  preciso  convenir  en 
que  no  le  faltaba  energía  á  este  prelado,  y  que  sa- 

bia desplegarla  con  oportunidad,  como  qué  conocía 
el  espíritu  dominante  de  la  época  y  los  medios  de 
hacerse  temible. 

Entretanto,  el  toque  de  las  campanas  habia  cau- 
sado un  verdadero  escándalo  en  la  población:  las 

almas  timoratas  se  hallaban  alarmadas;  yla  resis- 
tencia del  Sr.  Pina  a  acceder  á  las  demandas  de 

la  justicia  ordinaria  y  á  absolver  al  alcalde,  daba 
señales  de  proseguir  hasta  un  término  desastrado. 
Entonces,  por  consejo  del  gobernador,  por  la  inter- 

vención del  provincial  de  San  Francisco  y  de  otras 
varias  personas  respetables,  y  mas  que  todo,  por 
las  vivísimas  súplicas  del  P.  Lara,  determinó  Pas- 

traua someterse  á  cnanto  el  obispo  pretendía,  y  lo- 
grar de  este  modo  la  absolución  de-  la  censura.  Hí- 

zolo  así  presente  al  prelado,  mandando  á  la  vez  ar- 
rancar los  carteles,  y  pidiendo  testimonio  de  todo 

lo  actuado  para  acudir  á  la  real  audiencia.  Verifi- 
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cado  el  juramento  que  exigía  el  obispo,  procedió  el 
Br.  González,  cura  del  sagrario  y  comisionado  al 
efecto  á  la  absolución  del  alcalde;  cesando  en  conse- 

cuencia el  clamor  general  do  las  campanas,  y  bor- 
rándose de  las  tablillas  el  nombre  de  Pastrana  á 

las  seis  de  la  tarde  del  dia  24  de  setiembre.  Trein- 
ta horas  habia  durado  este  ruidoso  episodio  de  la 

historia  del  P.  Lara. 

El  Sr.  Pina  se  apresuró  á  dar  cuenta  de  lo  ocur- 
rido á  la  corte  directamente,  porque  tal  era  su  sis- 

tema. Mientras  las  autoridades  de  América  diluci- 
daban cualquiera  de  sus  muchas  controversias,  una 

providencia  gubernativa,  que  sabia  arrancar  á 
tiempo,  echaba  por  tierra  todo  lo  que  hablan  po- 

dido edificar  sus  adversarios;  y  en  ese  caso,  ó  da- 
ba al  negocio  un  giro  casi  eterno,  ó  se  resignaban 

á  someterse  al  triunfo  adquirido  por  falta  de  recur- 
sos ó  de  relaciones  en  la  corte.  Al  Sr.  Pina  sobrá- 

bale todo  esto,  y  mas  que  nada  habilidad  y  destre- 
za para  manejar  los  negocios,  revistiendo  sus  ocur- 
sos de  cierta  apariencia  de  sinceridad,  que  rara  vez 

dejó  de  producir  buen  éxito. 
Todos  los  interesados  en  este  negocio,  enviaron 

constancias  de  lo  ocurrido  á  México  para  pedir  la 
represión  de  los  agravios  que  cada  uno  creyó  haber 
recibido.  Pastrana  se  dirigió  personalmente  a  la 
corte  vireinal,  y  Lara  instituyó  un  apoderado  para 
que  representase  sus  derechos.  Entretanto  el  Sr. 
Pifia  multiplicaba  sus  informes  y  esposiciones  al 

rey,  al  consejo  de  Indias,  á  la  inquisición,  al  metro- 
politano, al  virey  y  á  la  real  audiencia,  y  no  desis- 

tia de  su  propósito  de  perder  al  subdito  rebelde. 
Todavía,  en  16  de  setiembre  de  1786,  Lara  pidió 

al  obispo  que  en  guarda  de  sus  derechos,  y  supues- 
to el  recurso  de  fuerza  que  había  introducido  en 

tiempo  y  forma,  se  dignase  haber  por  suspensa  la 
jurisdicción  sobre  su  persona  y  proceso,  á  fin  de  que 
en  uso  de  la  libertad  legal  de  que  debía  disfrutar, 
pudiese  salir  de  su  casa  y  proceder  á  cumplir  su 
público  ministerio  de  cura  de  almas  de  esta  ciudad, 
en  descargo  de  su  conciencia.  Hé  aquí  el  proveí- 

do del  obispo.  "Por  presentado:  póngase  en  los  au- 
tos hasta  su  oportuno  tiempo. — El  obispo.— Mateo 

Ruiz,  notario  eclesiástico.'"  Todas  las  puertas  que- 
daban, pues,  cerradas  á  Lara  para  entenderse  con 

su  prelado. 
En  tales  circunstancias,  oifurrió  la  muerte  casi  re- 

pentina del  P.  Beitía,  cura  de  la  parroquial  de  Mu- 
ña, grande  amigo  de  Lara,  cou  el  cual  mantenía  una 

correspondencia  seguida.  En  la  época  de  su  perse- 
cución, natural  era  que  Lara  descubriese  á  su  ami- 

go todo  lo  que  en  su  ánimo  pasaba,  presentando  al 
obispo  bajo  un  aspecto  que  no  seria  ciertamente 
muy  lisonjero.  El  coadjutor  de  Beitía,  no  bien  hu- 

bo espirado  éste,  cuando  se  apoderó  cautelosamen- 
te de  toda  la  correspondencia:  enteróse  de  ella,  des- 

cubrió algunos  secretos  importantes,  y  para  con- 
graciarse con  el  Sr.  Pina  y  lograr  su  parte  en  la 

distribución  de  las  gracias  y  favores  del  palacio 
episcopal,  cometió  la  indigna  acción  de  entregar 
todas  las  cartas  al  iracundo  prelado,  quien  se  en- 

contró fuera  de  su  cálculo  con  nuevas  armas  para 
herir  á  su  víctima.  Entonces  Lara  adoptó  el  par- 

tido de  fugarse  y  dirigirse  á  México,  como  logró 
verificarlo  ocultamente. 

Su  fama  le  habia  precedido  en  aquella  corte. 
Aunque  no  llevó  dimisorias  de  su  prelado,  el  arzo- 

bispo D.  Alonso  Nuñez  de  Haro  le  habilitó  para 
ejercer  las  funciones  de  su  ministerio,  y  se  dedicó 
desde  luego  al  pulpito  y  al  confesonario  con  gene- 

ral aplauso.  De  la  universidad  y  de  todos  los  co- 
legios recibía  frecuentes  invitaciones  para  repli- 

car en  los  actos  y  funciones  literarias;  y  hubiera 

podido  decirse,  si  entonces  como  hoy  hubiera  esta- 
do en  boga  semejante  galicismo,  que  el  clérigo  yu- 

cateco  hahia  hecho  furor  en  la  corte.  Los  principa- 
les personajes  le  visitaron  y  honraron,  indemnizán- 

dole así  de  las  amarguras  que  habia  probado  en  su 

pais,  y  haciendo  justo  aprecio  de  su  mérito  esclare- cido. 

Entablóse  el  litigio  ante  la  real  audiencia,  com- 
prensivo de  varios  puntos,  de  cada  uno  de  los  cua- 

les resultaron  infinitas  articulaciones  de  una  y  otra 

parte.  Lara  defendíase  por  sí  mismo,  y  los  lumino- 
sos papeles  en  derecho  que  presentó  en  aquel  su- 

premo tribunal,  le  granjearon  la  reputación  de  emi- 
nente jurisconsulto.  La  mayor  parte  de  las  cuestio- 

nes suscitadas,  resolviéronse  en  favor  suyo,  pero 
acometido  nuevamente  de  otra  enfermedad  aguda, 
resolvió,  en  fin,  abandonar  el  siglo  para  siempre, 
desistir  de  sus  querellas  contra  el  obispo,  y  abra- 

zar la  vida  cenobítica.  Después  de  haberse  resta- 
blecido, tomó  pues  el  hábito  de  San  Agustín  en 

el  noviciado  de  Chalma,  el  dia  3  de  marzo  de  178t. 

Pero  ni  en  el  claustro  dejó  de  perseguirle  tenaz- 
mente el  Sr.  Pina,  pudiendo  deeirse  que  su  novicia- 

do fué  un  tiempo  de  pruebas  durísimas.  Apenas  lle- 
gó á  noticia  del  obispo  aquel  inesperado  suceso, 

cuando  se  apresuró  á  declarar  la  vacante  del  cu- 
rato del  Sagrario;  y  por  una  contradicción  de  ideas 

que  solo  patentizaba  su  animosidad,  dio  instruccio- 
nes á  su  apoderado  en  México  para  que  gestiona- 

se la  nulidad  de  aquel  acto,  que  sustraía  definitiva- 
mente á  Lara  de  su  jurisdicción  episcopal.  Presen- 

tóse el  ocurso  á  la  audiencia,  y  este  tribunal  mandó 
en  efecto  que  se  suspendiese  la  profesión  basta  que 
Lara  asegurase  las  resultas  del  juicio:  el  novicio 
halló  fácil  espediente  á  todo:  presentó  un  fiador 
abonado,  y  se  le  dejó  en  libertad  de  proseguir  en  la 
carrera  monacal.  Pero  ni  aun  así  desistió  de  sus 

pretensiones  el  Sr.  Pina,  pues  en  la  orden  misma 
procuró  suscitarle  dificultades  y  tropiezos,  á  fin  de 

impedir  por  cualquier  medio  la  profesión  del  exclé- 
rigo. Púsose  en  correspondencia  con  el  R.  P.  Fr. 

Manuel  Faustino  Filiverte,  religioso  grave  de  aque- 
lla orden,  y  supo  prevenirle  de  tal  manera,  que  el 

dia  12  de  marzo  de  1788,  en  el  momento  en  que  iba 
á  darse  la  profesión  á  Lara,  cuando  el  coro  de  S. 
Agustín  de  México  estaba  lleno  de  seglares  y  reli- 

giosos de  otras  órdenes  que  hacían  especial  estima- 
ción del  candidato,  el  dicho  P.  Filiverte  presentó 

al  definitorio  una  protesta  virulenta  contra  aquel 
acto,  que  mas  bien  era  una  diatriba  sangrienta  y 
atroz  contra  el  P.  Lara,  Escuchó  éste  humildemen- 

te semejante  rapto  de  delirio,  y  se  sometió  á  la  de- 
cisión de  sus  superiores,  quienes  despreciando  aque- 
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Ha  protesta  y  los  bastardos  sentimientos  que  le  ser- 
vían de  fundamento,  otorgaron  á  Lara  la  solemne 

profesión  religiosa. 
No  es  difícil  conocer  el  espíritu  que  animaba  en 

aquella  protesta  al  P.  Filiverte.  Tenemos  á  la  vis- 
ta ese  documento,  y  de  veras  que  nos  ha  afligido 

percibir,  al  través  de  una  erudición  indigesta  y  de 
una  aparente  piedad,  sentimientos  tan  poco  cristia- 

nos.— "Lo  que  á  mí  me  admira  y  asombra  (dice  en 
cierto  pasaje  de  la  celebérrima  protesta),  es  tanto 
empeño  y  tanta  precipitación,  aun  en  medio  de  pro- 

testas de  nulidad,  para  darle  la  profesión,  como  si 
en  tener  en  la  provincia  al  P.  Br.  Lara  estribara 
toda  la  felicidad.  No  dudo  que  cualquiera  religión 
apetezca  lograr  á  un  sugeto  formado  y  que  comien- 

ce á  dar  fruto;  pero  ¿cuál  lo  admitirá  con  tanto 
reato?  Sin  el  P.  Lara  hemos  pasado,  y  las  funcio- 

nes de  primer  orden  se  han  desempeñado  sin  nece- 
sidad de  su  saber  y  talentos."  Y  en  otra  parte  ob- 
serva el  caritativo  religioso:  "Según  tengo  noticia, 

aun  está  vigente  el  litis;  y  ¿es  posible  que  traspase- 
mos nuestras  leyes,  que  nos  intiman  contemporice- 
mos y  captemos  el  agrado  y  voluntad  de  tan  distin- 

guidos personajes  (habla  del  Sr.  Pina),  por  un  suge- 
to particular  y  de  ningún  viso?  Padres  nuestros,  deu 

lugar  á  la  razón:  adviertan  el  poder  de  un  señor 
obispo,  su  respeto  en  un  consejo,  la  apelación  que 

puede  hacer,  las  resultas  que  tenga,  &c."  Repeti- 
mos que  á  pesar  de  las  instigaciones  y  aun  mal  di- 

simuladas amenazas  del  Sr.  Pina,  la  orden  de  S. 
Agustín  acogió  en  su  seno  á  un  hombre  de  los  ta- 

maños colosales  del  P,  Lara,  que,  en  verdad,  se 
parecía  muy  poco  al  P.  Filiverte. 

La  orden,  y  aun  el  espíritu  de  cierto  auto  de  la 
real  audiencia,  impusieron  á  Fr.  José  Nicolás  el 
precepto  de  volver  á  Mérida,  y  satisfacer  al  Sr.  Pi- 

fia, á  fin  de  que  dejase  en  paz  á  todos.  Con  la  ma- 
yor humildad  y  deferencia  aceptó  el  nuevo  religioso 

aquella  obligación,  y  púsose  en  marcha  para  esta 
ciudad,  adonde  llegó  a  mediados  del  año  de  1191. 
Presentóse  á  su  perseguidor  con  la  mayor  sereni- 

dad y  sangre  fria;  manifestóle  el  profundo  respeto 
que  le  inspiraba  su  sagrado  carácter,  y  díjole  que 
venia  de  muy  buena  voluntad  á  obedecer  un  pre- 

cepto superior,  remitiendo  á  su  dirección  los  térmi- 
nos en  que  habría  de  dar  la  satisfacción  pública  que 

le  debia.  Vaciló  el  Sr.  Pina:  reunió  su  consejo  en 
el  que  ya  se  habla  hecho  lugar  el  P.  Calzadllla  y  el 
coadjutor  del  cura  Beitia;  y  después  de  una  madu- 

ra deliberación,  se  acordó  que  el  fraile  satisfaría  al 
prelado  en  un  sermón  que  al  efecto  debería  predi- 

car en  la  catedral. 

Aun  andan  vivas  muchas  personas  que  escucha- 
ron este  sermón  famoso,  en  que  el  P.  Lara  se  esce- 
dió á  sí  mismo  en  elocuencia  y  en  sabiduría.  La 

fama  del  predicador,  el  tiempo  trascurrido  sin  que 
su  voz  se  hubiese  escuchado  en  el  pulpito  de  su  an- 

tigua parroquia,  y  el  motivo  que  ocasionaba  aquel 
suceso,  atrajeron  á  toda  la  ciudad:  llenóse  el  tem- 

plo de  concurrentes,  y  ese  dia  fué  uno  de  los  mas 
célebres  en  los  fastos  coloniales.  A  todos  agradó 
el  sermón,  menos  á  S.  lUma.  y  á  los  que  le  servían 
de  consejeros.  Tuvieron,  sin  embargo,  que  confor- 
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marse,  á  trueque  de  no  habérselas  de  nuevo  con  un 
individuo,  que  si  bien  era  ya  un  humilde  religioso, 
al  cabo  era  hombre  y  no  ángel,  y  hombre,  en  ver 
dad,  que  podría  desarrollar  en  la  lucha  otros  me 
dios  que  aun  no  se  habían  Indicado.  Con  esto,  pues, 
quedó  enteramente  terminado  aquel  ruidoso  litigio 
Al  referir  todos  estos  pormenores,  de  intento  he^ 
mos  omitido  presentar  reflexiones  de  ninguna  cla^ 
se,  dejando  que  los  hechos  hablasen. 

El  P.  Lara  se  detuvo  pocos  días  en  esta  ciudad, 
su  patria  querida,  teatro  de  sus  antiguas  glorias,  y 
en  donde  habla  sido  considerado  como  un  oráculo. 
Despidióse  para  siempre  de  su  madre  y  hermanos, 
de  sus  parientes,  de  sus  amigos,  de  sus  discípulos, 
de  sus  feligreses,  y  regresó  á  su  convento  de  Méxi- 

co, después  de  haber  permanecido  algún  tiempo  en 
la  Habana,  en  cuya  universidad  creemos  que  reci- 

bió la  borla  de  doctor  en  teología ;  aunque  algunas 
personas  nos  han  asegurado  que  fué  en  la  de  Mé- 
.\lco.  Sobre  este  punto  no  podemos  hablar  con  cer- 

teza por  falta  de  datos. 
De  vuelta  á  su  convento,  entregóse  con  mas  fer- 

vor á  la  oratoria  sagrada  y  á  la  práctica  de  las 
virtudes  ascéticas.  Fué  en  su  religión  predicador 
conventual,  secretario  de  provincia  y  lector  de  teo- 

logía en  el  colegio  de  San  Pablo,  desempeñando 
otras  varias  comisiones  y  oficios  mas  ó  menos  im- 

portantes. Aumentóse  su  fama  de  saber  y  virtud, 
y  murió  en  Mésico  con  la  muerte  de  los  justos  el 
dia  6  de  enero  de  1808,  á  la  edad  de  56  años  y  un 
mes.  Su  alma  descanse  en  el  seno  del  Señor. 

Creeráse  que  hemos  juzgado  con  harta  severidad 
al  Sr.  obispo  D.  Fr.  Luis  de  Pina  y  Mazo;  pero 
protestamos  que  no  es  nuestro  juicio  el  que  hemos 
emitido,  sino  la  muda  esposlcion  de  los  sucesos  que 
hallamos  consignados  en  documentos  auténticos. 
El  Dr.  D.  Francisco  Guillen,  que  vino  á  esta  capi- 

tal en  comisión  de  la  real  audiencia,  para  entender 
en  la  averiguación  del  asesinato  perpetrado  en  la 
persona  del  gobernador  D.  Lúeas  de  Galvez,  en 
uu  íuforme,  tan  cumuloso  como  un  libro  en  folio, 
que  dirigió  á  dicho  tribunal,  y  tenemos  á  la  vista, 
hablando  de  la  necesidad  de  remover  de  este  obis- 

pado al  Sr.  Pina,  se  espllca  en  estos  términos:  "No 
es  menester  para  discurrir  con  toda  probabilidad 
en  este  asunto,  recordar  la  tragedia  del  Sr.  Rivas, 
quien,  por  mas  que  dijo  á  S.  M.  la  verdad  en  varios 
puntos  contra  el  señor  obispo,  sufrió  la  resulta  de 
que  S.  lUma.  lo  denunciase,  y  atribuyese  falsos  y 
graves  escesos:  que  después  se  valiese  de  la  buena 
fe  del  Sr.  Merino,  le  hiciese  dar  un  informe  de  con- 

templación, y  evitase  las  resultas  que  debia  haber 
esperimeutado:  que  por  dichos  medios  lograse  tam- 

bién S.  Illraa.  que  el  Sr.  Rivas  quedase  sin  destino, 
y  muriese  lleno  de  pesadumbres  antes  que  se  publi- 

case su  inocencia. — No  es  menester  recordar  las 
desdichas  del  Sr.  Merino,  quien  habiendo  corrido 
con  honor  y  aprecio  en  cuantos  destinos  tuvo  en 
Nueva  España,  fué  deshecha  su  opinión  y  fortuna 
á  influjo  del  mismo  señor  obispo. — Tampoco  hay 
necesidad  de  recordar  las  públicas  tragedlas  del 
P.  Fr.  José  Nicolás  de  Lara,  que  siendo  cura  del 
Sagrario  de  esta  capital,  informó  en  i  de  noviem- 
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bre  de  85  á  S.  M.  circunstanciadamente,  como  tes- 
tigo de  vista,  los  daños  que  causaba  el  señor  obispo 

con  su  violento  genio  y  apego  al  dinero,  y  después 

esperimentó  notables  persecuciones  de  S.  Illma. — 
Menos  la  hay  de  traer  á  la  memoria  los  desaires, 
bochornos  y  persecución  que  esperimentó  el  Sr. 
Galvez,  objeto  de  tanta  lástima,  porque  se  vio  es- 

trechado á  defender  la  jurisdicción  real  cuando  S. 

Illma.  publicó  el  edicto  anatematizante  de  los  jue- 
ces reales,  cuyas  resultas  se  han  evitado  hasta  el 

dia,  sin  embargo  de  las  ̂ prevenciones  de  S.  M.  so- 
bre aquel  tan  interesante  asunto. — Omítanse  las 

tragedias  del  Sr.  oidor  honorario  D.  Domingo  de 
la  Rocha,  que  al  cabo  de  18  años  de  servicio  pú- 

blico el  mas  arreglado,  según  voz  universal  de  toda 

la  provincia,  sufrió  la  resulta  de  verse  estemporá- 
neamente  jubilado  y  sin  honor  tantos  años,  á  influ- 

jo del  señor  obispo:  la  del  regidor  Rendon,  que  por 
haber  procesado  y  preso,  siendo  alcalde  ordinario, 
al  adúltero  notario  N**-,  fué  tan  incomodado  de 
S.  Illma.  y  de  su  curia,  que  se  expatrió  voluntaria- 

mente: la  del  difunto  alcalde  ordinario  D.  José  Fe- 

lipe Pastraua,  &c."  Por  lo  visto  convendremos,  á 
nuestro  pesar,  en  que  no  habia  muchas  partes  de 
contacto  entre  el  Sr.  Pina  y  otros  esclarecidos  pre- 

lados que  honraron  la  Iglesia  yucateca,  como  los 
Sres.  Salazar,  Villa-Escusa,  Tejada,  Padilla,  Ca- 

ballero, Esteves  y  Ugarte,  y  otros  varios  de  inmor- 
tal memoria  entre  los  yucatecos. 
Acerca  de  las  obras  del  Dr.  Lara,  solo  podemos 

decir  que  muy  cerca  de  morir  hizo  quemar  una  mul- 
titud de  legajos  manuscritos,  que  seguramente  con- 

tendrian  cosas  muy  preciosas,  si  hemos  de  juzgar 
por  uno  ú  otro  iuforme  ó  consulta  que  ha  llegado 
á  nuestras  manos.  Algunos  sermones  son  las  úni- 

cas obras  suyas  que  hemos  visto  impresas,  pues  los 
manuscritos  que  bajo  su  nombre  se  publicaron  en 
el  Mttseu  Yucaíeco,  nos  parece  que  no  son  suyos,  si- 

no del  Dr.  Moosreal. — Justo  Sif.rra. 
LARA  ó  LARUÍÍDA:  ninfa,  hija  del  rio  Al- 

mon  en  el  Lacio,  era  muy  hermosa;  pero  tan  ha- 

bladora, que  jamas  pudieron  corregirla  de  sus  indis- 
creciones los  consejos  de  su  padre:  al  fiu  fué  víctima 

de  este  defecto,  pues  habiendo  tenido  la  impruden- 
cia de  informar  a  Juno  de  los  amores  de  Mercurio 

con  Yuturna,  esta  diosa  mandó  cortarle  la  lengua 

y  encargó  a  Mercurio  que  la  llevara  á  los  infier- 
nos, mansión  conveniente  para  los  que  no  hablan, 

"LÓcus  ille  silentibns  aptus ;"  el  triste  estado  en  que 
se  hallaba  no  le  habia  hecho  perder  todos  sus  en- 

cantos, así  es  que  su  conductor  se  enamoró  de  ella 

y  la  hizo  madre  de  dos  gemelos  que  los  romanos  eri- 
o-ieron  con  el  nombre  de  Lares,  en  dioses  protecto- 

res de  su  ciudad. 

LARACHE,  EL  ARAICH  (Jardín  del  Pl.í- 
cer):  ciudad  del  imperio  de  Marruecos,  provincia, 

y  á  24  leguas  N.  O.  de  Fez,  y  á  16  S.  O.  de  Tán- 
ger en  el  declive  de  una  colina  muy  pendiente,  jun- 

to al  embocadero  del  Lukos  en  el  Atlántico:  iat. 

N.  35°  13'  15",  long.  O.  2»  19'  34":  está  fortifica- 
da por  una  buena  muralla,  y  tiene  un  castillo  que 

se  cree  ha  sido  construido  por  Muley-Yezid:  con- 
tiene esta  ciudad  muchas  mezquitas  y  una  gran  pla- 
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zade  mercado:  en  otro  tiempo  hacia  un  comercio 
muy  activo  con  los  europeos;  pero  desde  1180  se  les 
ha  prohibido  á  estos  la  entrada:  tiene  de  4  á  5.000 
hab.:  las  cercanías  son  muy  amenas  y  producen 

en  abundancia  trigo,  aceite,  cera  y  madera  de  cons- 
trucción: apoderáronse  de  esta  ciudad  los  españo- 

les en  1610,  pero  no  tardaron  en  reconquistarla 
los  moros:  en  1165  la  bombardearon  los  franceses. 

LARACHE  (conquista  de):  la  plaza  de  Lara- 
che  de  antigua  importancia  en  la  costa  de  África 

y  defendida  en  el  año  de  1610  por  el  capitán  mo- 
ro Mulei,  fué  conquistada  por  los  españoles  en  20 

de  noviembre  de  dicho  año :  esta  circunstancia  acre- 
centó mas  su  poderío  en  aquellas  costas,  y  dio  lu- 

gar á  la  fundación  del  castillo  de  la  Mamora. 
LARAGNE:  villa  de  Francia,  departamento 

de  los  Altos  Alpes,  distrito,  y  á  6¿  leguas  S.  S.  O. 
de  Gap  y  á  3  S.  E.  de  Serré,  cabeza  de  territorio; 
situada  junto  á  la  ribera  izquierda  del  Aiquebelle: 
tiene  una  fábrica  de  paño  burdo:  celebra  5  ferias 
al  año  y  tiene  900  hab. 
LARAPvIO:  capilla  ú  oratorio  doméstico  don- 
de los  romanos  honraban  á  los  dioses  lares. 

LARCHAMP:  lugar  de  Francia,  departamen- 
to de  Mayena,  distrito  y  á  5  leguas  O.  N.  O.  de 

Mayena,  territorio  y  á  1|  N.  N.  O.  de  Ernée;  tie- 
ne 2.400  hab. 

LARCHAMP:  lugar  de  Francia,  departamen- 
to del  Orne,  distrito  y  á  1|  leguas  N.  de  Damfront, 

territorio  y  á  IJS.  S.E.  de  Tinchebray:  tiene  1.000 
hab. :  hay  en  él  una  mina  en  esplotacion. 
LARCHE:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Correze,  distrito  y  á  1§  leguas  O.  S.  O.  de  Bri- 
ves,  y  á  3  S.  O.  de  Tulle;  cabeza  de  territorio,  si- 

tuada junto  á  la  ribera  izquierda  del  Vezere,  que 

ya  es  navegable  en  este  paraje:  cada  año  se  cele- 
bran doce  ferias,  y  tiene  800  hab. 

LARCHER  (P.  H.):  erudito,  nació  en  Dijon 
en  1126,  murió  en  Paris  en  1812,  cultivó  primero 
con  celo  la  literatura  inglesa,  y  dio  muchas  tra- 

ducciones del  inglés,  entre  otras  las  del  "Martinus 
Scriblerus"  de  Pope  (1155);  después  se  dedicó  es- 

pecialmente á  la  literatura  griega,  y  adquirió  gran- 
de nombradía  por  una  traducción  completa  de  "He- 

rodoto,''  acompañada  de  un  comentario  erudito: 
esta  obra  fué  publicada  en  1186  (1  vol.  en  8.°,  ú 
8  vol.  en  4.°),  y  volvió  á  aparecer  en  1802,  corre- 

gida y  adicionada;  es  apreciada  por  su  fidelidad, 
pero  está  generalmente  mal  escrita:  Larcher  es 
también  conocido  por  las  disputas  que  tuvo  con 

Voltaire  con  motivo  de  un  "Suplemento  á  la  filo- 
sofía de  la  historia"  que  publicó  en  1161  para  refu- 

tar los  errores  contenidos  en  la  "Filosofia  de  la  his- 
toria," que  Voltaire  acababa  de  publicar:  Larcher 

entró  en  la  academia  de  inscripciones  en  1118,  y 

fué  nombrado  en  1809  profesor  de  literatura  fran- 
cesa en  el  colegio  de  Francia. 

LARCIO:  uno  de  los  tres  romanos  que  tuvieron 
el  valor  de  sostener  solos  el  esfuerzo  del  ejérci- 

to de  Porcena  á  la  cabeza  de  un  puente  construi- 
do sobre  estacas,  mientras  que  sus  compatriotas 

estaban  ocupados  en  romperlo  detras  de  él :  sus 
otros  dos  compañeros  eran  Herminio  y  Horacio 
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Cocles :  los  tres  se  arrojaron  eu  el  Tiber  y  le  pasa- 
ron á  nado,  á  pesar  de  la  lluvia  de  flechas  que  los 

enemigos  disparaban  contra  ellos. 
LARCIO  FLAVIO  (T.):  cónsul  del  año  501 

antes  de  Jesucristo;  fué  dictador  el  año  499,  y  el 
primero  que  tomó  la  investidura  de  este  empleo: 
venció  a  los  fidenatos  y  entregó  el  poder  antes  de 
la  época  crescrita. 

*  LARDIZABAL  Y  ELORZA  (Illmo.  D. 
Juan  Antonio)  :  natural  de  Segura  en  la  provincia 
de  Guipúzcoa,  colegial  mayor  del  de  San  Bartolo- 

mé de  la  universidad  de  Salamanca,  catedrático  de 
Durando  y  Escoto  en  aquella  escuela,  y  canónigo 
magistral  de  aquella  iglesia.  En  1122  fué  nombra- 

do obispo  de  la  Puebla  de  los  Angeles,  en  cuya  ca- 
pital entró  en  11  de  octubre  de  1723.  Hizo  el  hos- 
picio de  misioneros  de  Propaganda  Fide  que  hoy 

se  llama  de  San  Aparicio:  contribuyó  con  gruesas 
sumas  para  la  casa  de  ejercicios  del  colegio  del  Es- 

píritu Santo,  y  formó  los  procesos  primeros  que 
se  remitieron  á  Roma  sobre  las  virtudes  del  vene- 

rable Sr.  Palafox,  su  antecesor,  y  fomentó  genero- 
samente á  los  literatos.  Falleció  en  dicha  ciudad 

de  la  Puebla  en  febrero  de  1133,  habiendo  renun- 
ciado el  arzobispado  de  México. — Bekistain. 

*  LARDIZABAL  Y  URIBE  (D.  Míxüei.): 
sobrino  del  anterior;  nació  en  la  hacienda  de  San 
Juan  del  Molino,  de  la  provincia  de  Tlaxcala,  en 
el  obispado  de  la  Puebla  de  los  Angeles,  a  22  de 
diciembre  de  1139.  Fué  colegial  del  real  y  mas  an- 

tiguo de  San  Ildefonso  de  México,  donde  estudió 
las  bellas  letras  y  la  filosofía,  y  dio  principio  á  la 
jurisprudencia.  Habiendo  pasado  á  España,  cursó 
en  la  universidad  mayor  de  Valladolid  las  cátedras 
de  uno  y  otro  derecho,  distinguiéndose  ventajosa- 

mente entre  sus  contemporáneos,  y  siendo  sus  ta- 
lentos y  progresos  literarios  la  admiración  de  los 

doctores  de  aquella  famosa  escuela,  y  de  los  letra- 
dos y  ministros  de  la  real  chancillería.  El  año  de 

1182  en  que  yo  pasé  á  Valladolid,  era  voz  y  fama 
que  á  los  hermanos  Lardizábales  (luego  se  hablará 
del  otro)  se  debia  el  esplendor  y  buen  gusto  de  los 
gimnasios  de  teología  y  leyes  de  aquella  academia. 
La  geográfico-histórica  de  los  Caballeros  de  aque- 

lla ciudad  honró  con  el  título  de  su  académico  ¿ 
nuestro  D.  Manuel,  el  cual,  recibido  de  abogado  de 
la  chancillería  y  de  los  reales  consejos,  se  dio  á  co- 

nocer de  los  primeros  sabios  de  la  corte  de  Madrid, 
hasta  merecer,  no  solo  el  título  de  individuo  de  la 
academia  Española,  sino  el  muy  apreciable  empleo 
de  secretario  perpetuo  de  ella.  Los  mas  esclareci- 

dos jurisconsultos  de  la  nación  española  fueron  jus- 
tos apreciadores  del  mérito  y  literatura  de  Lardi- 

zabal,  y  los  que  le  proporcionaron  que  el  rey  le 
nombrase  asociado  á  la  junta  de  tres  consejeros  de 
Castilla  encargados  de  formar  y  esteuder  el  nuevo 
código  criminal,  agraciándole  S.  M.  con  una  plaza 
de  oidor  de  la  real  chancillería  de  Granada.  Con- 

cluida y  aprobada  la  obra  del  código  fué  nombrado 
fiscal  de  la  sala  de  alcaldes  de  corte  y  sucesiva- 

mente fiscal  del  supremo  de  Castilla,  consejero  y 
camarista.  Aunque  pudieran  llenarse  muchas  pá- 

ginas con  el  índice  de  los  trabajos  literarios  de  Lar- 

dizabal,  su  modestia  me  priva  de  esta  satisfacción. 
Pero  es  indudable  que  ha  trabajado  mucho  en  la 
perfección  del  Diccionario  de  la  lengua  española, 
y  en  los  demás  objetos  y  ocupaciones  de  aquella 
real  academia;  que  sus  luces  y  desvelos  en  la  for- 

mación del  nuevo  código  han  merecido  los  aplau- 
sos de  los  pueblos  ilustrados;  y  que  el  libro  que  voy 

á  espresar,  aunque  pequeño  en  su  volumen,  es  co- 
mo la  muestra  por  donde  la  posteridad  podrá  juzgar 

de  la  grandeza  de  este  ornamento  de  la  jurispru- 
dencia española.  Escribió,  pues:  "Discurso  sobre 

las  penas  contraídas  á  las  leyes  criminales  de  Es- 

paña," Madrid,  por  Ibarra,  1782,  en  8.° — "En  él 
brilla  la  mas  sólida  filosofía  sin  aquel  tono  de  crí- 

tica libre  y  atrevida  con  que  algunos  criminalistas 
estranjeros  han  procurado  ridiculizar  y  combatir 
ciertas  leyes,  que  aun  cuando  no  sean  las  mas  jus- 

tas y  convenientes,  al  fin  tienen  á  su  favor  el  gran 
peso  de  la  mas  respetable  antigüedad,  autoridad  y 
costumbre ;  y  por  lo  mismo,  si  se  han  de  impugnar, 
debe  hacerse  esto  con  el  mayor  pulso  y  juicio,  si  es 
el  amor  á  la  humanidad  el  que  inspira  las  razones, 

y  no  la  vanidad,  el  despecho,  ú  otros  fines  perver- 
sos, de  que  deben  estar  ajenos  los  jurisconsultos  y 

los  buenos  ciudadanos."  Así  se  esplica  en  su  Biblio- 
teca el  Sr.  D.  Juau  Sempere,  fiscal  de  la  chancille- 

ría  de  Granada,  mi  amigo  y  coopositor  á  la  canon- 
gía  magistral  de  Orihuela. — En  la  agitada  época 
que  comenzó  poco  después,  acreditó  nuestro  Lar- 
dizabal  que  su  integridad,  fidelidad  y  patriotismo 
eran  iguales  á  su  ilustración  y  sabiduría.  Dester- 

rado de  Madrid  por  el  Príncipe  de  la  Paz,  fué  res- 
tituido á  su  plaza  por  Fernando  VII,  y  sostuvo  los 

derechos  de  este  monarca  en  los  dias  de  su  cauti- 
vidad.   Vivia  aún  en  1817. — Beristain. 

*  LARDIZABAL  Y  URIBE  (Exmo.  D.  Mi- 
l;uei,)  :  hermano  del  precedente,  y  nacido  como  él 
en  la  provincia  de  Tlaxcala,  diócesis  de  la  Puebla 
de  los  Angeles,  el  año  1744.  Hizo  sus  primeros  es- 

tudios de  retórica  y  filosofía  en  el  seminario  Pala- 
foxiano  de  la  Puebla,  desde  donde  pasó  á  España 
con  su  hermano  D.  Manuel  en  1761.  Dedicóse  al 

estudio  de  la  teología  en  la  universidad  de  Valla- 
dolid con  tanta  aplicación,  aprovechamiento  y  lus- 

tre, que  se  hizo  acreedor  á  la  estimación  de  los  doc- 
tores y  al  general  aplauso  de  los  escolares.  Supo 

desde  luego  acompañar  á  las  sutilezas  de  la  esco- 
lástica, que  aun  reinaba  en  aquella  escuela,  la  soli- 

dez de  la  teología  positiva  y  dogmática;  y  unir  á 
la  lectura  de  los  concilios  é  historia  eclesiástica  un 
vasto  conocimiento  de  la  historia  profana,  antigua 

y  moderna,  por  lo  que  la  Real  Academia  geográfi- 
co-histórica de  Valladolid  le  admitió  eu  el  número 

de  sus  individuos.  No  estaba  destinado  por  la  Pro- 
videncia al  clero,  á  cuyo  estado  se  inclinaba  al  prin- 

cipio; pero  sus  grandes  talentos,  instrucción  y  be- 
llas prendas  le  proporcionaron,  después  de  algunos 

trabajos,  empleos  honoríficos  y  altos  destinos  en 
el  estado  secular.  Fué  nombrado  secretario  del 
Exmo.  Sr.  D .  Ventura  Caro  en  la  ardua  comisión 
de  demarcación  de  límite  s  entre  España  y  Francia 

por  la  parte  de  Navarra ,  en  que  manifestó  sus  co- 
nocimientos geográficos,  históricos,  políticos  y  di- 
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plomáticos,  ya  por  escrito  y  ya  verbalmente  en  el 
parlamento  de  Pau.  Premiósele  con  una  plaza  de 
la  primera  secretaría  de  estado,  de  la  que  ascendió 
hasta  primer  oficial  de  ella,  distinguido  con  la  cruz 
de  la  orden  de  Carlos  III.  Desterrado  por  el  prín- 

cipe de  la  Paz  el  año  de  1785  se  pasó  á  residir  á  las 

provincias  A'ascongadas,  cuna  de  sus  abuelos,  donde 
la  Real  Sociedad  Vascongada  supo  aprovecharse 
de  sus  luces  nombrándole  director  del  seminario  pa- 

triótico de  Yergara.  Allí  se  hallaba  cuando  pasó 
por  Yitoria  para  Francia  Fernando  YII,  á  quien 
salió  á  arengar  en  nombre  de  la  provincia  nuestro 
Lardizabal,  que  como  conocía  á  los  franceses  y  su 
pérfida  política,  procuró  disuadir  al  rey  de  que  con- 

tinuase su  viaje  á  Bayona.  El  suceso  que  después 
lloró  España  tan  amargamente  justificó  el  patrio- 

tismo y  perspicacia  de  este  mexicano,  el  cual,  hon- 
rado por  el  mismo  soberano  en  Yitoria  con  una 

plaza  del  supremo  consejo  de  las  Indias,  se  volvió 
desconsolado  a  Madrid.  En  la  invasión  de  las  tro- 

pas de  Bonaparte  emigró  á  Sevilla,  y  en  la  sorpresa 
de  esta  ciudad  se  refugió  á  Cádiz,  siempre  adicto 
al  partido  de  los  buenos  españoles.  La  Nueva  Es- 

paña, su  patria,  le  eligió  su  representante  en  la 
Junta  central,  y  fué  luego  miembro  de  la  Regencia 
del  reino.  Después  que  esta  cesó  fué  confinado  á 
Alicante,  desde  donde  publicó  en  setiembre  de 
1811  un  manifiesto,  cuyo  objeto  era  vindicar  la  con- 

ducta pública  del  autor  en  la  noche  en  que  las  cor- 
tes se  declararon  soberanas,  é  hicieron  que  la  Re- 

gencia las  reconociese  por  tales.  Lardizabal  ata- 
caba la  legitimidad  de  aquel  cuerpo,  especialmente 

por  el  gran  número  de  suplentes  que  hacían  parte 
de  él,  censuraba  sus  procedimientos  é  indicaba  que 
si  la  Regencia  hubiera  contado  con  fuerzas  que  la 
sostuviesen,  habría  defendido  los  derechos  del  mo- 

narca, de  quien  se  consideraba  representante.  Le- 
yóse el  manifiesto  en  las  cortes  en  la  sesiou  del  14 

de  setiembre,  y  aunque  un  diputado  propuso  desde 
luego  que  se  pasase  á  la  junta  de  censura  de  liber- 

tad de  imprenta,  para  que  lo  calificase,  conforme 
á  la  ley,  las  cortes  creyeron  que  se  debía  proceder 
de  otra  manera,  porque  entendieron  que  en  el  ma- 

nifiesto se  entreveía  una  trama  urdida  por  la  Re- 
gencia para  sofocar  á  las  cortes  en  el  momento 

mismo  de  su  instalación;  y  en  la  sesión  del  15  man- 
daron que  Lardizabal  fuese  conducido  á  Cádiz:  que 

se  recogiesen  y  remitiesen  con  él  todos  sus  papeles, 
y  que  fuese  juzgado  por  un  tribunal  especial  de  cin- 

co jueces  y  un  fiscal,  escogidos  por  las  cortes  mis- 
mas entre  doce  que  propusiese  una  comisión.  La 

junta  de  censura  de  la  provincia,  establecida  según 
la  ley  que  arregló  la  libertad  de  imprenta,  para  la 
califieacion  de  los  impresos  acusados,  calificó  el  ma- 

nifiesto de  subversivo  y  sedicioso;  mas  la  suprema 
absolviéndole  de  estas  notas,  solo  le  tuvo  por  impo- 

lítico, falto  de  respeto  á  las  cortes,  depresivo  de  la 
autoridad  de  los  diputados  suplentes,  y  por  tanto 
juzgó  perjudicial  su  lectura  y  que  no  debía  correr 
en  el  público.  Mas  como  por  ninguna  de  estas  no- 

tas podía  ser  el  escrito  calificado  de  criminal,  se- 
gún la  ley  de  libertad  de  imprenta,  debía  ser  ab- 

suelto  el  autor;  pero  muy  lejos  de  esto  el  fiscal  del 

tribunal  especial  pidió  contra  él  la  última  pena;  y 

aunque  el  tribunal  no  se  conformó  con  este  pedi- 
mento, condenó  sin  embargo  a  Lardizabal,  por  sen- 
tencia de  14  de  agosto  de  1812  á  salir  espulso  de 

todos  los  dominios  españoles  y  al  pago  de  las  cos- 
tas del  proceso,  mandando  ademas  que  todos  los 

ejemplares  del  manifiesto  que  se  habían  recogido 
fuesen  quemados  por  mano  de  verdugo  en  una  de 
las  plazas  de  Cádiz.  Lardizabal  se  retiró  á  Ingla- 

terra; pero  no  fué  de  los  últimos  en  aprovechar  la 
reacción  absolutista  de  1814,  pues  al  espedir  Fer- 

nando YII  su  famoso  decreto  de  4  de  mayo  se  en- 
contró Lardizabal  á  su  lado  en  Valencia.  Obtuvo 

entonces  el  ministerio  universal  de  Indias,  y  mien- 
tras lo  sirvió,  se  dieron  con  profusión  empleos  á 

todos  los  hispano-amerícanos  que  se  hallaban  en 
Madrid,  sea  por  inclinación  de  paisanaje,  ó  como 

medio  político  para  calmar  la  revolución,  y  los  ob- 
tuvieron aun  muchos  de  los  notados  por  liberales. 

Esto  y  las  demás  medidas  que  tomó  para  la  pacifi- 
cación de  las  Américas,  le  valieron  una  agria  cen- 

sura de  Abad  y  Qdeipo  en  su  (estamento  político 

(véase).  Estinguído  después  el  ministerio  univer- 
sal de  Indias,  permaneció  Lardizabal  en  Madrid 

en  calidad  de  consejero  de  estado,  aunque  perdido 
ya  el  favor  que  disfrutaba  cuando  se  le  confirió 

aquel  empleo,  y  se  premió  su  fidelidad  y  el  destier- 
ro que  por  ella  sufrió  agregando  nuevos  timbres  al 

escudo  de  armas  de  su  familia  con  el  mote:  "Ex- 
pulsus  ñuctibus  reipublicffi,"  que  recordaba  aque- 

llas circunstancias:  posteriormente  fué  conducido 
preso  al  castillo  de  Pamplona,  y  cuando  se  le  dejó 

libre,  no  fué  para  volver  á  la  corte,  sino  para  en- 
cargarse de  nuevo  de  la  dirección  del  seminario  de 

Yergara  en  Guipúzcoa;  empleo  que  fué  considera" do  como  un  destierro  honroso,  y  en  el  cual  creemos 

que  terminó  sus  días. — Beristain  y  Alaman. 
LARDNER  (Natiianid)  :  ministro  disidente  in- 

glés, nació  en  1684  en  Hawkherst  (Kent),  murió 
en  1768;  dejó  multitud  de  escritos  teológicos  que 

han  sido  publicados,  con  una  "Vida"  del  autor, 
por  Kippis,  Londres  1788,  11  vol.  en  8.°:  la  mas 
notable  es:  "The  credibility  of  the  gospet  history, 

(Credibilidad  de  la  historia  evangélica),''  obra  lle- na de  erudición  y  crítica,  y  una  de  las  en  que  está 
mejor  establecida  la  verdad  del  cristianismo. 
LARECAJA:  provincia  del  alto  Perú,  en  la 

parte  central  del  departamento  de  la  Paz;  es  en 
estremo  montuosa,  y  algunas  de  sus  montañas  con- 

servan la  nieve  todo  el  año;  entre  los  muchos  ríos 

que  la  bañan,  se  distingue  el  Beri:  el  clima  es  tem- 
plado y  salubre:  en  las  laderas  de  los  montes  se 

cultivan  diversos  árboles  frutales:  en  otro  tiempo, 

se  esplotaban  en  el  territorio  de  esta  provincia,  mu- 
chas minas  de  oro  de  muy  buena  calidad,  que  han 

sido  abandonadas  por  falta  de  capitales:  la  pobla- 
ción de  esta  provincia  asciende  á  20.000  hab.,  y 

tiene  por  capital  á  Zarata. 
LARENCIA:  cortesana  de  los  primeros  tiem- 

pos de  la  república  romana,  en  cuyo  honor,  si  he- 
mos de  creer  á  Plutarco,  los  romanos  celebraban 

todos  los  años  una  fiesta  el  23  de  diciembre:  lo  que 

no  admite  duda  es  que  habia  en  Roma  fiestas  Ha- 



LAR LAR 
645 

madas  larentales  ó  laurentales,  uua  que  se  celebra- 
ba el  último  dia  de  abril,  y  otra  el  23  de  diciem- 

bre: casi  todos  los  autores  estác  de  acuerdo  en  decir 

que  Acca  Lareucia  ó  Laurencia,  mujer  de  Faus- 
to ó  Faustulo  y  nodriza  de  Remo  y  Rómulo,  fué  el 

tínico  objeto  de  estas  dos  fiestas  (véase  Lauren- 
cia): Plutarco  dice  que  hubo  dos  cortesanas  de  es- 

te nombre,  y  que  la  fiesta  celebrada  el  23  de  di- 
ciembre estaba  consagrada  á  la  segunda,  cuya  his- 

toria refiere  de  este  modo:  fastidiado  un  dia  y  no 
sabiendo  qué  hacerse  el  sacristán  del  templo  de 
Hércules,  en  Roma,  se  divirtió  en  jugar  á  los  da- 

dos, haciendo  al  dios  Hércules  de  la  partida,  con 
condición  de  que  si  él  ganaba,  el  dios  le  haria  un 
presente,  y  que  si  perdía  darla  al  dios  una  buena 
cena,  y  le  haria  acostar  con  uua  mujer  hermosa: 
hecho  este  arreglo  tira  el  dado  primero  para  Hér- 

cules y  después  para  él,  y  como  la  suerte  favorecie- 
se al  patrono  del  templo,  el  sacristán,  queriendo 

cumplir  su  promesa,  preparó  un  festín  y  fué  á  es- 
coger una  hermosa  cortesana  llamada  Larencia, 

que  entonces  era  poco  conocida:  condúcela  al  tem- 
plo donde  tenia  preparada  uua  cama,  la  agasaja,  y 

luego  la  encierra  como  si  el  dios  hubiera  de  venir  á 
buscarla;  en  efecto,  se  asegura  que  vino,  y  que  al  se- 

pararse de  ella  le  mandó  que  fuera  al  amanecer  á 
la  plaza  pública  y  saludara  con  un  ósculo  al  primer 
hombre  que  encontrara:  la  casualidad  hizo  que  el 
primero  que  encontró  nunca  habla  sido  casado,  á 
pesar  de  ser  ya  viejo  y  muy  rico:  este  anciano,  lla- 

mado Tarrutius,  sorprendido  agradablemente  de 
verse  besado  por  Larencia,  se  enamoró  de  ella  y  le 
legó  á  su  muerte  la  mayor  parte  de  sus  bienes,  que 
dejó  por  testamento  al  pueblo:  en  agradecimiento 
se  le  erigió  un  sepulcro  al  lado  del  de  Acca  Lauren- 

cia, y  se  instituyó  uua  fiesta  en  su  honor. 
LARENTALES:  fiestas  celebradas  eu  Roma, 

en  honor  de  Acca  Laurencia.   (Véase  Laurencia). 
LARES:  dioses  ó  genios  domésticos;  estaban 

encargados  de  proteger  cada  casa  y  cada  familia; 
se  les  supone  hijos  de  Mercurio  y  de  la  ninfa  Lara, 
hija  del  rio  Almo:  sus  estatuas  eran  muy  pequeñas: 
se  las  colocaba  en  un  rincón  del  hogar,  y  entre  ellas 
uu  perro,  símbolo  de  lealtad:  muchas  veces  se  con- 

funde á  los  lares  con  los  manes  de  los  antepasados 
de  cada  familia,  y  también  con  los  penates,  aunque 
el  oficio  de  estos  es  mas  bien  dispensar  las  riquezas 
y  el  de  los  lares  conservarlas. 
LARES:  montaña  de  la  cordillera  Mariánica, 

entre  Almadén  y  la  puebla  de  Alcocer,  provincia 
de  Ciudad  Real:  es  célebre  por  la  mina  de  esme- 

ril, trabajada  por  los  árabes. 
LAREVEILLERE-LEPAUX:  véase  Reveil- 

LERE. 

LARGICIONAL  (del  latin  "largitiae) :  este  es 
el  título  que  recibía  el  prefecto  del  tesoro  privado 
en  el  Bajo  Imperio. 
LARGILLIERE  (Nicolás):  pintor,  nació  en 

Paris  en  1656,  murió  en  1746:  después  de  haber 
estudiado  en  Amberes  bajo  la  dirección  do  Anto- 

nio Goubeau,  pasó  á  Inglaterra,  donde  gozó  de 
mucha  reputación,  y  por  último  fijó  su  residencia 
en  Paris:  fué  canciller  de  la  academia  de  pintura: 

sobresalía  como  retratista,  y  mereció  el  nombre  de 

"Van-Dyck  francés:"  ademas  de  la  multitud  de 
retratos  que  hizo,  se  citan  como  notables  los  dos 

cuadros  siguientes:  "la  cena  dada  por  la  villa  de 
Londres  á  Luis  XIV,  (en  1687),  y  el  casamiento 

del  duque  de  Borgoña." LARI-BENDER  ó  LAHORA-BENDER:  ciu- 
dad y  puerto  del  Indostan,  en  el  Siudhy,  territorio 

de  los  Tres-Emires,  distrito  y  á  8  leguas  S.  O.  de  Tal- 
tah,  y  á  13|  E.  S.  E.  de  Koratchy:  situada  en  la 
margen  ̂ erecha  del  brazo  principal  del  Sind,  á  9| 
leguas  del  mar  de  Omán:  esta  plaza  hacia  un  co- 

mercio muy  activo,  que  ha  disminuido  á  causa  de 
los  muchos  bancos  de  limo  que  obstruyen  el  rio  y 

hacen  peligrosa  la  navegación :  por  el  tratado  con- 
cluido en  1739  entre  Nadir-Chah  y  el  emperador 

Mohammed-Chah,  se  estipuló  que  Lari-Bender 
estableciera  el  limite  occidental  del  Indostan. 

LARINO.  ciudad  del  reino  de  Ñapóles,  provin- 
cia de  Sannio,  cabeza  de  distrito  y  de  territorio,  á  4 

leguas  S.  S.  O.  de  Termoli,  y  á  5|  N.  E.  de  Cam- 
po-Basso,  entre  el  Biferno  y  el  Il-cigno:  es  sede 
de  un  obispado:  celebra  una  feria  anual:  está  divi- 

dido el  distrito  en  ocho  territorios. 

LARIO:  nombre  que  se  da  algunas  veces  al  la- 
go de  Como,  en  el  reino  Lombardo-Véneto,  deri- 

vado del  de  "Larius"  que  le  daban  los  romanos; 
aplicábase  también  a  un  departamento  del  reino 
de  Italia,  que  actualmente  forma  a  poca  diferencia 
la  provincia  de  Como. 
LARISA:  una  de  las  hijas  de  Pelasgo,  que  dio 

su  nombre  á  muchas  ciudades  de  Grecia,  dos  de 
ellas  situadas  en  la  Tesalia. — La  madre  de  Pelas- 

go llevaba  también  este  nombre,  segnn  Servio. 
LARISA,  lENITCHER  ó  lENITCHEHER: 

ciudad  de  Grecia,  enLivadia,  eu  la  antigua  Tesa  lia, 
saujacato  y  á  lOJ  leguas  E.  N.  E.  de  Trícala,  y  á  40 
N.  O.  de  Atenas:  situada  junto  á  la  orilla  derecha 
del  Salembria,  que  se  pasa  por  un  bello  puente  de 
piedra  de  10  arcos  y  en  cuya  ribera  izquierda  hay 
un  arrabal:  es  sede  de  su  arzobispado:  sus  calles 
generalmente  son  estrechas  y  tortuosas,  formadas 

por  mezquinas  casas  de  madera:  hay  muchas  mez- 
quitas y  templos  griegos:  su  industria  consiste  en 

fábricas  de  tafilete,  tabaco,  telas  de  seda  y  de  al- 
godón: los  aguazales  que  la  rodean  la  hacen  insa- 

lubre: tiene  25.000  hab.,  y  se  croe  que  fué  patria 
de  Aquiles:  Filipo,  padre  de  Alejandro,  fijó  en  ella 
su  residencia:  fué  tomada  el  año  302  antes  de  Je- 

sucristo por  Demetrio  Poliorcetcs,  y  en  192  por 
Antioco  II:  es  célebre  por  la  tregua  vergonzosa 

que  firmó  Felipe  V  el  año  197,  de.spues  de  la  ba- 
talla do  Cinocéfalos:  Pompeyo  se  refugió  en  esta 

ciudad  después  de  su  derrota  de  Farsalia:  ha  su- 
frido mucho  durante  las  últimas  guerras  entre  los 

griegos  y  los  turcos. 
LARISA,  llamada  CREMASTA  ó  PENSILIS 

(es  decir,  suspendida):  ciudad  de  Tesalia,  situada 
sobre  una  roca  que  se  avanza  hacia  el  mar  entre 
Hechinus  y  Antron. 
LARISEO,  en  latin  "Larissceus":  sobrenombre 

de  Júpiter,  á  causa  del  templo  que  tenia  en  la  ciu- 
dad de  Larisa,  situada  en  la  margen  derecha  del 
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rio  Peneo,  en  la  Pelasgiotide. — Los  poetas  dan 
también  el  epíteto  de  Lariseo  al  divino  Aquiles, 
porque  la  ciudad  de  Larisa  tesálica  ó  pelasgica 
formaba  parte  del  patrimonio  de  este  héroe. 
LARISO  ó  LARISOS:  rio  del  Peloponeso  que 

corría  entre  la  Elida  y  la  Acaya,  y  que  tenia  su 
origen  en  una  montaña  llamada  Scolis. 
LARISTAX:  provincia  de  Persia,  situada  al 

S.  E.  del  Farsistan;  confina  al  S.  y  al  O.  con  el 
golfo  Pérsico:  tiene  80  leguas  de  estension  del  E. 
al  O.,  y  28  de  anchura  media  del  X.  al  S.:  su  cli- 

ma es  cálido,  hay  poca  agua  y  el  terrena  produce 
granos  y  muchos  dátiles:  la  costa  está  habitada  por 
los  árabes,  cuyos  cheikhes  son  independientes  y  pi- 

ratas.  (Véase  Lar.) 
LARirS  LACUS:  en  la  Galia  Cisalpina;  hoy 

lago  de  Como. 
LARIVEY  (Pedro  de):  poeta  dramático,  na- 

ció en  Troyes  hacia  1550,  murió  hacia  1612:  se 
tiene  de  él  una  colección  de  comedias  de  escaso  mé- 

rito, si  bien  algunas  escritas  con  mucha  naturalidad. 
LARXAKA  ó  LARXIKA:  ciudad  de  la  Tur- 

quía asiática,  en  la  costa  S.  E.  de  la  isla  de  Chipre, 
sanjacato  y  á  5|  leguas  S.  S.  E.  de  Xicosia:  lat. 

X.  34°  50'  30";  long.  E.  37"  22'  41":  es  residencia 
de  un  obispo  griego  y  de  muchos  cónsules  europeos; 
se  divide  estaciudadenaltay  baja;  la  primera,  pro- 

piamente llamada  Larnaka, está  á  J  de  legua  déla 
segunda,  denominada  Marina  por  estar  situada  en 
el  seno  de  una  bahía;  el  espacio  que  media  entre 
las  dos  está  cubierto  de  jardines:  las  casas  son  mez- 

quinas; la  ciudad  alta  contiene  la  catedral  y  el  con- 
vento del  Salvador:  Marina  tiene  una  mezquita  y 

una  capilla,  donde  se  ve  un  sepulcro  que  los  griegos 
aseguran  ser  el  de  S.  Lázaro,  y  á  poca  distancia  un 
castillo  medio  arruinado:  el  calor  es  sofocante  en 
en  verano,  y  el  aire  insalubre  por  los  pantanos  que 
rodean  particularmente  á  Marina;  de  modo  que  se 
padece  peligrosas  fiebres:  inmediato  á  esta  última 
parte  de  la  ciudad  hay  estensas  salinas:  el  comer- 

cio es  activo,  se  esporta  trigo,  cebada,  algodón,  se- 
da, vino  y  drogas:  tiene  5.000  hab.,  de  los  cuales 

40  familias  son  de  francos,  y  el  resto  griegos  y  mu- 
sulmanes: las  cercanías  de  esta  ciudad  son  muy  fér- 

tiles: en  la  cumbre  de  un  cabo  llamado  Cabo  de 

Chiti,  se  ven  ruinas  que  se  cree  sean  las  de  la  anti- 
gua "Citium,"  y  se  han  encontrado  medallas  y  otras 

antigüedades. 
LA  ROCHE:  ciudad  de  los  Estados  sardos  (Sa- 

boya),  distrito  de  Faucigny,  al  S.E.  de  Ginebra: 
tiene  2.600  hab. 

LA  ROCHE:  villa  del  gran  ducado  de  Luxem- 
burgo  al  S.  de  Lieja:  tiene  1.100  hab.,  estuvo  en  lo 
antiguo  fortificada;  es  título  de  condado  desde  el 
siglo  X:  fué  tomada  por  Luis  XIV  en  1680. 

LA  ROCHE  (P.  L.  Lefebvre  de):  literato, 
nació  en  Xormandía  por  los  años  de  1740,  y  mu- 

rió en  1806;  fué  benedictino,  luego  cura  de  Gre- 
monville  en  el  pais  de  Caux:  fijó  su  residencia  en 
Paris,  y  se  unió  íntimamente  á  Helvecio,  á  quien 
legó  sus  papeles:  se  le  debe  una  magnífica  edición 
de  las  "obras  de  Helvecio,"  Paris,  1795,  14  vol.  en 
18.°;  una  edición  de  las  "obras  de  Montesquieu," 

1795,  12  vol.  en  18.°  con  notas  de  Helvecio  sobre 
el  "Espíritu  de  las  leyes." 
LA  ROCHE  (madama  Sofía):  novelista  alema- 

na, nació  en  Kauf  beuren  el  año  de  1730,  y  falleció 

en  el  de  1807;  era  hija  de  un  médico  llamado  Gut- 
termann,  se  hizo  notable  desde  su  mas  corta  edad, 

por  la  estension  de  sus  conocimientos  y  su  buen  gus- 
to; se  relacionó  con  los  literatos  mas  distinguidos, 

especialmente  con  Wieland:  casó  con  un  consejero 
del  elector  de  Maguncia  llamado  Frank  Lichtnfels 

que  cambió  su  nombre  en  el  de  La  Roche:  se  tie- 
nen de  ella  un  gran  número  de  novelas  escritas  en 

alemán:  "Señorita  de  Straheim,  Leipsick,  1771,2 
vol.  en  8.°  (traducida  al  francés  por  la  señorita  de 
La  Fite,  1773);  Cuentos  morales;  Los  caprichos 
del  amor  y  de  la  amistad,  1773;  Las  noches  de  Me- 
Insina,"  1806,  &c. 

LA  ROCHE-A YMOX  (Cáelos  Antonio  de)  : 
cardenal  y  arzobispo  de  Reims,  nació  en  1692  en 
Maisac,  cerca  de  Limoges,  de  una  antigua  familia, 
y  falleció  en  1777,  fué  obispo  de  Tarles,  arzobispo 
de  Tolosa(1740),  luego  de  Xarbona  (1752),  y  úl- 

timamente arzobispo  de  Reims  (1772),  y  cardenal 
en  1771:  debió  todos  estos  favores  ala  flexibilidad 
de  su  carácter  y  á  su  espíritu  conciliador. 

LA  ROCHE-BERXARD  :  capital  de  cantón 
(Morbihan),  al  S.  O.  de  Redon;  tiene  1.260  hab.; 
comercia  en  trigo,  maderas  y  miel:  en  otro  tiempo 
fué  título  de  una  baronía  erigida  en  ducado  par  en 1665. 

LA  ROCHE  CAXILLAC:  villa  de  Francia, 
capital  de  cantón  (Correze),  al  S.  de  Tulle;  tiene 
620  hab. 
LA  ROCHE  CHALÁIS:  pueblo  de  Francia, 

departamento  de  la  Dordoüa,  en  las  márgenes  del 
Dronue,  al  S.  O.  de  Riberac;  tiene  1.100  hab. 

LA  ROCHE-DERRIEX:  ciudad  de  Francia, 

capital  de  cantón  (Costas  del  X'orte),  al  O.  de  Lan- niou;  tiene  1.300  hab.:  en  otro  tiempo  tenia  una 
magnífica  fortaleza  y  fué  sitiada  muchas  veces: 
Carlos  de  Blois  fué  hecho  prisionero  delante  de  los 
muros  de  esta  población  en  1347. 
LA  ROCHEFOÜCAULD:  ciudad  de  Francia, 

capital  de  cantón  (Charente),  en  el  antiguo  Augu- 
mois,  al  X.  E.  de  Angulema;  tiene  2.800  hab.:  es- 

te lugar  ha  dado  su  nombre  á  la  ilustre  casa  de  los 
La  Rochefoucauld. 

LA  ROCHEFOÜCAULD  (casa  de):  ilustre 
familia  de  Francia,  de  antigua  nobleza,  comenzó  á 
ser  conocida  desde  el  siglo  XI  bajo  el  reinado  del 
rey  Roberto:  han  pertenecido  á  ella  multitud  de 

personajes  distinguidos. — L^no  de  los  miembros  de esta  familia,  Francisco,  conde  de  La  Rochefoucauld, 
tuvo  el  honor  de  ser  padrino  de  bautismo  del  rey 
Francisco  I,  y  darle  su  propio  nombre  (1493); 

desde  entonces  el  primogénito  de  la  familia  halle- 
vado  siempre  el  nombre  de  Francisco. 

LA  ROCHEFOUCAULD  (Francisco  de): 
cardenal,  nació  en  Paris  en  1558,  murió  en  1645; 
hizo  un  viaje  á  Roma  y  fué  nombrado  á  su  vuelta 
obispo  de  Clermont:  tomó  poca  parte  en  la  Liga; 

pero  rehusó  reconocer  á  Enrique  IV  hasta  su  con- 
versión; sin  embargo,  na  por  eso  dejó  de  ser  nom- 
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brado  cardenal  (160T);  en  tiempo  de  Luis  XIII 
fué  obispo  de  Senlis  y  presidente  del  Consejo  de  es- 

tado ( 1622  ) ,  cuyo  cargo  renunció  en  1624  para 
ocuparse  en  la  reforma  de  las  órdenes  religiosas,  y 
fundó  la  congregación  de  Santa  Genoveva:  se  le 
acusa  de  ultraniontanismo. 
LA  ROCHEFOUCAULD  (Francisco,  duque 

de)  :  conocido  primeramente  con  el  nombre  de  prín- 
cipe de  Marsillac,  célebre  escritor,  nació  en  Paris 

en  1605  ó  1613,  se  distinguió  en  varias  ocasiones 
por  su  valor;  pero  se  hizo  sobre  todo  notable  por 
su  profundo  conocimiento  de  los  iiombres  y  por  su 
espíritu  de  intriga:  enamorado  de  la  duquesa  de 
Longueville,  entró  para  complacerla  en  el  partido 

de  los  "frondeurs;"sin  embargo,  no  hizo  en  él  mas 
que  un  papel  secundario:  vuelto  á  la  gracia  del  so- 

berano, fué  nombrado  por  Luis  XIV  caballero  de 
las  órdenes  del  rey  (1661),  y  después  gobernador 
del  Poitou:  pasó  su  vejez  eu  la  intimidad  de  mada- 

ma de  La  Fayette  y  de  madama  de  Sevigné,  y  mu- 
rió en  1680:  dejó:  "Memorias  sobre  el  reinado  de 

Ana  de  Austria,"  1662  (publicadas  mas  comple- 
tamente por  Renouard,  1811),  y  un  libro  de  Máxi- 

mas, impreso  por  primera  vez  en  1665  bajo  el  tí- 
tulo de  "Reflexiones  y  sentencias,  ó  Máximas  mo- 

rales:" esta  übrita  ha  formado  la  reputación  de  su 
autor,  tanto  á  causa  de  la  perfección  del  estilo,  co- 

mo por  el  atrevimiento  de  las  paradojas,  pues  en 
ella  pretende  que  el  amor  propio  es  el  único  mó- 

vil de  todas  las  acciones  humanas,  opinión  muy 
natural  en  un  hombre  que  habia  vivido  en  varias 
cortes:  por  lo  demás,  el  autor,  al  mismo  tiempo  que 
sostiene  doctrinas  poco  honrosas  para  la  especie 
humana,  no  ha  dejado  de  dar  él  mismo  el  ejemplo 
de  las  virtudes:  sus  obras  fueron  publicadas  en  1825 

en  8." LA  ROCHEFOUCAULD  (Luis  Alejandro 
de):  nació  en  1735,  murió  eu  1192;  fué  protector 
decidido  de  las  ciencias  y  de  las  letras,  individuo 
de  la  asamblea  de  los  notables  y  de  los  estados  ge- 

nerales desde  1189,  hizo  parte  de  la  minoría  de  la 
nobleza  que  se  reunió  en  tercer  estado,  se  mostró 
partidario  moderado  de  la  revolución,  y  sin  embar- 

go, no  dejó  por  eso  de  ser  víctima  de  los  jacobinos 
que  lo  arrestaron  y  asesinaron  en  Gisors  el  14  de 
setiembre  de  1192. 

LA  ROCHEPOUCAULD-LLIANCOURT 
(Francisco  Alejandro  Federico,  duque  de):  nació 
en  1741,  murió  en  182T;  fué  jefe  del  guardaropa 
en  los  reinados  de  Luis  XIV  y  de  Luis  XVI,  des- 

pués diputado  en  los  Estados  generales  (1789):  se 
mostró  adicto  al  rey,  y  al  mismo  tiempo  celoso  de 
los  intereses  del  pueljlo:  tuvo  parte  en  el  llamamien- 

to de  Necker  después  de  la  toma  de  la  Bastilla,  de- 
fendió al  rey  des])nes  de  la  fuga  de  Varennes  y  fué 

uno  de  los  individuos  mas  antiguos  del  Club  de  los 
Fuldenses:  nombrado  comandante  militar  de  Rúan 
después  de  cerrada  la  asamblea,  ofreció  un  asilo  á 
Luis  XVI),  que  lo  rehusó  y  fué  destituido  en  la  jor- 

nada del  19  de  agosto  (1792):  pasó  entonces  á  los 
Estados-Unidos,  y  no  volvió  á  Francia  hasta  des- 

pués del  18  de  brumario;  ocupándose  desde  enton- 
ces solamente  en  empresas  filantrópicas,  fundó  mu- 

chas fábricas,  creó  la  escuela  de  artes  y  oficios  de 
la  que  ya  habia  dado  un  modelo  desde  1780,  man- 

dó hacer  eu  su  misma  quinta  de  Liancourt  los  pri- 
meros ensayos  de  la  vacuna,  y  contribuyó  con  todo 

su  poder  á  la  propagación  de  este  descubrimiento 
importante:  fué  también  uno  de  los  protectores  de 
la  enseñanza  mutua:  entró  en  la  cámara  de  los  pa- 

res en  1814:  adicto  á  las  ideas  liberales,  decayó 
de  la  gracia  de  Carlos  X  y  exonerado  de  varios 
cargos  filantrópicos  que  desempeñaba  gratuitamen- 

te: conocido  largo  tiempo  con  el  solo  nombre  de 
Liancourt,  habia  tomado  el  título  de  duque  de  La 
Rochefoucauld  después  de  la  muerte  de  su  primo 

Luis  Alejandro;  se  le  debe  entre  otras  obras:  "Via- 
je á  los  Estados-Unidos,  8  vol.  en  8.°,  y  Prisiones 

de  Filadelfia,  1796,  en  8.°;"  su  vida  ha  sido  escrita 
por  el  conde  Federico  Gaetan  de  la  Rochefou- cauld. 

LA  ROCHE-GUILHEM  (señorita  de):  no- 
velista del  siglo  XVII,  murió  en  1710;  fué  protes- 

tante, y  abandonó  á  Paris  para  retirarse  á  Holan- 
da, en  la  época  de  la  revocación  del  edicto  de  Nan- 

tes:  ha  escrito  un  gran  número  de  novelas  en  el 

género  de  las  déla  señorita  de  Scudery:  "Asteria 
ó  Tamerlan,  1675;  Historia  de  las  guerras  civiles 

de  Granada,  1683;  Historia  do  los  favoritos,  &c." 
LA  ROCHE-GUYOX:  pequeña  ciudad  de 

Francia  en  el  antiguo  Vexiu  francés,  á  corta  dis- 
tancia de  Nantes,  en  las  márgenes  del  Sena;  tiene 

900  hab.:  en  otro  tiempo  muy  fuerte:  es  título  de 
un  ducado,  creado  en  1621  en  favor  de  Francisco 
de  Silly,  después  restablecido  en  1643  eu  favor  de 
Rogelio  Duplesis,  señor  de  Liancourt:  en  el  casti- 

llo de  La  Roche-Guyon  firmó  Louvois  la  revoca- 
ción del  edicto  de  Xantes. 

LA  ROCHEJAQUELEIN  (Enrique  de):  fa- 
moso jefe  de  la  Vendée,  nació  cerca  de  Chatillon 

en  1773,  fué  hijo  del  marques  de  La  Rochejaque- 
lein,  coronel  de  caballería  que  emigró:  formo  par- 

te de  la  guardia  constitucional  de  Luis  XVI:  el  10 
de  agosto  de  1792  se  retiró  á  la  tierra  de  Clisson 
en  casa  de  su  amigo  Lescure;  pero  los  de  la  Ven- 

dée le  ofrecieron  el  mando  de  sus  tropas  (1793)  y 
lo  aceptó:  pasó  á  reunirse  con  Bochan  y  Elbeo,  se 
señaló  en  muchos  combates,  y  fué  uno  de  los  pri- 

meros que  entraron  en  Saumur;  preservó  á  los  de 
la  Vendée  de  una  completa  derrota  en  la  batalla 
de  Luzon,  venció  en  Chantonnay,  y  se  halló  en  la 
desastrosa  jornada  de  Chollet:  fué  proclamado  ge- 

neral en  jefe  después  de  la  muerto  de  Lescure,  y 
aunque  solo  contaba  22  años  de  edad,  dio  pruebas 
de  un  talento  superior;  batió  dos  veces  á  las  tro- 

pas republicanas  en  las  cercanías  de  Antraiu;  ocu- 
pó á  Laval,  La  Fleche  y  Mans;  se  vio  obligado  en 

esta  víltima  ciudad  á  pasar  el  Loira  y  ocultarse  en 
los  bosques  de  Venzin:  le  mataron  el  4  de  marzo 
de  1794  en  el  combate  de  Nuaillo,  cerca  de  Chol- 

let: se  conservan  todavía  las  últimas  palabras  que 
dirigió  á  sus  soldados  poco  antes  de  morir  en  esta 

jornada:  "Si  retrocedo,  matadme;  si  avanzo,  se- 

guidme: si  muero,  vengadme." LA  ROCHEJAQUELEIN  (Luis de):  herma- 
no del  precedente;  emigró  á  los  12  años,  y  volvió 
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á  entrar  en  Francia  en  1801;  fué  uno  de  los  pri- 

meros que  reconocieron  á  los  Borbones  en  1814 ;  si- 
guió á  Luis  XVIII  á  Gante  y  volvió  por  mar  á  la 

Vendée,  donde  procuró  en  vano  organizar  una  in- 
surrección contra  el  gobierno  de  los  Cien  Dias,  y 

pereció  en  el  combate  de  los  Mathes  en  1815. — De 
la  familia  de  La  Rochejaquelein  no  queda  hoy  mas 

que  el  general  Augusto,  conde  de  La  Rochejaque- 
lein, hermano  de  los  precedentes,  y  el  marques  En- 

rique, hijo  de  Luis. 
LA  ROCHE-SERVIERE:  capital  de  cantón 

(Vendée),  al  N.  de  Bourbon;  tiene  500  hab. 
LA  ROCHE-SUR-YON:  ciudad  de  Francia. 

(Véase  Boürbon-Vendée.) 
LA  ROMANA  (el  marques  de):  véase  Caro 

Y  Sdreda.) 

LAROMIGUIERE  (Pedro):  profesor  de  filo- 
sofía, nació  en  1156  eu  Leviñac  (Rouergue),  y  mu- 

rió en  ISSI;  entró  en  la  congregación  de  la  Doc- 
trina, enseñó  humanidades,  después  filosofía  en  di- 

ferentes colegios  de  su  orden  y  especialmente  en 
el  de  Esquile  en  Tolosa  (1784);  pasó  a  Paris  en 
1795  para  asistir  á  las  lecciones  de  las  escuelas 
normales;  se  unió  estrechamente  con  Garat;  fué 
socio  del  Instituto  (clase  de  las  ciencias  morales) 
desde  su  fundación;  entró  en  el  Tribunado;  pero 

renunció  bien  pronto  á  las  funciones  políticas  pa- 
ra entregarse  solamente  a  sus  estudios,  enseñó  por 

espacio  de  algún  tiempo  en  el  Prytaneo  (colegio 

de  Luis  el  Grande),  y  en  1811  fué  nombrado  pro- 
fesor de  filosofía:  obtuvo  en  su  carrera  un  gran  éxi- 

to debido  á  la  claridad  de  su  estilo  y  á  la  gracia 

de  su  decir;  siu  embargo,  al  cabo  de  dos  años  de- 

jó su  cátedra  para  no  volverla  á  ocupar:  le  nom- 
braron bibliotecario  de  la  universidad:  hé  aquilas 

obras  de  Laromiguiere:  "Paradojas  de  Condillac 
(1805),  y  lecciones  de  filosofía  sobre  los  principios 
de  la  inteligencia,  ó  sobre  las  causas  y  origen  de 

las  ideas,  2  vol.  en  8.°,  1815-17,  reimpresas  mu- 
chas veces:"  Laromiguiere  niega  que  todo  se  re- 

duzca en  el  hombre  á  la  sensación;  ademas  de  la 
sensibilidad,  admite  la  actividad  que  está  puesta  en 

juego  por  el  sentimiento;  distingue  cuatro  maneras 
de  sentir;  scnsaciou,  sentimiento  de  la  acción  de  las 
facultades  del  alma,  sentimiento  de  relación  y  sen- 

timiento moral,  demostrando  que  la  actividad  apli- 
cándose á  estas  cuatro  especies  de  sentimientos,  sa- 

ca de  ellos  todas  nuestras  ideas. 

LA  ROQUE:  nombre  de  un  gran  número  de 

pueblos  de  Francia;  de  los  cuales  el  mas  importan- 
te es  La  Roque-Timban,  capital  de  cantón,  al  S. 

de  Agen,  y  que  tiene  1.300  habitantes. 
LA  ROQUE  (Gil  Andrés  de):  nació  en  Caen 

en  1597  y  murió  eu  1686:  fué  primero  sacerdote, 
después  se  casó  por  dispensa  del  Papa:  ha  dejado 

entre  otras  obras  las  siguientes:  "Historia  genea- 
lógica de  la  casa  de  Ilarcourt,  Paris,  1662,  4  vol. 

en  folio;  Tratado  del  blasón,  Paris,  1675-1681,  en 
12.°;  El  blasón  de  las  armas  de  la  casa  real  de  Bor- 
bon,  1626,  eu  folio  (obra  muy  rara  en  eldia.) 

LA  ROQUE  (Juan  de):  nació  en  Marsella  eu 
1661,  murió  eu  Paris  en  1745,  viajó  por  Levante, 

y  publicó:  "Viaje  de  la  Arabia  feliz,  desde  1708 

á  1713,  Paris,  1716;  Viaje  de  Siria,  1722,  &c.:  se 
le  debe  también  la  publicación  de  los  Viajes  de 

Arbieux. — Su  hermano  Antonio  de  La  Roque  ob- 

tuvo en  1721  el  privilegio  del  "Mercurio  de  Fran- 
cia," y  publicó  321  vol.  de  esta  colección. 

LARRA  (D.  Mariano  José  de):  conocido  vul- 

garmente bajo  el  pseudónimo  de  FÍGARO :  el  trá- 
gico fiu  de  este  célebre  escritor  satírico,  autoriza  á 

creer  que  su  vida  escitará  tanto  interés  como  una 

novela:  los  secretos  de  las  familias  no  son  el  patri- 
monio de  ningún  escritor  sensato,  y  esta  sola  idea 

basta  para  que  pensemos  en  circunscribirnos  á  los 
hechos  pvíblicos,  jamas  á  los  privados:  en  vista  de 
lo  espuesto,  diremos,  pues,  que  D.  Mariano  José 
de  Larra  nació  eu  Madrid  el  24  de  marzo  de  1809: 

crióse  en  la  casa  de  la  Moneda  de  esta  corte , 

donde  residía  su  abuelo  paterno  como  fiel  adminis- 

trador, y  contaba  otros  parientes  entre  sus  emplea- 
dos, de  los  cuales  recibió  la  educación  cristiana, 

con  que  nuestros  padres  trataban  de  suplir  la  falta 
de  otra  mas  brillante,  aun  cuando  menos  sólida;  la 

singular  rapidez  con  que  aprendió  el  catecismo,  fué 

uno  de  los  primeros  signos  que  comenzaron  á  re- 
velar las  ventajosas  disposiciones  que  poseía  para 

el  estudio;  pero  nadie  se  hubiera  atrevido  á  vatici- 
nar que  este  aplicado  joven,  cuya  precocidad  ad- 

miraba, llegaría  á  ser  con  el  tiempo  el  primer  crí- 
tico de  nuestra  época:  lo  que  entonces  se  hubiera 

dicho,  era  que  el  joven  Larra  seria  con  el  tiempo 
un  gran  teólogo,  un  eminente  jurisconsulto  ó  un 
sabio  médico  como  su  padre:  éste,  que  era  médico 
de  primera  clase  en  el  ejército  imperial  lo  siguió  á 

Francia  y  llevó  consigo  á  su  hijo;  púsole  en  un  co- 
legio, donde  permaneció  hasta  el  año  de  1817,  en 

que  habiendo  vuelto  á  España,  comenzó  á  darle 

otro  género  de  educación,  porque  como  era  un  hom- 
bre muy  distinguido  en  su  carrera  y  de  conocimien- 

tos generales,  le  instruyó  principalmente  en  las  cien- 
cias naturales,  sin  olvidar  por  esto  aquellas  leccio- 

nes prácticas  de  mundo  que  solo  la  esperiencia  de 
un  padre  puede  suministrar  á  un  hijo:  el  afán  que 
el  joven  Larra  manifestaba  por  el  estudio  era  tan 

grande,  que  llegó  á  odiar  toda  clase  de  juegos,  sien- 
do los  libros  los  que  constituían  su  única  diversión, 

y  era  muy  rara  la  vez  que  dejaba  de  derramar  lá- 
grimas al  tener  que  desprenderse  de  ellos  para  ir 

á  acostarse:  Mariano,  que  había  marchado  á  Fran- 
cia tan  joven  y  estudiado  por  espacio  de  5  años  en 

uno  de  aquellos  colegios,  llegó  á  poseer  el  idioma 
francés  como  si  fuera  su  lengua  nativa,  en  términos 
de  hacerle  olvidar  casi  enteramente  la  suya  propia: 

esta  fué  la  principal  razón  que  su  padre  tuvo  pre- 
sente para  separarle  de  su  lado,  pues  quiso  reme- 

diar esta  falta,  poniéndole  en  el  instituto  de  San 

Antonio  Abad,  de  Madrid,  y  en  él  no  solo  se  per- 
feccionó en  el  conocimiento  de  su  idioma  patrio,  sí- 

no  que  estudió  la  literatura  latina  y  recibió  en  to- 
do la  escelente  educación  clásica  que  siempre  han 

acostumbrado  á  dar  los  padres  escolapios:  escusa- 

do  será  que  demos  noticia  de  sus  rápidos  adelan- 
tos si  ya  le  conocemos  por  su  aplicación  en  sus  es- 

tudios anteriores;  su  aborrecimiento  al  juego  no  se 

desmintió  tampoco;  en  lo  único  que  solía  éntrete- 
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nerse  en  los  ratos  de  ocio,  era  en  jugar  al  ajedrez 
con  su  íntimo  amigo  el  conde  de  Robles,  que  ha- 

bla simpatizado  con  él  en  gusto  é  inclinaciones: 
rai'a  fué  la  vez  que  dio  motivo  para  ser  castigado, 
y  al  ver  su  poca  travesura,  tampoco  se  hubiera  sos- 

pechado que  este  seria  el  escritor  satírico,  cuya  plu- 
ma habia  de  hacer  una  eterna  guerra  á  todos  los 

vicios  de  la  sociedad,  porque  auu  de  niño  mostraba 
un  carácter  pacífico  y  poco  enredador:  cuando  sa- 

lió del  colegio,  partió  á  Navarra  para  reunirse  con 
su  padre,  que  se  hallaba  á  la  sazón  de  médico  en 
la  ciudad  de  Corella,  continuando  en  este  punto  su 
vida  laboriosa  y  aplicada,  y  entonces  fué  cuando 

tradujo  del  francés  al  castellano  la  "Iliada  de  Ho- 
mero y  el  Mentor  de  la  juventud,"  escribiendo  ade- 

mas una  gramática  de  la  lengua  española  y  un  cua- 
dro sinóptico  de  ella:  cuando  se  ocupó  en  estos 

trabajos  solo  contaba  13  años  de  edad:  pasó  de 
nuevo  á  la  corte  á  perfeccionar  su  educación,  y  es- 

tudió las  matemáticas  y  aprendió  las  lenguas  grie- 
ga, italiana  é  inglesa,  eu  lo  cual  invirtió  tres  años, 

y  pasando  en  seguida  á  la  universidad  de  Vallado- 
lid,  estudió  filosofía  con  el  objeto  de  seguir  después 
la  carrera  de  jurisprudencia;  pero  ignoramos  lo  que 
dio  margen  á  que  no  llegara  á  ser  jurisconsulto; 
mas  es  lo  cierto,  que  este  suceso  ejerció  una  grande 
influencia  en  el  porvenir  de  Larra;  su  carácter  se 
alteró  completamente ;  de  vivo  y  alegre  que  era  eu 
su  primera  juventud,  se  hizo  triste  y  reflexivo  como 
si  fuese  un  hombre  de  avanzada  edad:  una  persona 
bastante  allegada  á  nuestro  crítico  pretende  que 
sus  afecciones  fueron  tan  profundas,  que  por  prime- 

ra vez  de  su  vida  le  vio  llorar  sin  consuelo,  añadien- 
do que  este  fué  el  origen  de  todas  sus  desgracias: 

de  sus  resultas  se  vio  obligado,  bien  á  pesar  suyo,  á 
abandonar  su  familia,  pidiendo  licencia  á  su  padre 
para  continuar  sus  estudios  en  la  universidad  de 
Valencia,  á  la  que  se  trasladó  desde  Castilla  cuan- 

do la  obtuvo;  pero  á  su  llegada  recibió  orden  de 
su  padre  para  volver  á  Madrid,  donde  alguuos  ami- 

gos le  hablan  proporcionado  un  empleo,  y  de  este 
modo  se  vio  arrastrado  contra  su  voluntad  á  aban- 

donar su  carrera:  el  joven  Larra  sentía  germinar 
en  sí  el  gran  talento  que  habia  de  inspirar  sus  obras 
posteriores,  y  su  carácter  no  podia  avenirse  á  andar 
en  oficinas  y  entre  espedientes,  y  desde  luego  renun- 

ció el  empleo  que  le  habia  proporcionado;  por  este 
tiempo  se  enamoró  de  la  señorita  con  quien  se  ca- 

só después,  j  esta  era  una  nueva  razón  para  que  ya 
no  pensara  en  abandonar  la  corte,  ni  tratara  de 
continuar  sus  estudios  de  leyes,  resolviéndose  sola- 

mente á  cultivar  la  profesión  mas  conforme  con  su 
gusto,  que  era  la  literatura:  mas  por  este  tiempo 
casi  nada  podia  prometerse  un  escritor,  pues  ade- 

mas de  lo  poco  lucrativa  que  es  en  España  la  lite- 
ratura, entonces  lo  era  menos,  pues  el  escritor  tenia 

que  limitarse  á  cierto  género  de  trabajos  que  estu- 
viesen conformes  con  aquella  época,  en  que  la  liber- 

tad de  imprenta  no  existia:  de  suerte,  que  sus  pri- 
meras composiciones  correspondieron  eu  un  todo  á 

la  nulidad  del  estado  que  acababa  de  abrazar,  y  la 
oda  que  escribió  sobre  los  terremotos  de  Murcia, 
dedicada  al  comisario  mayor  de  cruzada,  Várela,  y 

Tomo  IV. 

otros  trabajos,  tuvo  tan  escaso  mérito,  que  él  mis- 
mo no  quiso  reconocerla  posteriormente  por  suya, 

dejando  de  incluirla  eu  la  colección  de  sus  obras: 
perc  afortunadamente  para  nuestro  escritor,  des- 

pués de  los  acontecimientos  de  la  Granja,  varió  el 
estado  de  España,  y  en  1832  empezó  á  publicar  su 
"Pobrecito  hablador,"  bajo  el  nombre  del  Br.  D. 
Juan  Pérez  de  Munguía:  zahirió  en  esta  obra  los 
abusos  introducidos,  las  malas  costumbres  forma- 

das, los  funestos  hábitos  arraigados :  la  sociedad,  la 

familia,  el  individuo,  todo  esto  fué  objeto  de  su  de- 
licada y  mordaz  censura:  sin  embargo,  "El  pobre- 

cito  hablador"  hirió  en  lo  mas  vivo  al  gobierno  Ca- 
lomarde  y  después  al  de  Cea,  á  pesar  de  la  templanza 
con  que  estaba  escrito,  y  los  últimos  números  de 
este  papel,  fueron  pasados  por  rígidas  censuras,  y 
dieron  principio  las  mutilaciones  que  cada  dia  iban 
en  aumento;  en  marzo  de  1833  cesó  de  publicarse 

"El  pobrecito  hablador:"  al  fallecer  Fernando  VII, 
la  censura  fué  poco  á  poco  perdiendo  su  dureza  pri- 

mitiva, dejando  gozar  á  los  escritores  de  cierta  iu- 
dependeucia;  esta  fué  una  nueva  causa  para  que  el 
genio  de  Larra  tomase  un  vuelo  vigoroso  y  brillante : 
nuestro  crítico  fué  llamado  á  trabajar  eu  el  Diario 
que  D.  José  María  Carnerero  acababa  de  fundar 

en  aquella  época,  con  el  título  de  "Revista  espa- 
ñola," siendo  el  primer  artículo  de  política  que  es- 
cribió el  de  "Nadie  pase  sin  hablar  al  portero:"  á 

este  artículo  siguió  "La  planta  nueva  ó  el  faccioso, 
La  junta  de  Castell  ó  Branco,"  y  otros  en  que  pasó 
revista  á  los  hechos  característicos  del  bando  car- 

lista: desde  entonces  Larra  no  abandonó  la  políti- 
ca, que  fué  para  él  una  fuente  inagotable  de  inge- 

niosos artículos,  en  que  satirizó  á  su  sabor  todas 
las  anomalías  que  le  ofrecía  una  época  tan  fecunda 
eu  acontecimientos:  el  público  conoce  bastante  los 
artículos  satíricos  de  este  escritor,  para  que  nos  de- 

tengamos en  hacer  un  prolijo  análisis  de  todos  ellos; 
baste  decir,  que  jamas  dictó  sus  juicios  la  pasión  ó 
el  espíritu  de  partido;  supo  guardar  la  distancia 
conveniente  entre  la  sátira  y  la  diatriva,  por  cuyos 
medios  se  granjeó  una  merecida  popularidad :  tam- 

bién es  preciso  que  digamos  que  no  era  solamente 
la  política  la  que  absorbía  toda  su  actividad  de  es- 

critor, ni  el  sok)  asunto  en  que  recala  su  sátira  in- 
geniosa: la  crítica  literaria,  y  la  dramática  parti- 

cularmente, le  daban  asunto  para  escribir  artículos 
no  menos  notables,  sin  contar  los  de  costumbres, 

propiamente  dichos,  que  escribió  en  el  mismo  inter- 
valo :  sus  principios  en  materia  de  literatura  guar- 

daron una  completa  analogía  con  los  que  profesaba 
en  política;  era  enemigo  de  las  trabas  exageradas, 
con  que  el  clasicismo  cortaba  el  vuelo  á  los  ingenios : 
Fígaro  no  se  desmiente  nunca  á  sí  mismo,  ya  tenga 

que  apreciar  el  carácter  de  un  político,  ya  el  talen- 
to de  un  poeta  ó  el  genio  de  un  artista:  eu  el  año 

de  1835  perteneció  también  á  la  redacción  de  "El 
Observador,"  que  por  entonces  gozó  de  cierta  ce- 

lebridad ;  aspirando  á  una  gloria  basada  en  títulos 
mas  lisonjeros,  escribió  una  novela  histórica  origi- 

nal, que  tituló:  "El  Doncel  de  D.  Enrique  el  Do- 
liente;" la  comedia  de  costumbres  "No  mas  mostra- 

dor;" el  drama  original  "Macías,"  haciendo  á  la 
82 
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vez  algunas  traducciones  de  mérito,  como  "El  arte 
de  conspirar;  El  desafio  ó  dos  horas  de  favor,"  &c., 
en  cuyas  obras  desplegó  el  mismo  talento  y  la  be- 

lleza de  estilo,  y  por  último,  todas  aquellas  buenas 
cualidades  que  él  recomendaba  en  sus  artículos :  pero 
la  vida  doméstica  de  Larra  no  era  tan  afortunada  co- 

mo su  vida  de  escritor :  aquel  Fígaro  que  tanto  hacia 
reir,  no  encontraba  un  bálsamo  que  suavizase  las  lla- 

gas de  su  corazón ;  Larra  no  era  feliz  interiormente : 
en  el  trato  social  afectaba  siempre  modales  muy 

distinguidos,  pero  en  lo  interior  de  su  casa  desple- 
gaba un  genio  duro,  desigual  y  poco  sufrido:  los 

goces  del  esposo  y  del  padre  que  eran  los  únicos 
que  podían  haber  endulzado  su  natural  condición, 
apenas  fueron  gustados  por  él :  se  había  casado  á  la 
edad  de  20  años,  sin  destino,  sin  carrera,  sin  dine- 

ro ni  recurso  de  ninguna  clase,  sin  el  apoyo  de  su 

padre  que  había  perdido  por  acontecimientos  pa- 
sados: el  casamiento  de  Larra  no  resultó  feliz,  pe- 

ro los  motivos  de  su  desgracia  no  fueron  los  que  de- 
jamos apuntados,  sino  su  propio  carácter,  y  acaso 

también  el  funesto  olvido  de  los  principios  religio- 
sos: demasiado  joven  todavía,  fué  presa  de  mil  tor- 

mentosas pasiones  que  acabaron  de  acibarar  su  exis- 
tencia: concibió  un  culpable  amor  por  una  mujer 

casada,  y  esto  amortiguó  en  él  aquel  entrañable  ca- 
riño que  en  un  principio  tuvo  á  su  esposa  y  á  sus 

hijos,  y  se  lanzó  á  una  senda  de  estravíos  y  erro- 
res que  empañaron  su  reputación:  muy  severos  ten- 

dríamos que  ser  aquí  con  su  memoria,  pero  su  trá- 
o-ica  muerte  es  sobrado  castigo  para  que  no  respe- 

temos sus  cenizas:  Larra  quiso  hacer  una  escursion 

por  el  estraujero;  visitó  á  Portugal,  Francia  é  In- 
o-laterra,  y  en  todas  estas  partes  fué  recibido  con 
aquella  distinción  que  correspondía  á  su  mérito ;  mas 
al  fin  no  pudiendo  vivir  mas  tiempo  fuera  de  su  pa- 

tria, regresó  á  España  á  fines  de  1835  después  de  10 
meses  de  ausencia:  perteneció  después  de  este  vía- 
je  á  la  redacción  del  Español,  donde  los  trabajos 
de  Fígaro  volvieron  á  adquirir  nueva  celebridad,  y 
Larra  se  agregó  al  partido  conservador,  no  porque 
sus  ideas  liberales  no  fuesen  suficientemente  avan- 

zadas y  aun  estuviesen  embebidas  en  el  espíritu  de- 
mocrático, como  lo  demuestran  muchos  pasajes  de 

sus  obras:  la  funesta  pasión  que  concibió,  olvidan- 
do los  mas  sagrados  deberes,  le  acarreó  pesares  sin 

cuento ;  en  vez  de  refugiarse  en  los  brazos  de  una  es- 
posa querida,  se  aferró  cada  vez  mas  en  su  malha- 
dado amor,  el  cual  debía  costarle  la  vida;  la  per- 
sona que  se  lo  había  inspirado  no  le  guardaba  ya 

correspondencia,  y  con  esto  crecía  la  agitación  de 
su  alma  de  una  manera  espantosa;  todos  cuantos 

le  trataron  en  aquella  época,  observaron  el  desor- 
den de  sus  ideas,  la  incoherencia  de  sus  acciones, 

el  desvarío  de  sus  sentimientos,  todos  indicios  de 

una  próxima  catástrofe:  sus  últimos  escritos  lo  ha- 
cían presentir  de  una  manera  patente:  llegó  el  día 

13  de  febrero  de  1837,  cuyo  día  era  el  destinado 
para  poner  uu  horrible  término  á  la  existencia  de 
Fígaro:  su  amada  después  de  cinco  años  de  amo- 

res quiso  romper  unos  lazos  ilegítimos  y  crimínales 
y  él  lo  resistió  con  toda  su  fuerza:  procuró  tener 
una  entrevista  con  ella  en  su  casa;  la  tuvo;  rogó, 

suplicó,  lloró,  pero  nada  pudo  alcanzar:  su  ama- 
da le  exaltó  con  su  indiferencia,  y  apenas  se  habia 

despedido  fríamente,  pasaron  unos  cuantos  minu- 
tos, y  oyeron  los  criados  de  Larra  un  ruido  que  pri- 

meramente tomaron  por  la  caída  de  un  mueble ;  pe- 
ro después  de  uu  larguísimo  rato,  entraron  y  cono- 

cieron que  habia  sido  la  detonación  de  una  pistola 
con  que  se  había  quitado  la  vida,  siendo  una  de  sus 

hijas  la  que  primero  echó  de  ver  la  horrible  catás- 
trofe: tal  fué  el  fin  que  tuvo  el  primer  escritor  sa- 
tírico de  nuestros  tiempos:  el  risueño,  el  ameno,  el 

chistoso  Fígaro  murió  de  esta  manera  tan  horro- 
rosa, antes  de  cumplir  los  28  años,  dejando  una  es- 
posa joven  con  un  niño  que  ahora  cuenta  16  años, 

y  dos  niñas,  una  de  14  y  otra  de  12:  los  restos  del 
malogrado  Fígaro  yacen  en  el  cementerio  de  la  sa- 

cramental de  San  Nicolás  de  Madrid. 

'■■  LARRAÑAGA  (D.  Bruno):  natural  de  la 
ciudad  de  Zacatecas,  colegial  en  el  seminario  de  Du- 
rango  y  en  el  de  San  Juan  de  Guadalajara,  secre- 

tario del  Illmo.  Macarulla,  obispo  de  la  Nueva- 
Vizcaya,  y  tesorero  mayordomo  de  la  ciudad  de 
México.  Escribió:  "La  América  socorrida  en  el 
gobierno  del  Exmo.  Sr.  virey,  conde  de  Galvez," 
México,  1T86,  en  i.'  Es  una  égloga  latina  con  su 
traducción  en  verso  castellano,  entre  dos  pastores, 
Títíro  y  Melibeo,  que  representan  el  uno  al  reino  de 
la  Nueva-España  llorando  la  calamidad  del  ham- 

bre general  de  1185,  por  las  terribles  y  estraordi- 
narias  heladas  del  mes  de  agosto,  y  el  otro  á  la  ca- 

pital México  consolándole  con  las  acertadas  pro- 
videncias del  espresado  virey. — "Prospecto  de  una 

Eneida  Apostólica  ó  Epopeya,  que  celebra  la  pre- 
dicación del  Y.  apóstol  del  Occidente,  Fr.  Anto- 

nio Margil  de  Jesús,  intitulada  Margildda,  es- 
crita en  puros  versos  de  Virgilio,  y  traducida  en 

versos  castellanos,"  México,  1788,  en  4." — Y  co- 
mo el  sabio  Álzate,  autor  de  la  Gaceta  de  litera- 

tura de  México,  hubiese  criticado  rígidamente  es- 

te prospecto,  escribió  Larrañaga  "Apología  de  la 
Margileída  y  su  prospecto  y  satisfacción  á  las  no- 

tas de  la  Gaceta  de  literatura,"  México,  1789,  en 
4.° — -Escribió  también:  "Poema  heroico  en  cele- 

bridad de  la  colocación  de  la  estatua  ecuestre  co- 
losal de  bronce  de  Carlos  IV  en  la  plaza  de  Mé- 

xico" (latín  y  castellano),  México,  1804,  en  4." — 
Hay  de  él  otras  varias  composiciones  poéticas  é 
inscripciones  latinas.  Falleció  en  México  en  1816. — Beristain. 

"  LARRAÑAGA  (D.  José  R.^pael)  :  herma- 
no del  anterior,  natural  también  de  Zacateces  y  co- 

legial del  seminario  de  Durango.  Escribió :  "Publio 
Virgilio  Marón,  traducido  en  metro  castellano," 
México,  1787,  4  tomos  en  8."  Este  notable  traba- 

jo de  Larrañaga  corre  hoy  con  poco  aprecio;  pero 

no  puede  negársele  el  mérito  de  haber  sido  el  pri- 
mero en  dar  una  versión  completa  de  Virgilio  en 

verso  heroico.  Comienza  así : 

Títíro,  tú  á  la  sombra  recostado 
De  la  estendida  encina  verde  y  fresca., 
Cautas  alegre  rústicas  canciones 
De  tu  humilde  zampona  á  la  cadencia: 
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Mas  nosotros  elejamos  los  couHnes 
Y  amenos  campos  de  la  patria  nuestra: 
Nosotros  de  ellas  vamos  desterrados: 
Tú,  ocioso  Títiro,  en  la  sombra  fresca 
Enseñas  á  las  selvas  que  resuenen 
A  tu  hermosa  Amarilis  en  cadencias. 

Escribió  también  Larrañaga:  "Respuesta  á  la 
censura  que  hizo  el  Br,  Álzate  de  la  traducción  de 

Virgilio,"  México,  1Y81,  en  8." — El  censor  y  críti- 
co Álzate,  de  quien  se  habló  en  sn  lugar,  en  el  núm. 

10  de  sus  Observaciones  sohre  la  física  S¡x.,  compa- 
ró la  égloga  VIII  de  Virgilio  traducida  por  Lar- 

rañaga, con  otra  igual  que  hizo  el  P.  Diego  Abad, 
célebre  jesuíta  (véase)  dando  d  esta  la  preferencia, 
lo  que  motivó  la  contestación  de  Larrañaga,  quien 
también  escribió:  "Demostración  evidente  de  los 
muchos  y  gravísimos  defectos  que  contiene  la  ta- 

bla de  ecuaciones  de  las  Epactas  del  P.  Cristóbal 

Clavioensu  tratadode  Cómputo",  MS. — "Cómpu- 
to Eclesiástico  nuevamente  ilustrado  y  estendido, 

1790."  Este  MS.  estaba  en  el  convento  de  los  pa- 
dres franciscanos  descalzos  de  Churubusco,  y  el  ob- 
jeto de  la  obra  es  manifestar  que  el  cómputo  del  P. 

Clavio,  seguido  por  el  Martirologio  romano,  solo  es- 
tá exacto  desde  el  año  1582  hasta  el  de  1799,  mas 

no  en  los  años  anteriores  ni  posteriores.  También 

es  obra  de  Larrañaga  un  "Via  Crucis  en  verso  cas- 
tellano."— Beristain. 

*  LARRAZABAL  (Illmo.  Sr.  Dr.  D.  Anto- 
nio): nació  en  la  Antigua  Guatemala,  antes  de  la 

ruina,  el  dia  8  de  agosto  de  1709.  Era  hijo  de  D. 
Simón  Larrazabal,  natural  de  Oajaca,  regidor  per- 

petuo de  la  misma  ciudad  de  Guatemala  y  correo 

mayor  del  reino;  y  de  D." Mariana  Arrivillaga  y 
Montufar,  de  una  de  las  familias  mas  antiguas  de 
la  capital. 

Desde  muy  joven  se  dedicó  á  las  letras,  hacien- 
do los  estudios  correspondientes  á  la  carrera  ecle- 

siástica que  determinó  abrazar,  cursando  las  aulas 
con  aprovechamiento  y  distinción.  Hallándose  va- 

cante la  silla  metropolitana,  por  fallecimiento  del 
Illmo.  Sr.  Monroy,  de  quien  comenzó  á  recibir  los 
sagrados  órdenes,  pasó  á  León  de  Nicaragua,  don- 

de le  confirió  el  de  presbítero  el  Illmo.  Sr.  Ville- 
gas, obispo  á  la  sazón  de  aquella  diócesis,  quien 

promovido  después  á  este  arzobispado,  trajo  consi- 
go de  familiar  al  Sr.  Larrazabal,  y  á  pocos  meses 

de  estar  aquí  le  nombró  secretario  suyo  de  cáma- 
ra y  gobierno,  y  lo  fué  hasta  que  murió  aquel  pre- 

lado. 

Concluyó  aquí  su  carrera  literaria,  hasta  gra- 
duarse de  doctor,  primeramente  en  teología  y  des- 

pués en  cánones,  en  la  universidad  de  San  Carlos, 
de  la  que  fué  rector  varias  veces.  Obtuvo  el  cura- 

to rectoral  del  Sagrario,  en  esta  ciudad,  por  oposi- 
ción, el  año  1797,  y  de  igual  manera  en  810,  la  pre- 

benda de  penitenciario  en  el  cabildo  eclesiástico 
metropolitano.  Prebendado  ya,  fué  electo  diputa- 

do á  las  cortes  generales  de  la  monarquía,  destino 
entonces  de  la  mayor  importancia,  en  el  mismo  año 
de  810.  Era  aquella  una  época  de  entusiasmo,  ó 
mejor  dicho,  de  delirio  para  la  España  y  las  Amé- 

ricas.  Creíase  que  reformándolo  todo,  se  alcanza" 
rían  las  felicidades  que  tan  asequibles  pintaban  en" 
tonces  los  políticos  de  este  y  de  aquel  hemisferio- 
Todas  las  corporaciones  del  reino  estaban  poco  mas 
ó  menos,  poseídas  del  espíritu  de  novedad,  y  las  ins- 

trucciones que  se  dieron  á  los  diputados  á  cortes, 
manifestaban  el  anhelo  de  alcanzar  para  el  país  to- 

dos los  bienes  que  con  tanta  fe  y  esperanza  se  pro- 
curaban. Participando  hasta  cierto  punto  de  las 

ideas  de  la  época  en  lo  mejor  de  su  edad,  rodeado 
de  popularidad  y  de  prestigio,  saMó  de  aquí  el  Sr. 
Larrazabal,  con  tan  grave  cargo,  el  dia  24  de  oc- 

tubre del  citado  año.  Dirigióse  desde  luego  á  Mé- 
xico, de  donde  pasó  á  Inglaterra  en  un  buque  de 

aquella  nación,  aliada  entonces  de  la  España. 

Habiendo  llegado  después  á  Cádiz,  tomó  asien- 
to en  las  cortes  constituyentes,  haciéndose  un  lu- 
gar distinguido  en  aquella  reunión,  que  contenia  lo 

mas  selecto  de  la  monarquía  en  hombres  de  cien- 
cias y  de  letras.  Arguelles,  Peliu,  Toreno,  Muñoz 

Torrero,  Gallego,  Capmany,  Martínez  de  la  Rosa, 
Ramos  Arispe  y  otros  célebres  literatos  y  hombres 

de  estado,  que  después  han  figurado  en  las  revolu- 
ciones con  tan  varia  fortuna,  fueron  compañeros  y 

amigos  del  Sr.  Larrazabal,  que  mereció  ser  electo 
en  un  periodo  presidente  de  las  cortes,  honor  que 
solo  alcanzaron  unos  pocos  entre  mas  de  doscientos 

diputados;  y  bien  que  no  siempre  hubiese  sobresa- 
lido por  su  elocuencia  en  una  tribuna  que  ocupaban 

con  general  aplauso  Arguelles,  Mejía  Lequerica, 
Ruiz  Padrón  y  otros  varios,  sí  adquirió  considera- 

ción y  crédito  entre  sus  compañeros,  por  su  virtud, 
saljer  y  firmeza  de  carácter. 

Entre  los  rasgos  que  mas  caracterizaron  al  Sr. 

Larrazabal,  y  que  dieron  una  idea  clara  de  su  na- 
tural independencia,  de  su  sensatez  y  entereza,  le 

hicieron  notable  su  conducta  en  tres  cuestiones  de 
la  mayor  gravedad. 

En  la  relativa  á  la  representación  de  la  Améri- 
ca en  las  cortes,  sostuvo  con  la  mayor  decisión  los 

derechos  de  la  misma  América,  sin  embargo  de  ha- 
llarse íntimamente  relacionado  con  muchos  de  los 

representantes  europeos,  que  defendían  la  opinión 
contraria,  temiendo  perder  su  mayoría  en  aquel  con- 

greso. 
En  la  de  comercio  opinó  y  votó  por  la  libertad 

de  éste,  contra  el  interés  del  poderoso  gremio  co- 
mercial de  la  Península;  siendo  lo  mas  singular  en 

este  punto,  que  no  le  contuviesen  sus  justos  mira- 
mientos de  amistad  y  de  gratitud,  para  con  una  de 

las  casas  mas  fuertes  de  Cádiz,  en  donde  se  halla- 
ba alojado,  y  á  la  que  debía  la  mas  fina  atención  y 

los  oficios  mas  generosos. 

En  el  empeñadísimo  y  entonces  delicado  debate 
sobre  la  inquisición,  sus  discursos  y  noticias,  saca- 

dos do  las  propias  bulas  y  cédulas  creadoras  de 
aquel  espantoso  establecimiento,  contribuyeron  á 
inclinar  la  balanza  en  favor  de  su  estincion,  por  la 

que  también  votó ;  dando  así  un  testimonio  inequí- 
voco de  su  discernimiento  y  buen  juicio,  pues  á  pe- 

sar de  ser  un  eclesiástico  antiguo,  individuo  de  un 

cabildo  metropolitano,  y  de  una  fe,  piedad  y  reli- 
giosidad intachables,  sabia  conciliar  los  derechos  é 



652 LAR LAR 

intereses  de  la  religión  y  de  la  Iglesia,  con  los  de 
la  política,  que  clamaba  con  justicia  porque  desapa- 

reciese un  tribunal  solo  propio  de  los  tiempos  de  la 
ignorancia,  de  la  oscuridad  3'  del  fanatismo. 

Estas  y  otras  ocurrencias  semejantes,  le  dieron 
tal  crédito  en  España,  que  cuando  por  el  año  de  20 
yaco  la  mitra  metropolitana  de  Sevilla  (la  segunda 
de  toda  la  nación),  mereció  el  alto  honor  de  que  el 
consejo  de  estado  lo  consultase  en  segundo  lugar, 
en  la  terna  formada  para  la  presentación  real. 

Cuando  el  rey  D.  Fernando  YII  volvió  á  Espa- 
ña después  del  cautiverio  de  Bayona,  y  abolió  la 

constitución,  el  Sr.  Larrazabal  fué  uno  de  los  dipu- 
tados que  sufrieron  injusta  persecución  por  causas 

políticas,  y  después  de  una  larga  prisión  se  le 
permitió  volver  á  Guatemala,  sujeto  á  reclusión  en 
un  convento,  y  al  efecto  se  le  asignó  el  de  Belén. 
Pasó  allí  el  año  1819  y  los  primeros  cuatro  meses 
del  20,  aunque  siempre  considerado;  hasta  que  res- 

tablecida la  constitución,  salió  en  triunfo  de  su  pri- 
sión para  ser,  como  fué,  restituido  al  libre  uso  de 

su  prebenda  y  repuesto  en  todos  sus  honores. 
La  conducta  del  Sr.  Larrazabal  en  las  cortes  de 

España  y  sus  padecimientos  le  dieron  mayor  popu- 
laridad en  el  pais  y  un  gran  crédito  como  á  hom- 

bre público;  así  fué  que,  verificada  la  independen- 
cia, se  le  nombró  (cu  julio  de  1823)  individuo  del 

poder  ejecutivo,  cargo  que  no  admitió  por  sus  ocu- 
paciones en  la  Iglesia.  Después  fué  también  nom- 

brado (en  1825),  en  unión  del  Dr.  D.  Pedro  Moli- 
na, para  representar  á  Centro  América  en  el  con- 

greso de  Panamá,  donde  estuvieron  ambos  algún 
tiempo  con  Gual,  Michelena  y  otros  plenipotencia- 

rios cuyos  nombres  son  mas  ó  menos  conocidos. 
De  Panamá  pasó  el  Sr.  Larrazabal  á  México,  por 
Acapulco,  para  asistir  á  la  reunión  proyectada  en 
Taeubaya,  permaneciendo  en  esta  república,  en  tan- 

to que  en  Guatemala  tuvieron  lugar  los  desastres  de 
la  guerra  civil  de  1821  á  29. 

Regresó  á  su  patria  en  abril  de  1830,  y  encon- 
trando enteramente  cambiada  la  escena  política,  la 

Iglesia  sin  pastor  y  el  clero  entregado  á  controver- 
sias sobre  materias  de  gobierno  eclesiástico,  el  Sr. 

Larrazabal  no  dejó  de  verse  comprometido  por  cir- 
cunstancias emanadas  de  tan  triste  situación  de  co- 

sas. A  consecuencia  del  decreto  por  el  cual  se  cspe- 
lió  del  territorio  al  metropolitano,  el  venerable  Sr. 
Casaus,  se  quiso  sustituirle  y  aun  que  se  tocase  la 
vacante:  negóse  á  esto  último  el  cabildo;  pero  res- 

pecto al  nombramiento  de  vicario,  hubo  entre  los 
capitulares,  que  eran  cuatro,  diversidad  de  parece- 

res, y  aun  empate  de  votos,  que  fué  decidido  por  un 
eclesiástico  del  arzobispado.  El  Sr.  Larrazabal  fué 
de  los  que  opinaron  por  la  elección,  y  esto  le  atra- 

jo contestaciones  y  desagrados,  en  razón  de  que  la 
parte  del  clero  que  llevaba  el  parecer  contrario, 
contaba,  hasta  cierto  punto,  con  el  apoyo  del  pre- 

lado, que  residía  en  la  Habana.  Felizmente  aque- 
llas controversias  no  tomaron  el  carácter  que  hubo 

alguna  vez  de  temerse,  por  haberlas  venido  á  diri- 
mir un  breve  del  Santo  Padre  Gregorio  XVI,  quien 

haciéndose  cargo  de  lo  dificil  délas  circunstancias 
y  reconociendo  la  buena  fe  con  que  el  cabildo  habia 

procedido,  tuvo  á  bien  aprobar  lo  practicado,  con 
lo  cual  se  disipó  ya  toda  duda. 

En  esta  disensión  acerca  de  la  vacante,  para  opi- 
nar y  votar  el  Sr.  Larrazabal,  por  la  capacidad  y 

derecho  del  cabildo,  para  nombrar  vicario,  se  fundó 

en  doctrinas  y  ejemplares  de  tal  peso,  que  no  obs- 
tante el  ruido  ocasionado  por  el  asunto,  y  la  grita 

de  los  que  sostenian  el  estremo  contrario,  la  Santa 
Sede  Apostólica  aprobó  la  conducta  del  cabildo, 
reconoció  y  distinguió  las  luces  y  el  mérito  del  ca- 

pitular de  quien  se  trata,  y  lo  honró  con  el  nombra- 
miento espontáneo  y  de  propio  motu,  de  que  vamos 

a  hablar  luego. 

En  enero  de  1838  falleció  el  vicario  capitular  ele- 
gido en  1830,  y  entonces  lo  fué  el  Sr.  Larrazabal. 

Su  Santidad  le  confirmó  en  este  cargo:  le  concedió 
amplias  facultades  para  su  mejor  desempeño:  le  dio 
la  de  administrar  por  sí  y  por  medio  de  otros  pres- 

bíteros el  sacramento  de  la  confirmación :  despachó 
favorablemente  sus  frecuentes  recursos  y  solicitu- 

des: en  1839  le  creó  obispo  de  Comana,  in  parííbus 

infiddium,  y  cuando  por  humildad  declinó  este  ho- 
nor, y  porque  su  edad  septuagenaria  y  una  afección 

nerviosa  que  padecía,  ya  no  le  permitian  consagrar- 
se, todavía  no  le  admitió  la  renuncia,  sino  que  le 

dejó  para  el  resto  de  sus  dias  el  título  de  obispo 
con  facultad  de  recibir  consagración  en  cualquier 
tiempo. 

Poco  tiempo  después  el  Sr.  Larrazabal  hizo  un 
servicio  señalado  á  Guatemala,  en  la  crisis  política 
que  tuvo  lugar  en  julio  de  1838,  á  consecuencia  de 
los  trastornos  y  de  la  falta  de  una  autoridad  efecti- 

va y  eficaz.  Entonces  el  Sr.  Larrazabal,  á  la  cabe- 
za de  muchas  personas  notables  del  vecindario,  y  en 

una  reunión  numerosa  convocada  al  efecto,  se  ocu- 
pó con  buen  éxito  en  procurar  salvar  la  sociedad. 
Cuando  el  general  Carrera,  en  1839,  ocupó  la 

capital  y  cambió  los  destinos  del  pais,  al  mismo  tiem- 
po que  las  reformas  civiles,  comenzaron  á  verificar- 

se las  que  tan  urgentemente  demandaba  la  Iglesia, 
que  habia  gemido  por  espacio  de  diez  años  bajo  la 
mas  cruel  persecución.  El  Sr.  Larrazabal,  colocado 
al  frente  de  la  metrópoli  como  vicario  capitular  go- 

bernador del  arzobispado,  tomó  sobre  si  la  ardua 
tarea  de  mejorarlo  todo,  así  en  lo  material  como 
en  lo  formal.  Su  celo  infatigable,  nunca  desmenti- 

do, en  procurar  la  reforma  de  los  abusos  que  intro- 
dujeran los  trastornos;  su  empeño  por  devolver  al 

culto  su  esplendor  perdido ;  su  anhelo  en  promover 
la  educación  é  instrucción  religiosa  de  la  juventud 
en  los  colegios;  el  esmero,  en  fin,  con  que  procuró 
varias  mejoras  en  la  iglesia  metropolitana  y  la  re- 

paración del  palacio  arzobispal,  convertido  antes 
en  casa  de  gobierno  y  cuarteles,  y  devuelto  a  la  igle- 

sia, son  otras  tantas  pruebas  que  acreditan  la  pie- 
dad y  la  eficacia  del  Sr.  Larrazabal. 

Procuró  también  con  el  mayor  empeño  el  regre- 
so del  Illmo.  Sr.  Casaus,  y  que  se  diese  una  cumpli- 
da satisfacción  á  aquel  digno  prelado;  y  cuando  se 

supo  su  fallecimiento,  dispuso  inmediatamente  la 
traslación  de  sus  restos  venerables  y  los  pomposos 
funerales  con  que  se  les  recibió  y  dio  sepultura  en 
junio  de  1846. 



LAR LAR 653 

El  Sr.  Larrazabal  en  el  tiempo  que  gobernó  la 
mitra,  tuyo,  como  era  natural,  que  hacer  frente  á 
muchas  y  graves  dificultades,  consiguientes  á  la  si- 

tuación á  que  habiau  llegado  las  cosas  de  la  igle- 
sia; pero  las  fué  venciendo  poco  á  poco  con  la  firme- 

za y  la  constancia  que  le  eran  características.  La 
falta  de  sacerdotes  para  la  administración  espiritual 
de  las  parroquias  del  arzobispado,  le  afligía  sobre- 

manera, y  procuró  con  tiempo  hacer  pasar  á  Gua- 
temala algunos  eclesiásticos  de  fuera,  cerrando  los 

oidos  á  las  injustas  quejas  de  unos  pocos  individuos 
del  clero  guatemalteco.  Uno  de  los  trabajos  mas 
importantes  que  se  ejecutaron  durante  el  gobierno 
del  Sr.  Larrazabal,  fué  el  del  arreglo  del  vastísimo 
archivo  del  tiempo  do  su  propia  administración,  y 
aun  de  gran  parte  de  los  anteriores,  con  la  forma- 

ción de  un  bosquejo  estadístico  del  arzobispado  y 
de  sus  sillas  sufragáneas  y  demás  que  comprende 
su  Memoria  impresa  en  4  de  marzo  de  844,  traba- 

jos que  encomendó  á  la  iuteligencia  y  eficacia  del 
Lie.  D.  José  Mariano  González,  su  secretario  de  cá- 

mara y  gobierno,  en  la  mayor  parte  de  la  época  de 
su  ejercicio;  después  su  secretario  interino  en  el  ca- 

bildo y  su  abogado  por  espacio  de  23  años. 
Xo  fuerou  menos  coustautes  los  esfuerzos  del  Sr. 

Larrazabal  puraque  se  proveyese  á  Guatemala  de 
arzobispo  auxiliar,  por  la  ausencia,  ancianidad  y 
enfermedades  del  Illmo.  Sr.  Casaus  y  su  ocupación 
en  el  cargo  de  administrador  de  la  Habana;  y 
aunque  por  sus  virtudes  y  servicios  parecía  llama- 

do á  tan  alta  dignidad,  procuró  no  recayese  eu  él 
y  que  no  se  pensase  en  su  persona.  Fué  nombrado 
al  fin  coadjutor  con  derecho  á  la  futura  sucesión 
el  Illmo.  Sr.  García  Pelaez,  y  el  Sr.  Larrazabal  le 

prodigójlas'mayores  consideraciones  y  respeto  como 
lo  hizo  también  con  los  Illmos.  Sres  Viteri  y  Cam- 
poy  cuando  estuvieron  en  esta  capital,  dando  así 
un  ejemplo  del  respeto  que  se  debe  á  los  prelados 
y  á  la  sagrada  dignidad  del  obispado. 

En  octubre  de  1848  un  decreto  del  Illmo.  Sr. 

arzobispo  García  Pelaez,  confirmó  el  nombramien- 
to verificado  anteriormente  en  el  Sr.  Larrazabal 

para  la  dignidad  de  deán  de  esta  Santa  Iglesia 
Metropolitana,  por  el  Illmo.  Sr.  Casaus,  que  ha- 

bla recibido  delegación  apostólica  para  organizar 
el  cabildo  de  Guatemela. 

El  Sr.  Larrazabal  figuró  también  como  hombre 
piiblico  en  la  última  época.  Eu  1839  fué  electo 
diputado  á  la  asamblea  constituyente,  convocada 
para  reorganizar  el  pais.  Fué  el  primer  presiden- 

te de  aquel  cuerpo,  y  se  retiró,  admitida  que  fué  la 
renuncia  que  desde  el  principio  hizo  de  la  diputa- 

ción, como  incompatible  con  el  cargo  que  ejercía  de 
gobernador  eclesiástico:  después,  en  1848,  la  repú- 

blica se  encontraba  en  una  verdadera  crisis,  á  cau- 
sa del  giro  que  hablan  tomado  los  acontecimientos 

políticos:  el  general  Carrera habia  dejado  el  gobier- 
no y  reth'ádose  á  su  casa:  la  ciudad  estaba  conmo- 

vida y  parecía  próxima  é  inevitable  una  revolución. 
El  Sr.  Larrazabal  entonces,  de  propia  inspiración, 
pasó  él  solo  á  ver  al  general  Carrera,  á  quien  dijo 

en  aquella  ocasión  estas  precisas  palabras:  "Señor, 
la  ciudad  está  inquieta,  y  cada  uno  de  nosotros  de- 

be estar  en  su  puesto.  Tome  V.  E.  su  sombrero,  y 

vaya  á  ocupar  el  suyo."  El  general,  que  antes  se 
habia  negado  á  todos,  no  pudo  resistir  á  aquel  an- 

ciano venerable,  y  acompañado  de  él,  se  dirigió  in- 
mediatamente al  palacio  del  gobierno,  adonde  les 

siguieron  otras  muchas  personas.  Después  llegaron 
las  corporaciones,  y  en  presencia  de  todos,  el  gene- 

ral Carrera  volvió  á  tomar  el  mando,  evitándose 
así  desgracias  que  justamente  se  temían,  y  dándose 
á  las  cosas  un  giro  mas  conveniente.  En  otras  oca- 

siones solemnes  el  Sr.  Larrazabal,  con  su  celo  y 

presencia  de  espíritu,  logró  evitar  sucesos  de  des- 
agradables consecuencias;  y  así,  aun  cuando  no  se 

mezclaba  en  asuntos  políticos,  ajenos  á  su  minis- 
terio, acudía  siempre  donde  podía  hacer  el  bien  ó 

evitar  el  mal,  siendo  en  todas  ocasiones  acatada  y 
respetada  su  persona. 

El  Sr.  Larrazabal  empleó  todo  su  iuflujo  en  el 
restablecimiento  eu  la  república  de  la  Compañía 
de  Jesús,  del  cual  ha  comenzado  el  pais  á  reportar 
notorios  beneficios.  Visitaba  frecneutemente  el  Se- 

minario tridentiuo  que  el  Illmo.  Sr.  arzobispo  puso 
bajo  la  dirección  de  los  padres ;  asistía  siempre  á  los 
actos  literarios  y  se  complacía  en  gran  manera  al 
ver  los  progresos  que  una  porción  considerable  de 
la  juventud  ha  comenzado  á  hacer  en  aquel  esta- blecimiento. 

En  los  últimos  tiempos  el  Sr.  Larrazabal  no  po- 
día ya  celebrar  el  santo  sacrificio  de  la  misa,  á  cau- 

sa de  la  afección  nerviosa  de  que  antes  hemos  ha- 
blado; pero  asistía  á  él  diariamente  en  la  catedral, 

y  recibía  la  sagrada  comunión.  Coucurria  también 
todos  los  dias  al  coro,  y  á  pesar  de  su  avanzada 
edad,  se  le  vela  con  frecuencia  arrodillado  horas  en- 

teras, con  general  edificación.  Teniendo  devoción 
particular  á  la  Santísima  Virgen,  bajo  la  advoca- 

ción del  Patrocinio,  ó  del  Socorro,  el  año  de  1853, 

y  pocos  dias  antes  de  su  muerte,  sin  faltar  uno  so- 
lo, asistió  á  los  doce  de  la  festividad  que  se  celebró 

en  la  catedral.  Concurría  ademas  frecuentemente 
á  algunas  grandes  festividades  en  las  otras  iglesias, 
donde  se  procuraba  su  presencia  para  dar  mayor 
solemnidad  á  las  funciones. 

El  Sr.  Larrazabal  era  de  color  moreno  y  su  mi- 
rada muy  viva  y  penetrante :  cortés  en  sus  modales 

y  sumamente  sencillo  en  su  habitación  y  su  perso- 
na. Su  exactitud  y  puntualidad  habían  venido  á  ha- 

cerse proverbiales;  así,  no  toleraba  la  informalidad. 
Su  virtud  era  real  y  sin  ostentación,  y  sus  costum- 

bres siempre  puras  y  ejemplares;  no  obstante,  lo 
cual,  si  en  el  gobierno  fué  rígido,  no  por  eso  fué  ás- 

pero ni  intratable.  Su  conversación,  amenizada  fre- 
cuentemente con  los  recuerdos  y  observaciones  de 

sus  viajes,  era  instructiva  y  agradable;  aunque,  co- 
mo anciano,  era  tenaz  en  sus  juicios,  y  con  dificul- 
tad admitía  réplica  ó  contradicción. 

El  Sr.  Larrazabal  era  de  constitución  vigorosa  y 
conservó  hasta  su  muerte  toda  la  lucidez  de  su  ra- 

zón. Pocos  dias  antes  de  su  fallecimiento,  se  le  ha- 
bia declarado  un  ligero  catarro,  que  en  la  noche 

del  dia  1."  de  diciembre  degeneró  repentinamente, 
según  parece,  en  una  congestión  pulmonal,  que  en 
breves  horas  le  quitó  la  vida.  El  año  1847  habia 
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hecho  disposición  testamentaria,  bajo  hi  cual  ha 
mnerto,  nombrando  por  sus  albaceas  á  los  Lies.  D. 
José  Mariano  González,  D.  Juan  y  D.  Antonio  Or- 
tiz  Urruela,  destinando,  según  se  dice,  casi  todos 
sus  bienes  á  objetos  piadosos  y  fundaciones  en  la 
iglesia  catedral.  En  su  humildad  y  cristiana  filoso- 

fía, habia  prevenido  que  sus  funerales  fueseu  suma- 
mente sencillos  y  sin  aparato  alguno;  mas  tanto  el 

prelado  metropolitano  como  el  cabildo  eclesiástico, 
dispusieron  que  sus  exequias  se  verificasen  con  la 
pompa  que  correspondía  á  su  posición  y  dignidad; 
y  así  se  hizo  en  efecto. 

El  Sr.  Larrazabal  fué  hijo  respetuoso  y  tierno,  y 
el  apoyo  de  sus  hermanos.  Uno  de  sus  sobrinos,  el 
Exmo.  Sr.  D.  Felipe  Xeri  del  Barrio  y  Larrazabal, 
desempeña  hoy  el  cargo  de  ministro  plenipotencia- 

rio de  Guatemala  en  esta  capital. 
Firme  columna  de  la  Iglesia  de  Guatemala;  ver- 

dadero amigo  de  su  pais,  le  prestó  servicios  distin- 
guidos en  empleos  que  desempeñó  con  esmero,  y  en 

las  corporaciones  á  que  perteneció  y  de  que  fué 
miembro  notable.  Sus  virtudes  habrán  alcanzado 

el  merecido  premio,  y  su  nombre  queda  inscrito  en 
el  catálogo  de  los  hijos  ilustres  de  Guatemala. 

Este  es  de  los  hombres  que  no  deben  verse  como 
de  la  pertenencia  especial  de  un  solo  pais,  sea  el  que 
fuere:  él  fué  un  verdadero  y  buen  americano;  y  su 
nombre  merece  consignarse  en  la  historia  general 
del  mundo  de  Colon. 

L  ARRE  Y  (Isaac  de):  historiador,  nació  en 
Lintot  cerca  de  Bolvec  en  1638,  de  padres  calvi- 

nistas; se  vio  obligado  por  las  persecuciones  reli- 
giosas á  pasar  á  Holanda,  donde  obtuvo  el  título 

de  historiógrafo  en  los  Estados  generales:  el  elec 
tor  de  Brandeburgo  le  llamó  de.spnes  á  Berlin,  en 
cuya  población  falleció  en  1719:  sus  obras  son  las 

siguientes:  "Historia  de  Inglaterra,  Rotterdam, 
1707-1T13,  4  vol.  en  folio;  Historia  de  Luis  XIY, 
1718,  3  vol.  en  4.°;  Historia  de  Augusto,  Rotter- 

dam, 1690,  en  8.°;  Historia  de  Eleonora,  mujer  de 
Luis  VII,  rey  de  Francia,  1692,  en  12.° 
LARROQUE  (Mateo  de):  ministro  protestan- 
te, nació  en  1619  en  Leirac,  cerca  de  Agen,  y  mu- 

rió en  1684;  fué  cura  de  la  iglesia  de  Rúen;  era 
hombre  de  vasta  erudición  y  dotado  de  buen  jui- 

cio: sostuvo  una  controversia  con  Bossuct:  hé  aquí 
sus  escritos:  "Historia  de  la  Eucaristía,  Amster- 
dan,  1669;  Contestación  al  lilíro  de  Mr.  de  Meaux 
(Bossuet)  sobre  la  comunión,  1683;  Xuevo  tra- 

tado del  patronato  regio,  1685." — Su  hijo  Daniel 
de  la  Roque  abjuró  después  de  la  revocación  del 
edicto  de  Xantes:  fué  puesto  en  una  prisión;  se  tie- 

nen de  él  algunos  escritos,  entre  ellos  la  "Vida  de 
Mezeray,  Amsterdan,  1720." 
LARRUNS:  capital  de  cantón  (Bajos  Pirineos) 

al  S.  E.  de  Olerou:  tiene  1.890  hab. 

LARS:  palabra  que  significa  rey  entre  los  etrus- 
cos.  (Véase  Porsena  y  Tolumxiüs. ) 

LA  RUÉ  (C.  H.  de)  :  jesuíta,  nació  en  París  en 
1643,  y  falleció  en  1725;  quiso  ir  como  misionero 
al  Canadá;  pero  no  lo  permitieron  sus  superiores: 
predicó  con  buen  éxito  en  las  provincias  en  París 
y  en  presencia  de  la  corte  y  le  emplearon  en  la  con- 

versión de  los  calvinistas:  ha  compuesto  versos  la- 
tinos muy  estimados  (Carminum  libri  IV,  París, 

1668),  dos  tragedias  latinas;  "Lysimachus  y  Ci- 
rus,"  y  una  tragedia  en  verso  francés,  panegíricos 
y  oraciones  fúnebres;  Sermones  de  moral,  de  los 

cuales  los  mas  estimados  son:  "El  pecador  mori- 
bundo ;  El  pecador  muerto ;  El  sermón  sobre  las  ca- 

lamidades públicas:"  se  le  deben  también  ediciones 
estimadas  de  Virgilio  y  Horacio,  con  paráfrasis  y 
comentarios. 
LARUNDA:  hija  del  rio  Almon,  en  el  Lacio, 

es  la  misma  que  Lara.   (Véase  este  nombre.) 
LARVAS.   (Véase  Lémures.) 

LASA,  llamada  también  CALLIRHOE:  ciu- 
dad de  Arabia  Pétrea,  al  S.  E.  del  lago  Asfaltito, 

formaba  el  límite  meridional  de  la  tierra  de  Ca- 
naan. 

LA  SABLIERE  (madama  de)  :  señora  distin- 
guida por  su  talento  y  por  sus  virtudes:  brilló  en 

el  siglo  XVII:  sabia  la  física,  la  astronomía,  las 
matemáticas  y  poseía  muchas  lenguas:  reuníase  en 
su  casa  una  sociedad  escogida,  y  se  inmortalizó 
por  la  generosa  protección  que  concedió  al  viajero 
Bernier  (que  en  agradecimiento  hizo  para  ella  el 
"Compendio  de  Gassendi),"  y  sobre  todo  por  la 
hospitalidad  que  dio  á  La  Fontaine:  se  habia  ca- 

sado con  Antonio  Ramboillet  de  la  Sabliere,  hijo 

de  un  rico  hacendista  y  administrador  del  real  pa- 
trimonio, que  murió  en  1680  á  los  62  años:  su  ma- 

rido era  también  hombre  de  talento,  y  compuso 
lindos  madrigales,  publicados  el  año  mismo  de  su 
muerte,  1680,  por  su  hijo,  y  reimpresos  en  1825  en  la 
"Colección  de  clásicos  franceses"  de  Carlos  Nodier. 

LASALA  (Manuel):  hijo  de  D.  Bernardo  La- 
sala  y  de  D.°  Inés  Langerman ;  nació  en  Valencia en  25  de  diciembre  de  1738:  Lasala  debió  á  sus 

padres  una  esmerada  educación,  y  á  los  jesuítas  los 
grandes  adelantos  que  hizo  en  sus  primeros  estu- 

dios, si  bien  debemos  creer  que  en  esto  tuvo  mucha 
parte  su  natural  inclinación  á  las  bellas  letras  y  su 

ingenio  fácil  y  despejado:  para  comprobar  esta  ver- 
dad, diremos,  que  en  el  certamen  que  se  celebró  en 

julio  de  1751  en  el  seminario  de  San  Pablo,  impro- 
visó sobre  tres  diferentes  asuntos,  versos  en  distin- 

tas lenguas,  es  decir,  en  latín,  en  griego  y  en  caste- 
llano: estudió  después  la  filosofía;  defendió  por  dos 

veces  públicas  conclusiones,  sobre  lógica  y  meta- 
física, recibiendo  por  último  el  grado  de  bachiller: 

luego  perteneció  á  la  Compañía  de  Jesús,  á  pesar 
de  la  oposición  que  manifestaron  sus  padres  á  esta 
elección:  al  mismo  tiempo  que  desempeñaba  una 
cátedra  de  gramática  latina,  procuró  perfeccionar 
sus  propios  estudios,  y  ademas,  emprendió  con  ar- 

dor el  estudio  de  las  lenguas  antiguas  y  modernas, 
cultivó  la  literatura  y  cursó  teología  y  matemáti- 

cas, y  no  tenia  masque  24  años  cuando  le  confia- 
ron la  cátedra  de  retórica  de  las  aulas  que  la  ciu- 
dad de  Valencia  habia  erigido  en  el  seminario  de 

San  Pablo:  en  esta  época  fué  cuando  compuso  las 

tragedias  de  "José  descubierto  por  sus  hermanos; 
la  de  Sancho  de  Abarca  y  la  del  sacrificio  de  Jef- 
té,"  manifestando  en  todas  ellas  aquel  ingenio  dra- 

mático que  tanta  celebridad  le  valió  después  en 
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Italia:  estinguida  la  Compañía  de  Jesús  en  1113, 
fijó  su  residencia  en  la  ciudad  de  Bolonia,  en  clase 
de  sacerdote  secular,  desde  donde  emprendió  algu- 

nos viajes  por  toda  la  Italia:  Lasala  habia  mani- 
festado vehementes  deseos  por  regresar  á  su  patria, 

y  finalmente  lo  logró  en  1798,  y  tuvo  el  consuelo 
de  poder  auxiliar  á  su  madre  en  los  últimos  mo- 

mentos de  su  vida:  permaneció  en  el  suelo  patrio 
hasta  el  29  de  marzo  de  1802  en  que  desgraciada- 

mente falleció:  dejó  muchas  obras  impresas  y  ma- 
yor número  de  manuscritos  cuyo  catálogo  puede 

verse  en  la  biblioteca  valenciana  de  Fuster. 

LASALE  (Antonio  de)  :  antiguo  novelista  fran- 
cés, nació  en  1398  en  Tours  ó  mas  bien  en  el  con- 

dado de  Borgoña,  murió  hacia  1462,  visitó  la  Ita- 
lia, fué  secretario  de  Luis  III,  conde  de  Provenza, 

y  acabó  su  carrera  en  la  corte  de  Felipe  el  Bueno, 

duque  de  Borgoña:  se  tiene  de  él:  "Historia  y  di- 
vertida crónica  del  niño  Juan  de  Saintré,  &c.,  Pa- 

rís, 1511;  La  crónica  y  genealogía  de  los  condes 
de  Aujou  de  la  casa  de  Francia,  Paris,  ISIT,  en 

folio;  Un  tratado  de  moral,"  que  se  conserva  ma- 
nuscrito en  la  biblioteca  del  rey. 

LA  SALLE:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Gard),  alN.  de  San  Hipólito:  tiene  2.296  ha- 

bitantes. 
LA  SALLE  (Roberto  de):  viajero,  nació  en 

Rúan  en  1640,  pasó  á  buscar  fortuna  al  Canadá 
hacia  1670,  emprendió  el  descubrimiento  de  la  em- 

bocadura del  Mississippí,  recibiendo  al  efecto  del 
marques  de  Seignelay  una  comisión  muy  estensa: 
bajó  el  rio  saliendo  del  Canadá,  y  después  de  ha- 

ber superado  toda  clase  de  obstáculos,  descubrió 
su  embocadura  en  el  golfo  de  México  en  1682:  to- 

mó posesión  en  nombre  de  la  Francia  de  gran  par- 
te de  la  Luisiana;  pero  fué  asesinado  en  el  Tejas 

actual  en  1681,  por  unos  malvados  pertenecientes 
á  su  misma  compañía:  se  ha  publicado  el  diario  de 
su  viaje,  Paris,  1123, 

LA  SALLE  (kl  padre  J.  B.  de):  fundador  de 
los  hermanos  de  las  escuelas  cristianas,  nació  en 
Reims  en  1651,  murió  en  1119;  era  hijo  de  un  con- 

sejero de  una  senescalía  real  de  dicha  ciudad:  des- 
pués que  se  ordenó,  le  dieron  una  canongía  de  la 

iglesia  de  Reims:  comenzó  en  1619  á  ocuparse  de 
la  fundación  de  las  escuelas  cristianas,  tuvo  que 
luchar  contra  los  maestros  de  escuela  que  entabla- 

ron contra  él  muchos  procesos,  fué  espulsado  de 
Paris,  y  sin  embargo  logró,  después  de  mil  obstá- 

culos, que  fuesen  adoptadas  las  nuevas  escuelas  en 
Reims,  en  Paris  y  en  las  principales  ciudades,  ha- 

biendo establecido  la  residencia  de  la  nueva  orden 

en  San  Yon,  cerca  de  Arpajon,  por  lo  que  sus  reli- 
giosos son  llamados  generalmente  hermanos  de  San 

Yon:  se  conservan  de  J.  B.  Lasalle  "Los  deberes 
de  cristiano  y  la  cultura  cristiana,"  obras  que  es- 

tán todavía  en  uso  en  las  escuelas. 
LASALLE  (Antonio):  nació  en  1154,  murió 

en  1829,  hijo  natural  de  un  Montmorency,  fué  des- 
tinado primeramente  al  estado  eclesiástico,  después 

al  comercio,  y  por  último  entró  en  la  carrera  de 
marino:  desde  1111  hasta  1118,  visitó  á  Tierra 
.\ncva,  las  islas  de  América,  las  Indias  orientales 

y  la  China:  de  regreso  á  Francia  publicó  obras  de 

una  filosofía  atrevida  y  original:  "El  desorden  re- 
gular, 1186,  en  8.°;  La  balanza  natural,  1188,  2 

vol.  en  8.'';La  mecánica  moral,  1189,  2  vol.  en  8.°; 
y  publicó  desde  1800  á  1803  una  traducción  dalas 

obras  de  Bacon,  Dijon,  15  vol.  en  8.°:"  habiendo 
perdido  á  consecuencia  de  las  revueltas  políticas 
una  pensión  que  constituía  su  único  recurso,  se  vio 
reducido  al  último  grado  de  pobreza  y  acabó  sus 
diasen  un  hospital:  Lasalle  poseía  vastos  conoci- 

mientos y  una  vivacidad  singular  de  concepción ; 
pero  en  vez  de  dominar  su  imaginación,  se  entregó 
á  ella  hasta  lanzarse  en  las  hipótesis  mas  aventura- 

das y  muchas  veces  próximas  al  ateísmo :  su  tra- 
ducción de  Bacon  no  es  fiel  ni  completa. 

LASALLE  (Antonio  C.vki.os  Ldis,  conde  de): 
general  de  caballería,  nació  en  Metz  en  1113,  era 
ya  oficial  cuando  estalló  la  revolución:  entró  de 
soldado  raso  en  un  regimiento  á  fin  de  ganar  to- 

dos sus  grados ;  se  distinguió  por  su  valor  en  Ita- 
lia, en  Egipto  y  en  Alemania;  fué  hecho  general 

de  brigada  en  Austerlitz  y  pereció  en  el  campo  de 
batalla  de  Wagram,  después  de  haber  sido  nom- 

brado general  de  división. 
LASALLE  (Antonio  de):  antiguo  novelista. 

(Véase  La  Sale.) 
LASCA  (Grazzini,  llamado  IL):  V.  Grazzini. 
LASCARIS:  célebre  casa  griega  del  bajo  Im- 

perio: ha  dado  al  imperio  griego  de  Nicea  muchos 
soberanos  y  sabios  distinguidos:  el  crédito  de  esta 
familia  data  desde  el  advenimiento  de  Teodoro  Las- 
caris:  todavía  en  el  siglo  último  existían  en  el  con- 

dado de  Niza  señores  del  nombre  de  Lascaris,  des- 
cendientes de  una  hija  de  Juan  de  Lascaris,  apelli- 

dado Ducas,  emperador  de  Nicea  en  1259  y  1260, 
que  habia  sido  dada  en  matrimonio  á  un  conde  de 
Vintimilla  á  fines  del  siglo  XIII. 
LASCARIS  (Teodoro  de):  emperador  de  Ni- 

cea,  era  yerno  del  emperador  Alejo  el  Ángel:  des- 
pués de  la  toma  de  Constantinopla  por  los  cruzados 

( 1204)  ,  pasó  á  formar  en  el  Asia  menor  un  nuevo 
estado  que  comprendía  la  Bitinia,  la  Lidia,  la  Fri- 

gia y  del  cual  era  capital  Nicea:  tuvo  que  comba- 
tir á  la  vez  con  Alejo,  su  suegro,  y  con  el  sultán 

de  Iconium ;  pero  supo  desembarazarse  de  sus  ene- 
migos, hizo  alianza  con  Pedro  de  Courtenay,  que 

reinaba  en  Constantinopla,  y  se  sostuvo  en  el  tro- 
no hasta  su  muerte  en  1222:  tuvo  por  succesores  á 

su  yerno  Juan  Ducas,  llamado  Vatace  (véase  Juan 
III),  y  á  su  nieto  Teodoro  Lascaris,  llamado  el  Jo- 

ven, que  reinó  desde  1255  hasta  1259:  éste,  que 
padecía  ataques  epilépticos,  cayó  en  un  esceso  de 
melancolía  que  le  hizo  cometer  horribles  cruelda- 

des que  abreviaron  sus  dias:  dejó  un  hijo  de  edad 
de  seis  años,  llamado  Juan  Lascaris,  que  llevó  por 
algún  tiempo  el  vano  título  de  emperador;  pero  fué 
despojado  de  él  por  Miguel  Paleólogo  (1260) :  mu- 

rió en  1284. 
LASCARIS  (Constantino):  uno  de  los  sabios 

griegos  que  contribuyeron  al  renacimiento  de  las 
letras  en  Europa,  descendiente  de  la  misma  familia 
que  los  emperadores  de  su  nombre,  pasó  de  Cons- 

tantinopla á  Italia  después  de  la  calda  del  imperio 
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(1454),  enseñó  el  griego  en  Milán,  adonde  lo  ha- 
bía llamado  Francisco  Sforza,  después  en  Roma, 

donde  contrajo  amistad  con  Bessarion,  y  en  Jíápo- 
les,  adonde  lo  habia  llamado  el  rey  Fernando:  mu- 

rió en  Messiua  en  1493;  ha  dejado  una  "Gramáti- 
ca griega,"  escrita  eu  griego,  Milán,  1476;  es  el 

primer  libro  que  ha  sido  impreso  en  caracteres  grie- 

gos. 
LASCARIS  (Juan),  llamado  RHYNDACE- 

NTJS,  porque  habia  nacido  cerca  de  Rhyndacus  en 
Frigia:  nació  hacia  1445,  murió  en  1535,  pasó  muy 

joven  á  Europa;  fué  muy  bien  recibido  en  Floren- 
cia por  Lorenzo  de  Médicis  que  lo  envió  á  Grecia 

para  que  investigase  los  preciosos  manuscritos  que  se 
conservaban  en  aquella  ciudad;  después  fué  llama- 

do á  Francia  por  Carlos  VIII,  y  gozó  de  gran  cré- 
dito cerca  de  Luis  XII  y  de  Francisco  I,  quienes 

le  encargaron  de  una  embajada  á  Venecia;  tuvo 
también  por  protector  á  León  X;  enseñó  el  griego 
en  Buda,  y  él  mismo  corrigió  las  pruebas  de  mu- 

chas obras  griegas  "Calimaco,  Florencia,  1492; 
Lantologia,  Florencia,  1494,  &c:"  ha  dejado  epi- 

gramas, discursos,  &c. 
LAS  CASAS  (Bartolomé  de):  véase  Casas 

(Baktolosié  de  las.) 

LASCY  (Pedro,  conde  de)  :  general  al  servicio 
deRusia;  nació  en  1678  en  Irlanda,  murió  en  1751, 
sirvió  primero  en  Francia,  en  Austria  y  en  Polo- 

nia: distinguióse  en  tiempo  de  Pedro  el  Grande  en 
Pultawa  en  1709,  asoló  la  Filandia  en  1721,  se 
apoderó  de  Azov  que  estaba  en  poder  de  los  turcos, 
y  fué  nombrado  mariscal  y  gobernador  de  Livonia 
por  la  emperatriz  Catalina  I:  su  hijo,  Mauricio  de 
Lascy  (1725-1801),  entró  muy  joven  al  servicio 
del  Austria,  se  distinguió  en  Breslau  (1757),  en 
Hochkirch  (1758),  fué  nombrado  feldmariscal  por 
María  Teresa,  entró  en  el  consejo  áulico,  y  gozó 
de  la  confianza  de  José  II:  reformó  el  sistema  de 
fortificaciones  adoptado  en  Austria. 
LASERNA  DE  SANTANDER:  bibliógrafo. 

(Véase  Santander.) 
LASERRE  ( J.  Pdgüet  de)  :  escritor  mediauo, 

nació  por  los  años  1606  enTolosa,  murió  eu  1665; 
pasó  siendo  todavía  muy  joven  á  París,  escribió  un 
número  considerable  de  volúmenes,  ejercitándose 

en  todos  los  géneros,  historia,  teatro,  moral,  filoso- 
fía; fué  bibliotecario  del  duque  de  Orleans,  y  des- 
pués consejero  de  estado  y  cronista  de  Francia:  dio 

á  la  escena  muchas  tragedias  en  prosa,  entre  ellas: 

"Tomas  Moro,  1641 ;  El  saco  de  Cartago,  &c,"  que 
aunque  muy  ridiculas,  fueron  aplaudidas:  Laserna 
es  conocido  solamente  en  el  día  por  los  sarcasmos 

de  Boileau  y  por  la  escena  cómica  de  "Chapelain 
sin  peluca,"  en  la  que  el  escritor  satírico  finge,  que 
irritado  Laserre  contra  Chapelain  por  no  haber  in- 

terpuesto su  mediación  con  el  rey  para  que  le  se- 
ñalara una  pensión,  riñe  con  él  y  le  arranca  la  pe- 

luca. 

LASERRE  (J.  L.  Ignacio  de):  señor  de  Lan- 
glade,  poeta  dramático,  nació  en  Cahors  en  1662, 
murió  en  París  el  año  1756,  á  los  94  de  edad;  se 

dedicó  á  la  poesía  después  de  haber  perdido  al  jue- 
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go  una  cantidad  considerable ;  vivió  en  estrecha  in- 
timidad con  la  señorita  de  Lussan. 

LASO  DE  LA  VEGA  (Gabriel  Lobo):  nació 
en  Madrid  el  año  de  1559;  fué  caballero  muy  ilus- 

tre; sirvió  á  los  reyes  Felipe  II  y  Felipe  III,  y  es- 
tudió con  grande  aprovechamiento  la  literatura, 

dedicándose  especialmente  á  la  elocuencia  y  á  la 
poesía:  compuso  entre  otras  obras  las  siguientes: 
"Jornadas  de  los  duques  de  Pastrana  y  Humeria; 
Compendio  de  España;  Condes  de  Flandes  y  reyes 
de  España;  Varones  insignes  en  letras  de  España; 
Compendio  de  las  cosas  mas  notables  de  España; 
Origen  de  los  reyes  de  Portugal  y  de  Jerusalem; 

Tratado  de  todos  los  señores  de  Castilla,  &c. :"  pa- 
rece que  dejó  manuscritos  la  mayor  parte  de  estos 

libros. 

LASSA:  ciudad  delThibet.  (Véase  L'Hassa.) 
LASSAY:  ciudad  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Mayenne):  tiene  2.807  hab.:  su  industria  consis- 
te en  hilanderías  y  lanerías:  se  cria  mucho  gana- 
do.— Fué  título  de  marquesado  antes  de  1789. 
LASSIGXY:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can- 

tón (Oise),  del  N.  de  Copiegne:  tiene  900  hab.:  ce- lebra seis  ferias  anuales. 

LASSUS  (Pedro):  médico,  nació  en  París  en 
1741,  murió  en  1807;  fué  cirujano  de  las  hijas  de 
Luis  XV,  después  cirujano  consultor  de  Napoleón; 
nombrado  en  1794  profesor  de  historia  de  la  medi- 

cina legal,  y  mas  adelante  de  patología  esterna:  se 
tiene  de  él  ademas  de  las  traducciones  de  obras  in- 

glesas: "Tratado  elemental  de  medicina  operato- 
ria, 1796;  Patología  quirúrgica,  1800." 

LASTIC  (J.  Bouparde):  gran  maestre  de  la 
orden  de  San  Juan  de  Jerusalem,  elegido  en  1437, 
sostuvo  dos  veces  en  Rodas  los  ataques  del  sultán 

de  Egipto  (1440-1444),  y  obligó  al  enemigo  á  le- 
vantar el  sitio  y  huir  vergonzosamente  á  pesar  de 

la  superioridad  de  sus  fuerzas:  después  de  la  toma 
de  Constantinopla  se  negó  á  pagar  tributo  á  Ma- 
homed  II;  murió  el  año  siguiente  (1454.) 
LASTIGI:  pueblo  antiguo  de  la  Bética  de  la 

región  Céltica,  perteneciente  al  convento  jurídico 
Hispalense,  según  Plinio:  por  conjetura  se  contrae 
esta  población  á  la  que  hoy  llamamos  Zahara,  dis- 

tante 4  leguas  al  Occidente  de  Ronda. 
LASUS  ó  LASSUS:  célebre  poeta  griego  que 

sobresalía  en  .la  poesía  ditirámbica  y  perfeccionó 
la  música:  vivió  en  la  58  olimpiada  y  era  de  Her- 
mione,  ciudad  de  la  Acaya:  Ateneo,  Plutarco  y  Sui- 

das, hablan  de  él  y  de  sus  obras ;  pero  no  ha  llegado 
ni  una  de  ellas  hasta  nosotros;  solo  se  conservan 
algunos  fragmentos  referidos  por  Ateneo:  dícese 
que  habia  compuesto  una  oda  sobre  los  Centauros 
y  un  himno  á  Ceres,  en  el  que  escluia  enteramente 
laS. 

LA  SUZE  (Enriquetade  Coligni,  condesa  de)  : 
nieta  del  almirante  de  Coligni  (1618-73);  casó 
primero  (1643)  con  un  escoces,  llamado  Tomas 
Ilamilton,  y  después  con  el  conde  de  La  Suze  (de 
la  ilustre  casa  de  los  condesde  Champaña),  adqui- 

rió nombradla  por  su  hermosura,  sus  aventuras  y 
sus  versos:  educada  en  la  religión  protestante,  ab- 

juró de  ella  y  se  hizo  católica:  fué  muy  de.sgraciada 
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con  sa  segundo  esposo,  obtuvo  á  fuerza  de  dinero 
la  nulidad  de  su  matrimonio,  y  acabó  por  verse  ca- 

si arruinada:  por  mucho  tiempo  fué  su  casa  la  reu- 
nión de  los  literatos  y  puede  decirse  que  la  sucursal 

del  palacio  de  Rambouillet:  hoy  están  casi  olvida- 
dos sus  versos:  se  conserva  bajo  su  nombre  una  co- 

lección de  "Obras  galantes  en  prosa  y  en  verso.  Pa- 
ria, 1684,  4  tomos  en  12.°;"  pero  contiene  muchos 

escritos  de  Pelisson,  y  aun  las  mismas  piezas  que 
aparecen  firmadas  por  ella,  fueron  probablemente 
corregidas  por  otros. 
LATAKIEH  ó  LADIKIEH,  LAODICEA 

DE  SIRIA:  en  latin  "Laodicoea  ad  mare :"  ciudad 
de  Siria  (Trípoli),  sobre  el  Mediterráneo,  al  N.  de 
Trípoli:  su  población  asciende  á  5.000  hab.:  eu  lo 
antiguo  fué  el  mejor  puerto  de  la  Siria:  es  Sede  de 
un  obispado  griego  y  residencia  de  muchos  cónsu- 

les estranjeros:  en  sus  inmediaciones  se  cultiva  el 
algodón  y  el  tabaco. — Antiguamente  se  llamó  esta 
ciudad  Ramitha:  Seleuco  Nicator  le  puso  el  nom- 

bre de  Laodicea,  en  honor  de  su  madre  Laodice: 
cuando  los  romanos  conquistaron  la  Siria,  era  ya 
de  consideración  y  la  embellecieron  de  nuevo:  á 
medio  cuarto  de  legua  se  ven  eu  una  eminencia  los 
restos  de  la  antigua  cindadela  de  Laodicea,  y  en  la 
plaza  á  un  cuarto  legua  X.  de  la  ciudad,  un  gran 
número  de  catacumbas:  esta  ciudad  goza  de  un 
clima  salubre,  y  templan  el  calor  las  brisas  del  mar; 
pero  desgraciadamente  está  espuesta  á  terribles 
terremotos;  el  mas  violento  fué  el  de  1196,  que  des- 

truyó gran  parte  de  la  ciudad  y  causó  la  muerte  á 
2.000  hab. 

LATAKIEH  ó  LADIK,  LAODICEA  COM- 
BUSTA: ciudad  de  la  Turquía  en  Caramania,  san- 

jacato  y  á  8  leguas  N.  O.  de  Conieh,  en  un  pequeño 
valle,  al  pié  de  una  cadena  de  colinas:  está  cons- 

truida de  tapia,  y  encierra  algunas  mezquitas,  ba- 
ños públicos  y  hospederías:  no  se  ven  otros  vesti- 
gios de  la  antigua  Laodicea  que  algunos  fragmen- 

tos de  columnas  de  mármol,  pedestales  y  capiteles, 

que  se  han  empleado  en  la  construcción  de  cemen- 
terios: tiene  500  hab. 

*  LATANI:  pueb.  del  dist.  de  Yillalta,  est.  de 
Gajaca. 
LATERZA:  villa  del  reino  de  Ñapóles,  provin- 

cia de  Tierra  de  Otranto,  á  1 J  leguas  N.  O.  de  Ta- 
ranto, y  a  1 J  N.  N.  O.  de  Genova:  población  3.240 

habitantes. 

LATICLAVIA:  véase  Pretexta  (Toga.) 
LATIMER  (Hugo):  obispo  de  Worcester,  uno 

de  los  primeros  reformadores  de  la  Iglesia  en  Ingla- 
terra; nació  en  el  condado  de  Leicester  en  1475; 

primero  se  declaró  enérgicamente  contra  Melanch- 
thon  y  sus  innovaciones;  pero  bien  pronto  de  cató- 

lico celoso,  se  convirtió  en  protestante  fanático; 
acusado  de  haber  hablado  mal  de  la  corte,  le  con- 

dujeron á  la  Torre  donde  estuvo  encerrado  los  seis 
últimos  años  del  reinado  de  Enrique  VIII,  obte- 

niendo su  libertad  en  el  advenimiento  de  Eduardo 

VI  al  trono;  pero  bajo  el  reinado  de  la  reina  cató- 
lica María,  fué  condenado  con  su  amigo  Ridley  á 

ser  quemado  vivo,  cuya  sentencia  se  ejecutó  en  Ox- 
ford, en  1555. 
Tomo  IV. 

LATINA  (Iglesia)  ó  IGLESIA  DE  OCCI- 
DENTE: llamada  así  por  oposición  a  la  Iglesia 

griega  ó  de  Oriente:  tiene  por  jefe  al  Papa,  á  quien 
la  misma  considera  como  el  vicario  de  Jesucristo, 
reconoce  la  autoridad  de  los  concilios  ecuménicos 
y  de  la  tradición,  admite  la  transubstauciacion,  la 
confesión,  el  culto  de  los  santos,  las  indulgencias  y 
el  celibato  de  los  sacerdotes:  la  liturgia  y  los  rezos 
son  en  latin:  la  Iglesia  latina,  que  casi  se  confunde 
con  la  Iglesia  católica  ó  universal,  estiende  su  im- 

perio sobre  la  Francia,  Italia,  España,  Portugal, 
la  Bélgica,  Polonia,  Irlanda  y  sobre  una  parte  de 
la  Gran  Bretaña,  de  Alemania,  la  Suiza  y  la  Ho- 

landa, y  las  colonias  francesas,  españolas  y  portu 

guesas. LATINI  (Brunetto):  véase  Brunetto. 
LATINO  DE  CONSTANTINOPLA  (impe- 

rio) :  se  da  este  nombre  al  imperio  formado  por  los 
cruzados  franceses  y  venecianos  durante  la  cuarta 
cruzada,  cuando  tomaron  á  Constantinopla  y  espul- 

saron del  trono  á  Alejo  V  (Ducas  Murtzuphle)  en 
1204:  este  imperio,  llamado  así  porque  todos  los 
cruzados  eran  de  raza  latina  (véase  Latinos)  duró 
poco;  en  1261,  Miguel  Paleólogo  logró  entrar  en 
Constantinopla  y  reconstituyó  el  imperio  griego: 
hé  aquí  los  nombres  de  los  emperadores  latinos  que 
reinaron  en  Constantinopla: 

Balduino  I,  conde  de  Plandes    1201 
Enrique    1205 
Pedro  de  Courtenay    1216 
Roberto  de  Courtenay    1219 
Balduino  II    1228—1261 
Juan  de  Briene,  tutor  de   Balduino 

II,  fué  emperador  desde    1231  á  1237 

LATINO:  rey  de  un  pueblo  de  Italia,  hijo  de 
Fauno  y  de  Marica:  reinó  hacia  los  años  de  1300 
antes  de  Jesucristo  en  el  pais  que  se  llamó  Lacio, 
y  tenia  por  capital  á  Laurento:  acogió  á  Eneas  en 
sus  estados  dándole  su  hija  Lavinia,  con  la  cual  se 
casó  el  príncipe  troyano,  después  de  haber  mata- 

do á  Turno,  príncipe  á  quien  aquella  habia  sido 

prometida. LATINOS:  se  daba  este  nombre  á  los  pueblos 
que  habitaban  el  Lacio;  su  origen  se  remontaba  á 
los  tiempos  mas  lejanos,  y  se  cree  que  se  formaron 
de  la  reunión  de  los  aborígenas  con  los  pelasgos, 
procedentes  de  la  Tesalia,  con  los  arcades  conduci- 

dos por  Evandro,  sesenta  años  antes  de  la  guerra 
de  Troya:  cuando  se  fundó  Roma,  el  Lacio  solo 
contenia  los  latinos  sometidos  á  Eneas  y  á  sus  des- 

cendientes: establecióse  Saturno  en  el  monte  don- 
de se  construyó  el  Capitolio,  y  Jano  sobre  el  Ja- 

nículo,  tomando  el  pais  el  nombro  de  Lacio,  de  la 

palabra  "latere,  ocultarse:"  los  romanos  tardaron 
cerca  de  500  años  en  someter  a  los  latinos,  tosca- 
nos,  samnitas  &c.:  en  la  edad  media  se  estendió  el 
nombre  de  latinos  á  todos  los  pueblos  de  la  Euro- 

pa occidental,  cuyo  pais  formó  parte  del  antiguo 
imperio  romano  de  Occidente;  se  les  llamaba  así 
por  oposición  á  los  pueblos  del  imperio  griego  ó  de 
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Oriente,  y  por  eso  se  dice  en  este  sentido  el  "Im- 

perio latino,  la  Iglesia  latina." 
LATISAN A:  ciudad  del  reino  Lombardo  Vé- 

neto, situado  á  orillas  del  Tagliamento  al  S.  O.  de 
üdino;  su  población  consta  de  4.000  hab. 
LATMOS:  montaña  situada  en  los  confines  de 

Jonia  y  de  Caria,  cerca  de  la  costa,  entre  Mileto 

y  Heráclea;  era  residencia  de  Endymion  y  es  céle- 
bre en  la  mitología  por  las  visitas  que  iba  á  hacer 

Diana  á  su  pastor  favorito :  daba  su  nombre  á  una 
ciudad  de  Latmos  y  al  golfo  Látmico. 
LATO.  (Véase  Latüpolis.) 
LATOFAO,  llamado  también  LUCOFAO, 

LEUCOFAO:  lugar  que  se  coloca  en  Liffol,  al  S. 
E.  de  Joinville  ( A.  Mame),  bien  en  Laffaus,  entre 
Soissons  y  Laon:  fué  teatro  de  una  victoria  gana- 

da por  Ebroin,  mayordomo  del  palacio,  á  Pepino  de 
Heristal  y  Martin,  jefes  de  los  austrasios,  en  680: 
Fredeguiida  batió  en  oste  sitio  a  Brunequilda  en 
596. 

L atomías,  es  decir,  L ATOMÍA:  antiguas 
canteras  en  las  cercanías  de  Siracusa ;  luego  llega- 

ron á  ser  prisiones:  Dionisio  el  Tirano,  dicen  que 
formó  allí  un  camino  subterráneo  que  conducía  á 

un  aposento  de  su  palacio  las  voces  de  los  prisio- 
neros; esto  fué  á  lo  que  llamaron  Oidos  de  Dioni- 

sio: Filoxeno  fué  encerrado  en  esta  prisión.  (Véa- 
se este  nombre ). — En  este  sitio  se  ha  edificado  un 

convento  el  cual  existe  todavía. 
LATOXA:  hija  del  Titán  Coeo  y  de  Pebe  su 

hermana;  fué  amada  de  Júpiter:  Juuo  celosa,  obli- 
gó á  la  Tierra  á  no  dar  ningún  retiro  á  Latona; 

pero  Neptuno  movido  á  compasión,  hizo  salir  del 
fondo  del  mar  la  isla  de  Délos,  donde  Latona  se  re- 

fugió, y  en  este  sitio  dio  á  luz  a  Diana  á  Apolo, 
fruto  de  sus  amores  con  Júpiter:  un  dia,  en  que 

perseguida  por  Juno  se  puso  a  descansan-  en  Caria 
en  medio  del  campo,  unos  pastores,  á  los  cuales  pi- 

dió agua,  se  burlaron  de  ella  amargamente;  irrita- 
da Latona  acudió  a  Júpiter,  de  quien  consiguió 

que  los  convirtiera  en  ranas;  las  mujeres  que  esta- 
ban de  parto  imploraban  esta  divinidad:  Latona 

parece  ser  la  misma  que  la  Bouto  de  los  egipcios. 
LATOPOLIS,  es  decir,  CIUDAD  DE  LATO- 

NA: nombre  dado  por  los  griegos  á  muchas  ciuda- 
des de  Egipto  que  estaban  consagradas  á  Bouto, 

diosa  que  ellos  identifican  con  su  Latona:  se  cono- 
ce principalmente  bajo  este  nombre,  una  ciudad  de 

Tebaida,  situada  al  S.  de  Hermontliis,  conocida  hoy 
con  el  nombre  de  Esneh. 
LATORRE  (D.  Carlos):  nació  eu  la  ciudad 

de  Toro  á  2  de  noviembre  de  1799,  siendo  sus  pa- 

dres D.  Antonio  Gómez  de  la  Torre  y  D."  Catali- 
na Guerrero  y  Marengo:  su  padre  siguió  la  carre- 
ra de  la  hacienda  pública  y  desempeñaba  á  la  sa- 

zón en  aquella  ciudad  el  destino  de  contador  de 
rentas,  habiendo  después  pasado  a  desempeñar  en 

propiedad  sucesivamente  las  intendencias  de  As- 
turias y  de  Zamora:  antes  de  salir  de  la  infancia, 

fué  admitido  D.  Carlos  en  la  casa  de  Pajes  del  rey 
eu  tiempo  de  José  Napoleón,  donde  siguió  todos  los 
estudios  que  se  daban  en  aquel  establecimiento  con 
la  mayor  aplicación,  si  bien  manifestó  inclinación 
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especial  á  las  artes  y  á  la  poesía:  cuando  se  retiraron 
las  tropas  francesas,  pasó  á  Francia  en;compañía 
de  su  padre,  obligado  á  emigrar  por  consecuencia 
de  las  circunstancias  políticas:  luego  que  su  padre 
fijó  su  residencia  en  París,  se  dedicó  D.  Carlos  á  pro- 

seguir y  perfeccionar  sus  estudios  y  muy  particular- 
mente á  mejorar  la  escritura  y  pronunciación  fran- 

cesa, que  llegó  á  adquirir  con  estraordinaria  perfec- 
ción, para  lo  cual  concurria  frecuentemente  á  oír 

los  discursos  que  se  pronunciaban  en  público,  así 
en  los  templos,  como  en  los  tribunales  y  en  las  cá- 

maras: destinado  á  la  carrera  militar  desde  que  es- 
tuvo en  la  casa  de  Pajes,  cjuiso  su  padre  que  entra- 

se en  la  guardia  imperial,  lo  que  verificó  el  joven 
Latorre  lleno  de  entusiasmo,  por  verse  en  las  filas 
de  aquellos  valientes  que  habían  llenado  el  mundo 
con  la  gloria  de  sus  hazañas;  pero  disuelto  aquel 
ejército  después  de  la  restauración  de  los  Borbones, 
volvió  D.  Carlos  al  lado  de  su  padre  continuando 
eusus  pacíficos  entretenimientos,  hasta  que  en  1820 
volvieron  ambos  á  España,  fijando  su  residencia  en 
Madrid:  alistóse  cu  la  milicia  nacional  de  la  misma 

y  siguió  sus  banderas,  sin  abandonarlas  jamas,  has- 
ta la  isla  Gaditana,  donde  por  consecuencia  de  loa 

acontecimientos  entonces  ocurridos,  fueron  entera- 
mente disueltos  aquellos  cuerpos:  quiso  ser  enton- 

ces de  los  primeros  en  volver  á  Madrid,  y  verificó 
su  viaje,  provisto  de  un  pasaporte  en  que  no  se  ha- 

cia mención  de  haber  sido  miliciano  nacional,  y  se 
añadía  la  circunstancia  de  ser  el  interesado  fabri- 

cante de  medias  que  pasaba  á  Burgos:  nada  aficio- 
nado el  Sr.  Latorre  á  los  destinos  públicos,  y  no 

siendo  aquella  época  la  mas  á  propósito  para  obte- 
nerlos, trató  de  fijar  su  suerte  de  una  manera  esta- 

ble é  independiente,  decidiéndose  á  seguir  la  carre- 
ra del  teatro,  á  la  que  siempre  había  mostrado  par- 

ticular afición :  presentóse  por  primera  vez  en  el 
teatro  del  Principe  en  21  de  febrero  de  1824,  á  re- 

presentar el  papel  de  Ótelo  en  la  tragedia  de  este 
nombre,  que  desde  la  muerte  de  Maiquez  no  se  ha- 

bía puesto  en  escena,  y  en  la  cual  puede  decirse  que 
alcanzó  Latorre  su  primer  triunfo,  haciendo  la  mas 
profunda  impresión  en  el  ánimo  de  los  espectadores 
la  singular  verdad  con  que  retrató  los  celos  y  el 
furor  de  Ótelo,  y  el  especial  estudio  que  había  he- 

cho, tanto  en  la  manera  de  modular  la  voz  y  ento- 
narla, cuanto  en  comprender  y  espresar  todas  las 

pasiones  que  sucesivamente  dominaban  al  persona- 
je que  representaba:  en  junio  del  mismo  año  repre- 

sentó D.  Carlos  Latorre  en  el  mismo  teatro  del 

Príncipe  el  Osear,  tragedia  traducida  y  acomoda- 
da á  la  escena  española,  por  el  Sr.  D.  Juan  Nicasio 

Gallego:  en  el  desempeño  de  esta  tragedia  pudo 
convencerse  ya  el  público  de  que  el  Sr.  Latorre  es- 

taba llamado  á  ser  el  primer  actor  trágico  de  la 

época:  "Su  alta  estatura,  dice  el  Sr.  Anaya  en  la 
biografía  que  de  este  distinguido  actor  ha  escrito  y 

publicado  en  la  "Galería  de  españoles  célebres  con- 
temporáneos," su  noble  continente,  el  natural  des- 

embarazo de  todos  sus  movimientos,  la  robustez  y 
rotundidad  de  su  voz,  la  vibración  y  flexibilidad  de 
ésta,  la  espresion  de  sus  ojos,  la  animada  gesticula- 

ción de  su  semblante,  y  la  facilidad  con  que  parece 
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que  toda  su  organización  obedece  dócilmente  á  sus 
naturales  emociones  y  á  las  inspiraciones  de  su  ge- 

nio, son  circunstancias  que  no  podían  meuos  de  pro- 
ducir un  gran  actor,  especialmente  en  el  género 

trágico:  los  dones  que  recibió  de  la  naturaleza  los 
ha  acrecentado  con  el  estudio:  el  Sr.  Latorre  es 

una  prueba  de  lo  que  puede  liacer  el  arte,  esto  es, 
corregir,  mejorar,  perfeccionar;  pero  no  puede  dar 
facultades  ni  dotes  naturales  al  que  carece  de  ellas:" 
en  1825  pasó  ajustado  al  teatro  de  Granada,  don- 

de ejecutó  "El  Pelayo,  Los  hijos  de  Edipo,  El  Cid, 
La  Jayra,"  y  todas  las  tragedias  que  se  hallaban 
entonces  en  el  repertorio  de  los  teatros  espafioles, 
y  en  todas  ellas  fué  aplaudido  con  entusiasmo:  al 
afio  siguiente  volvió  á  Madrid  é  hizo  en  compañía 

de  la  escelente  actriz  D.'  Concepción  Rodríguez  va- 
rias tragedias  que  espresamente  se  escribieron  para 

los  dos,  como  "La  Dido,  Ingenia,  D.*  Inés  de  Cas- 
tro," y  la  comedia  titulada:  "Un  momento  de  im- 

prudencia:" al  concluir  el  año  cómico,  se  encontró 
el  Sr.  Latorre  escaso  de  recursos  pecuniarios,  por 
los  muchos  gastos  que  habia  tenido  que  hacer  para 
vestirse  en  el  teatro  con  toda  la  propiedad  y  lujo 
posibles;  en  esta  situación  aceptó  nna  ventajosa 
proposición  que  se  le  hizo  para  pasar  á  Granada, 
desde  donde  hizo  un  viaje  á  Sevilla  en  el  verano  de 
182^  con  el  objeto  de  dar  ocho  representaciones: 
en  el  inmediato  del  28,  y  siendo  empresario  de  los 
teatros  de  la  corte  el  Sr.  Gaviria,  se  le  obligó  á  ve- 

nir á  Madrid,  con  arreglo  al  privilegio  que  enton- 
ces tenían  los  teatros  de  la  capital:  en  1830  pasó  a 

Sevilla  y  puso  en  escena  por  primera  vez  el  Edipo, 
del  Sr.  Martínez  de  la  Rosa,  tragedia  que  ensayó 
en  compañía  del  Sr.  Grimaldi:  hallándose  en  Ma- 

drid en  el  año  32,  fué  nombrado  por  Fernando  VII 
maestro  de  declamación  del  Conservatorio,  cargo 
que  obtuvo  sin  la  menor  gestión  de  su  parte:  en 
1 838  pasó  con  real  licencia  á  París,  contratado  pa- 

ra trabajar  en  uno  de  aquellos  teatros,  á  cuyo  efec- 
to le  habia  escrito  Mr.  Paul  Fouchet,  empresario  y 

director  del  miámo:  debía  ejecutar  en  francés  la  tra- 
gedia en  cinco  actos  titulada  "D.  Sebastian  de  Por- 
tugal y  el  Hamlet  de  Shakespeare;"  pero  su  con- 

trata no  tuvo  efecto  por  haber  ciuebrado  la  empresa 
del  teatro  de  la  Puerta  de  San  Martin ;  sin  embar- 

go, el  Sr.  Latorre  tuvo  la  satisfacción  de  ser  visita- 
do por  los  mas  distinguidos  actores  de  París  y  por 

varios  artistas,  literatos  y  personas  notables,  sien- 
do ademas  presentado  al  ministro  de  lo  interior, 

que  era  á  la  sazón  el  conde  de  Montalivet,  de  quien 
recibió  las  mayores  muestras  de  aprecio:  concluido 
el  plazo  de  su  licencia,  regresó  á  Madrid,  donde  al 
poco  tiempo  tuvo  el  dolor  de  perder  á  su  padre,  y 
casi  en  seguida  á  su  esposa:  estas  dos  desgracias  le 
impidieron  en  mas  de  dos  años  el  salir  á  la  escena: 
en  el  año  de  1839  publicó  unas  breves  nociones 
acerca  del  arte  de  la  declamación;  escrito  escelen- 
te  que  muestra  un  profundo  conocimiento  del  arte, 
y  cuyas  reglas  funda  principalmente  el  autor  en  la 
observación  é  imitación  de  la  naturaleza:  en  los 

años  de  41  y  42  volvió  el  Sr.  Latorre  á  tomar  par- 
te en  las  tareas  dramáticas  del  teatro  de  la  Cruz, 

donde  como  director  de  la  escena,  estrenó  gran  nú- 
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mero  de  dramas  nuevos,  entre  ellos  la  segunda  par" 
te  del  "Zapatero  y  el  Rey,  El  puñal  del  godo  y 
Sancho  García,"  obras  magníficas  del  Sr.  Zorrilla: 
prolija  seria  nuestra  tarea  si  hubiésemos  de  referir 
todas  las  piezas  en  que  el  Sr.  Latorre  ha  obtenido 
un  verdadero  triunfo:  debemos  sin  embargo  citar 

"El  misántropo.  El  casamiento  sin  amor,  D.*Men- 
cía,  del  Sr  Hartzenbusch,  y  Marino  Fallero,"  por 
el  mérito  particular  con  que  ha  sabido  desempeñar- 

las: en  1843  pasó  á  Barcelona  con  objeto  de  resta- 
blecer su  salud  bastante  quebrantada,  permanecien- 

do en  aquella  ciudad  hasta  el  mes  de  noviembre,  en 
que  regresó  á  Madrid  y  tomó  parte  en  los  trabajos 
de  la  compañía  que  habia  en  el  teatro  de  la  Cruz, 

de  que  era  empresario  el  Sr.  Lombia:  en  1845  es- 
periraentó  el  Sr.  Latorre  una  enfermedad  gravísi- 

ma, de  la  que  le  salvó  el  homeópata  Sr.  Nuñez,  con 
grande  satisfacción  de  sus  numerosos  amigos  que  ya 

le  lloraban  por  muerto:  el  Sr.  Latorre  fué  conde- corado con  la  cruz  de  Carlos  III. 
LATOÜCHE-TREVILLE  (Luis  Levassor 

de):  vicealmirante;  nació  en  Rochefort  en  1145; 
entró  al  servicio  de  la  marina  á  los  13  años  de  edad 

y  fué  nombrado  capitán  de  navio  en  1780,  y  sostu- vo en  1187  sobre  la  Hermione,  de  acuerdo  con  La 
Perouse,  c^ue  mandaba  la  Astrca,  un  combate  de 
muchas  horas  contra  cuatro  fragatas  y  dos  corbe- 

tas inglesas:  en  1789  fué  diputado  en  los  Estados 

generales  y  formó  parte  de  la  asamblea  constitu- 
yente: en  1799  mandó  la  flotilla  reunida  en  Bolo- 

ña,  que  atacó  dos  veces  en  vano  el  almirante  Nel- 
son  (1801);  en  1804  le  nombraron  vicealmirante; 
pero  falleció  en  el  mismo  año  en  Tolón. 

LA  TOTJCHE  (Guimond  de):  véase  Guimond. 
LATOUR:  nombre  de  muchas  familias  nobles, 

de  las  cuales  la  mas  conocida  es  la  de  La  Tour  de 

Auvernia,  que  debe  su  nombre  á  la  villa  de  La 
Tour  de  Auvernia  en  el  Puy  de  Dome:  los  Sres. 

de  La  Tour  conocidos  desde  el  siglo  XII  llegaron 

á  ser  condes  de  Auvernia  á  fines  del  siglo  XIV 

(1389),  por  el  matrimonio  de  Beltran  La  Tour, cuarto  de  su  nombre,  con  María,  heredera  de  los 
condados  de  Auvernia  y  de  Boloña:  esta  casa  ha 

formado  muchas  ramas,  entre  otras  la  de  los  viz- 
condes de  Turena,  de  los  duques  de  Buillon  y  de 

los  barones  de  Murat.  (Véase  estos  nombres).— 

Han  llevado  también  el  nombre  de  La  Tour:  1.° 
Uua  familia  de  Lombardía,  mas  conocida  con  el 

nombre  de  della  Torre,  y  de  la  que  muchos  de  sus 

individuos  han  ejercido  el  cargo  do  podesta  en  Mi- 

lán (véase  Torke).— 2."  Una  familia  de  príncipes 
de  Alemania,  conocida  con  el  nombre  de  La  Tour 

y  Taxis  (Thiirn  und  Tassis),  á  la  cual  debe  la  Ale- 

mania el  es-tablecimiento  de  los  correos.— 3."  La 

familia  deltinesa  de  los  La  Tour  del  Pin,  descen- 
diente de  la,  misma  casa  que  los  últimos  delfines 

del  Vienesado,  y  á  la  cual  pertenecen  los  La  Tour 

del  Pin-Gouvernet,  los  La  Tour  del  Pin-Montau- ban  &c.  . 

LATOU'.R  (Mauricio  Quintín  de):  pintor;  na- 

ció en  San  Q  uintin  en  1704,  murió  en  1788;  sobre- 

salió principa '.Imente  como  retratista:  fue  recibido 

en  la  academia  en  1746:  madama  de  Pompadour  y 
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todos  los  señores  de  la  corte  fueron  retratados  por 
él:  fundó  una  escuela  de  pintura  en  San  Quintín  y 
estableció  un  premio  de  2.000  reales  para  el  mejor 
cuadro  de  perspectiva. 

LA  TOUR  D'AIGUES:  ciudad  de  Francia 
(Vauclusa),  al  S.  E.  de  Apt:  tiene  2.312  liab. 

LA  TOUR  DE  AUVERNI  A:  ciudad  de  Fran- 

cia, capital  de  cantón  (Puy-de-Dome),  al  O.  de 
Issoire:  tiene  L900  hab.:  en  las  cercanías  hay  rui- 

nas de  un  castillo  que  fué  la  cuna  de  los  La  Tour 
de  Auvernia. 

LA  TOUR  DE  AUVERNIA  (Teófilo  Mai.o 
CoRRET  de),  apellidado  el  primer  granadero  de 
Francia:  nació  en  1743  en  Carhaix,  en  la  Baja 
Bretaña,  de  la  ilustre  casa  de  los  La  Tour  de  Au- 

vernia: se  dedicó  a  la  carrera  de  las  armas,  se  dis- 
tinguió en  España,  principalmente  en  el  sitio  de 

Mabon,  y  cuando  se  firmó  la  paz,  tomó  su  retiro: 
volvió  al  servicio  en  las  primeras  guerras  de  la  re- 

volución, hizo  con  el  grado  de  capitán  la  campaña 
de  1192  en  el  ejército  de  los  Alpes,  y  mandó  un 
cuerpo  de  granaderos  que  llevaba  el  nombre  de 
Columna  infernal,  que  fué  terror  de  los  enemigos, 
al  mismo  tiempo  que  ídolo  del  soldado:  destituido 
de  toda  ambición,  no  quiso  aceptar  el  grado  de  ge- 

neral ni  mas  adelante  el  título  de  individuo  del 

cuerpo  legislativo:  al  hacerse  la  paz,  volvió  á  reti- 
rarse á  su  ciudad  natal,  donde  estaba  entregado  á 

trabajos  literarios,  cuando  supo  que  al  último  hijo 
de  su  amigo  Le  Brigant  habia  tocado  la  suerte  de 
soldado,  y  generoso  como  siempre,  se  ofreció  á  par- 

tir en  su  lugar,  dirigiéndose  al  ejército  de  Helvecia, 
en  el  cual  entró  como  simple  granadero:  seis  dias 
después  de  su  llegada  fué  muerto  cerca  de  Xeubour- 
go  (27  de  junio  de  ISOO):  su  corazón  fué  confiado 
á  la  guardia  de  la  compañía  que  él  habia  adopta- 

do, y  su  nombre  quedó  siempre  inscrito  en  las  lis- 
tas, y  cuando  lo  llamaban,  respondía  un  granade- 

ro: "muerto  en  el  campo  del  honor:"  poco  antes  de 
su  muerte  !e  habia  dado  el  primer  cónsul  uu  sable 

de  honor  con  el  título  de  "Primer  granadero  de 
Francia:"  La  Tour  de  Auvernia  era  un  sabio  dis- 

tinguido: se  le  deben  profundas  investigaciones  lin- 
güísticas que  consignó  en  la  obra  titulada:  "Nuevas 

investigaciones  sobre  la  lengua,  origen  y  antigüe- 

dades de  los  bretones,''  Bayona,  1702,  reimpresa 
en  1801  con  un  elogio  de  La  Tour  de  Auvernia 
por  Mangourit:  por  decreto  de  los  cónsules  se  ha- 

bia mandado  erigirle  un  monumento,  lo  cual  uo  se 
ejecutó  hasta  el  año  1841;  hoy  se  ve  en  la  ciudad 
de  Carhaix. 

LA  TOUR  DE  FRANCIA:  ciudad  y  capital 
de  cantón  (Pirineos  orientales),  al  N.  E.  de  Per- 
piñan:  tiene  700  hab. 

LA  TOUR  DEL  PIN:  ciudad  de  Francia,  ca- 
pital de  distrito  flsere).  á  orillas  del  Bourbre,  al 

N.  O.  de  Greuoble:  tiene  2.484  hab.:  debe  su  nom- 
bre al  castillo  de  La  Tour,  edificado  sobre  una  emi- 

nencia inmediata  ("pen"  en  lengua  céltica  significa 
eminencia)  y  ha  dado  su  nombre  á  una  familia  no- 

ble: el  distrito  de  La  Tour  del  Pin  tiene  8  canto- 
nes: Bourgouin,  Gremieu,  Saint  Geoire,  Lemps, 

Morestel,  Pont-de-Beauvoisin,  Virieu  y  La  Tour 
del  Pin,  125  pueblos  y  129.809  hab. 
LA  TOUR  DEL  PIN  GOUVERNET  (Re- 

nato de):  nació  en  1543  en  Gouvernet  en  el  Delfi- 
nado,  murió  en  1619;  fué,  después  de  Leidiguieres, 

uno  de  los  jefes  del  partido  protestante  en  el  Del- 
finado,  se  distinguió  sobre  todo  en  Saboya  por  ac- 

tos de  valor  dignos  de  los  tiempos  caballerescos, 
fué  nombrado  mariscal  de  campo  y  consejero  pri- 

vado por  Enrique  IV  desde  que  subió  al  trono,  y 
obtuvo  ademas  el  mando  del  Bajo  DelBnado:  de 
él  y  de  Santiago  su  hermano  salen  todas  las  ramas 
de  la  familia  La  Tour  del  Pin  que  existen  todavía. 

LA  TOUR  DEL  PIN  GOUVERNET  (Juan 
Federico  ) :  ministro  de  la  guerra  en  tiempo  de  Luis 
XVI;  nació  en  Grenoble  en  1727,  habia  brillado 
en  la  guerra  de  los  Siete  Años,  en  1789  habia  sido 
lugarteniente  general,  comandante  del  Poitou  y  de 

la  Saintonge,  y  fué  diputado  en  la  asamblea  nacio- 
nal por  la  nobleza  del  Poitou;  abrazó  las  ideas  nue- 
vas y  fué  sin  embargo  llamado  por  Luis  XVI  al 

ministerio,  y  se  vio  obligado  á  retirarse  en  1790: 
llamado  para  deponer  como  testigo  en  el  proceso 
de  la  reina,  espresó  con  la  mayor  franqueza  su  res- 

peto hacia  la  princesa;  pero  esta  muestra  de  valor 
causó  su  prisión  y  su  muerte  (1794). 
LA  TOUR  MAUBOURG  (María  Víctor  Fay, 

MARQUES  DE);  lugarteniente  general;  nació  en  1750 
de  una  antigua  familia,  que  debe  su  nombre  á  La 
Tour  en  Velay,  emigró  en  1792  y  no  volvió  á  Fran- 

cia hasta  después  del  18  de  brumario;  formó  parte 

de  la  espediciou  de  Egipto,  combatió  en  Alema- 
nia, en  España  y  en  Rusia;  hizo  una  retirada  bri- 

llante en  Mojaisk  en  1812;  se  cubrió  de  gloria  en 
Dresde  y  en  Leipsick,  donde  perdió  una  pierna 
(1813) :  en  tiempo  de  la  Restauración  fué  llamado 
a  la  cámara  de  los  pares,  y  en  1820  nombrado  mi- 

nistro de  la  guerra:  en  1822  gobernador  de  los  in- 
válidos, cuyo  cargo  dimitió  en  1830,  y  por  último, 

en  1835  mereció  la  honra  de  ser  nombrado  ayo  del 
duque  de  Burdeos. 
LATREILLE  (P.  Andrks):  naturalista;  uació 

en  Brives  en  1762,  murió  en  Paris  en  1833:  se  de- 
dicó al  estudio  de  la  entomología;  después  de  ha- 
berse dado  á  conocer  por  obras  escelentes,  fué  nom- 

brado eu  1820  profesor  del  Museo  de  historia  na- 
tural: era  individuo  de  la  Academia  de  ciencias; 

se  le  debe;  "Historia  natural  de  los  crustáceos  y 
de  los  insectos,  1802;  Historia  natural  de  las  hor- 

migas, 1802;  Genera  crustaceorum  et  iusectorum, 
1808-1809,  4  vol.  en  8.";  Curso  de  entomología, 
&c. :"  Latreille  escribió  la  parte  entomológica  del 
reino  animal  de  Cuvier, 

LA  TREMOILLE  ó  LA  TRIMUILLE:  ilus- 
tre familia,  así  llamada  de  la  tierra  de  la  Tremoille 

en  Poitou;  debe  su  origen  á  Pedro,  señor  de  La 
Tremoille,  que  vivió  por  los  años  1040  en  tiempo 
de  Enrique  I:  adquirió  gran  número  de  feudos,  y 
formó  muchas  ramas:  la  de  los  príncipes  de  Taí- 
mont,  de  los  condes  de  Olona,  de  Joigny,  de  los  du- 

ques de  Noirmoutiers,  de  los  vizcondes  de  Thouars, 
&c.:  los  Latremoille  tenían  pretensiones  al  trono 
de  Ñapóles:  véase  Latremoille  (Francisco  de). 
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LA  TREMOILLE  (Guido  de),  apellidado  el 
Valiente:  sirvió  con  gloria  en  los  reinados  de  Car- 

los V  y  Carlos  VI,  defendió  en  1380  la  ciudad  de 
Troyas  contra  los  ingleses,  y  recibió  de  manos  de 
Carlos  VI  en  1383  la  oriflama  de  Francia;  se  dis- 

tinguió en  los  torneos  y  las  tiestas  galantes  como  en 
los  combates:  pasó  á  Hungría  á  atacar  á  los  tur- 

cos, y  se  halló  en  la  funesta  batalla  de  Nicópolis 
(1396),  donde  fué  hecho  prisionero;  murió  en  1398 
cuando  volvía  á  Francia. 

LA  TREMOILLE  (Luis  II,  señor  de);  viz- 
conde de  Thouars,  príncipe  de  Talmont;  nació  en 

1460,  ganó  la  batalla  de  Saint-Aubin  (1488),  mos- 
tró suma  habilidad  en  la  espedicion  de  Italia ;  tenia 

el  mando  de  las  tropas  en  la  jornada  de  Fornoue 
(1495):  fué  nombrado  lugarteniente  del  Poitou  y 
del  Augoumois:  conquistó  el  ducado  de  Milán  en 
1500  para  Luis  XII;  pero  fué  desgraciado  en  la 
conquista  del  reino  de  Ñápeles,  mas  bien  por  efec- 

to de  las  falsas  direcciones  dadas  por  la  corte  que 
por  su  culpa  ( 1503) ;  tuvo  una  gran  parte  en  la  vic- 

toria de  Aguadel  (1509) ;  se  halló  en  la  batalla  de 
Novara  (1513) ;  fué  uno  de  los  iiéroes  de  Marignan 
(1505) ;  defendió  la  Picardía  casi  sin  tropas  (1522 
y  23),  y  pereció  gloriosamente  en  Pavía  (1525): 
era  conocido  con  el  sobrenombre  de  el  "Caballero 
sin  tacha,"  y  tenia  por  divisa  una  rueda  con  esta 
leyenda:  "Sin  salir  del  carril." 

LA  TREMOILLE  (Francisco  de):  nieto  del 
anterior;  nació  en  1501,  murió  en  1541:  casó  en 
1521  con  Ana  de  Laval,  hija  del  conde  Guido  de 
Laval,  casado  con  Carlota  de  Aragón,  princesa  de 
Tarento,  descendiente  de  Federico,  último  rey  de 
N<ápoles  de  la  casa  de  Aragón,  destronado  en  1501 
y  refugiado  en  Francia:  por  consecuencia  de  este 
matrimonio,  los  La  Tremoille  han  tenido  pretensio- 

nes al  trono  de  Ñapóles,  y  en  el  siglo  XVII  tra- 
taron de  que  fuesen  reconocidos  sus  derechos  en 

los  congresos  de  Munster,  de  Nimegay  de  P>,yswik, 
pero  no  lograron  su  objeto. 

LA  TREMOILLE  (Exkique  Carlos  de)  :  prín- 
cipe de  Tarento,  nació  en  Thouars  en  1620,  mu- 

rió en  1672;  era  calvinista:  hizo  sus  primeras  cam- 
pañas en  Holanda  a  las  órdenes  del  príncipe  de 

Orange,  entró  en  el  partido  de  la  Fronde  contra 
Mazarino,  fué  arrestado  y  detenido  en  Araiens,  y 
después  desterrado  al  Poitou ;  pasó  á  Holanda  á 
servir  como  general  contra  el  obispo  de  Munster 
(1663);  poco  después  volvió  á  Francia  donde  ab- 

juró el  calvinismo:  se  tienen  de  él  "Memorias"  pu- 
blicadas en  1161,  en  12.' 

LATRONICO:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles, 
provincia  de  Basilicata,  á  4  leguas  E.  de  Lagone- 
gro,  y  á  6|  N.  N.  O.  de  Castrovillari:  hay  en  esta 
ciudad  fuentes  medicinales:  población  3.240  hab. 
L'ATTAIGNANT  (el  abate  Gabriel  Carlos 

de):  poeta  jovial,  nació  en  Paris  en  1691,  murió 
en  1119,  fué  canónigo  de  Reims,  y  consejero  en  el 
parlamento  de  Paris:  se  dedicó  á  la  poesía  ligera, 
y  adquirió  uombradía  por  su  facilidad  en  compo- 
uer¿y  cantar  coplas:  en  el  último  tercio  do  su  vida 
se  retiró  al  convento  de  los  Padres  de  la  Doctrina: 
808  poesías  fueron  publicadas  en  4  volúmenes  en 

12.°  el  ailo  de  1151,  y  después  de  su  muerte  apa" 
cieron  sus  "Canciones"  y  demás  "obras  postumas,' 
Millevoye  publicó  en  1810  una  "Colección  de  sus 
poesías,"  un  vol.  en  18.° 
LATUDE  (H.  Mazersde):  nació  en  Monta- 

gnac  en  Languedoc  { 1 1 25 ) ;  fué  encerrado  en  la  Bas- 
tilla en  el  reinado  de  Luis  XV,  á  la  edad  de  24 

años,  por  haber  dado  avisos  falsos  á  madama  de 
Pompadour  sobre  una  supuesta  conspiración  con- 

tra su  vida,  esperando  obtener  por  este  medio  la 
protección  de  la  querida  del  rey,  superchería  que 
fué  castigada  con  una  detención  larga  y  cruel:  mu- 

chas veces  trató  de  escaparse  de  su  encierro;  pero 

sus  tentativas  no  hicieron  mas  que  irritar  á  la  au- 
toridad, y  fué  encerrado  sucesivamente  en  Vincen- 

nes,  en  Bicetre  y  en  la  Bastilla  por  espacio  de  35 
años:  puesto  en  libertad  en  1184,  publicó  unas 
"Memorias"  que  contienen  pormenores  interesan- 

tes: murió  eu  París  en  1805,  á  los  80  años. 

LAUBACH:  ciudad  del  gran  ducado  del  Hes- 
se  Darmstadt,  á  2  leguas  N.  E.  de  Hungen,  y  á 
4J  E.  S.  E.  de  Giessen;  está  situada  cerca  del  rio 
Weser,  junto  á  su  nacimiento:  población  2.098 
habitantes. 
LAUB AN :  ciudad  de  los  Estados  prusianos, 

provincia  de  Silesia,  á  1 1 1  leguas  O.  S.  O.  de  Lieg- 
nitz,  y  á  4  E.  de  Gorlitz;  está  situada  junto  á  la 
margen  izquierda  del  Pneis:  tiene  un  liceo,  un  hos- 

pital, un  hospicio  para  huérfanos,  y  cuatro  templos: 
población  4.300  hab. 
LAUBARDEMONT  (Santiago  Martin  de): 

consejero  de  estado  en  el  reinado  de  Luis  XIII; 
fué  íntimo  confidente  del  cardenal  de  Richelieu, 

y  el  principal  instrumento  de  que  se  sirvió  para 
perder  al  desgraciado  Urbano  Grandier,  canónigo 
de  Loudun,  así  como  á  Cinq-Mars  y  de  Thou,  sin 
perdonar  para  lograr  sus  fines  la  mentira  ni  la  hipo- 

cresía.— Dejó  un  hijo,  que  después  de  haberse  en- 
tregado a  toda  clase  de  desórdenes,  entró  en  una 

cuadrilla  de  bandoleros,  y  fué  muerto  atacando  á 
un  coche. 

LAUCH:  rio  de  Francia,  departamento  del  Al- 
to Rhin,  distrito  de  Colmar;  nace  en  el  país  de  los 

Vosges,  eu  el  monte  donde  termina  el  valle  de  Lau- 
tenbach,  pasa  por  Guebwiller  y  se  une  al  III  por 
la  ribera  izquierda,  después  de  8|  leguas  de  curso 
generalmente  hacia  el  E. 
LAÚD  (Guillermo):  arzobispo  de  Cantorbery, 

nació  en  1513  en  Reading  (Berks),  gozó  de  la  mas 
lata  autoridad  en  tiempo  de  Carlos  1,  y  llegó  á  ser 

primer  ministro  después  de  la  muerte  de  Buckin- 
gham,  formó  el  proyecto  de  reunir  á  los  tres  reinos 
bajo  una  misma  legión,  de  que  él  seria  jefe,  y  redac- 

tó con  este  objeto  una  liturgia  que  quiso  hacer 
adoptar  por  todas  las  sectas  disidentes:  provocó 
por  este  medio  una  violenta  oposición,  sobre  todo 
por  parte  de  los  presbiterianos  escoceses,  y  escitó 
un  odio  universal:  durante  la  guerra  civil  fué  pre- 

so por  orden  del  parlamento  en  1640,  y  cinco  años 
después  fué  ejecutado  como  culpable  de  traición: 
sufrió  la  muerte  con  valor,  y  sus  partidarios  le  cou- 
sideraron  como  un  mártir. 
LAUDE AH:  lago  de  Berbería  en  la  parte  me- 
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ridional  del  reino  de  Túnez,  al  S.  O.  del  golfo  de 
Cabes,  Jel  cual  está  á  20  leguas  de  distancia:  tie- 

ne 24  leguas  de  estension  de  N.  E.  á  S.  O.,  y  8  en 
su  mayor  anchura:  en  este  lago  hay  muchas  islas 
pequeñas  cubiertas  de  palmeras :  Tocer  está  situa- 

do en  su  orilla  occidental. 

LAUDER:  ciudad  de  Escocia,  coudado  de  Ber- 
wick,  á  6i  leguas  S.  E.  de  Edimburgo;  está  situa- 

da junto  al  pequeño  rio  de  su  nombre,  que  desagua 
en  el  Tweed:  la  parroquia  contiene  1.845  bab.:  es- 

ta ciudad  fué  varias  veces  punto  de  reunión  del 
parlamento  de  Escocia:  en  el  reinado  de  Jacobo 
III  se  hizo  inerte  en  el  templo  viejo  la  nobleza  su- 

blevada, se  apoderó  de  Roberto  Cochrane,  favori- 
to de  este  monarca,  y  lo  ahorcó  en  el  puente  de 

Lauder. 

LAUDER  (William):  crítico  escoces,  que  se 
hizo  notable  en  1747  por  haber  acusado  á  Milton 
de  plagiario,  y  al  efecto  interpoló  varios  autores 

insertando  en  ellos  versos  del  "Paraíso  perdido," 
pretendiendo  después  que  Milton  los  habia  toma- 

do de  ellos:  esta  astucia  le  salió  bien  al  principio; 
pero  no  tardó  en  ser  desenmascarado  por  el  doc- 

tor Douglas,  y  Lauder  fué  obligado  á  firmar  una 
confesión  de  su  infame  conducta:  dejó  la  Inglater- 

ra y  pasó  á  las  islns  Barbadas,  donde  abrió  una 
escuela. 

LAUDERDALE  ( J.,  duque  de)  :  uno  de  los  co- 
misionados por  los  confederados  para  tratar  con 

Carlos  I:  después  del  desgraciado  éxito  de  las  con- 
ferencias se  acogió  al  estandarte  real,  y  luego  que 

el  rey  fué  decapitado  entró  á  mano  armada  en  In- 
glaterra con  Carlos  II,  fué  hecho  prisionero  en  la  ba- 

talla de  Worcester  y  encerrado  en  una  prisión,  don- 
de permaneció  nueve  años:  nombrado  primer  mi- 

nistro en  1670,  continuó  en  este  cargo  por  espacio 
de  doce  años:  murió  en  1682. 

LAUDOX  (Gedeox  Ekxesto,  barón  he):  ge- 
neralísimo de  los  ejércitos  austríacos,  nació  en  1716 

enTootzen,  enLivonia,  hizo  sus  primeras  campañas 
con  distinción  en  los  ejércitos  rusos,  pasó  al  servicio 
del  Austria  en  1740,  y  llegó  á  ser  el  mas  firme  apo- 

yo del  trono  de  María  Teresa:  nombrado  general- 
mayor  en  1757,  venció  el  gran  Federico  en  Doms- 
tadt,  y  en  1758  tuvo  la  mayor  parte  en  la  victoria 
de  Hochkirch  ganada  al  enemigo  por  el  general  en 
jefe  Daun:  en  1759  derrotó  de  nuevo  á  Federico 
en  Cunnersdorf,  y  en  1760  en  Landshut;  pero  en 
aquel  mismo  año  perdió  la  batalla  de  Liegnitz:  en 
1788,  en  el  reinado  de  José  II,  rechazó  á  los  tur- 

cos que  hablan  avanzado  hasta  el  interior  del  rei- 
no, se  apoderó  de  Belgrado  y  fué  nombrado  ge- 

neralísimo; murió  poco  después  en  1790. 
LAUDUM :  villa  de  Francia,  departamento  del 

Gard,  distrito  y  á  4  leguas  N.  E.  de  Uzés,  terri- 
torio y  á  2  X.  O.  de  Roquemaure,  en  la  ribera  iz- 

quierda del  Tave:  tiene  2.221  habitantes,  y  en  sus 
cercanías  hay  minas  de  hulla  no  esplotadas. 
LAUENBURGO:  ciudad  de  Dinamarca,  capi- 

tal del  ducado  de  Lauenburgo,  al  E.  de  Hambur- 
go,  á  orillas  del  Elba:  tiene  2.600  hab.:  su  indus- 

tria consiste  en  refinos  de  azúcar,  fábricas  de  ja- 
bón &c.:  es  célebre  por  el  tratado  que  cedió  el 

Hauover  á  la  Francia  en  1803. — Hay  otro  Lauen- 
burgo en  los  Estados  prusianos  (Pomerania),  al 

N.  E.  de  Kceslin:  tiene  1  700  hab. 

LAUENBURGO  (ducado de): uno  de  los  esta- 
dos mas  pequeños  de  la  Confederación  Germánica, 

hoy  posesión  de  Dinamarca,  entre  elHolstein  al  O 
y  al  N.  O.,  el  Mecklemburgo  al  N.y  alE,,el  Ha- 
nover  al  S.  y  el  territorio  de  Hamburgo  al  S.  O. : 
tiene  30.000  hab.;  este  pais  fué  habitado  primiti- 

vamente por  los  wendes  polabes:  después  lo  con- 
quistó el  duque  Enrique,  el  León,  pasando  ensegui- 

da á  poder  de  la  casa  de  Sajonia,  y  en  1689  fué 
cedido  al  Hanover:  conquistado  por  los  frauceses 
á  principios  de  este  siglo,  fué  comprendido  en  1810 
en  el  departamento  de  las  Bocas  del  Elba;  pero  fué 
cedido  á  Dinamarca  en  1815:  el  Lauenburgo  forma 

parte  de  la  Confederación  Germánica ;  tiene  tres  vo- 
tos en  la  asamblea  de  la  Dieta,  y  nno  en  la  asamblea 

ordinaria,  y  da  un  contingente  de  3.600  hombres. 
LAUFELD.  (Véase  Lawfeld.) 
LAUFEN:  ciudad  de  Baviera,  círculo  del  Isar, 

á  3  leguas  N.  X.  O.  de  Satzburgo  y  á  17^  E.  S. 
E.  de  Munich,  situada  en  la  margen  izquierda  del 
Salza:  es  residencia  de  una  administración  de  ha- 

cienda; tiene  tre.s  arrabales,  un  templo  y  un  hospi- 
tal: su  principal  industria  consiste  en  la  navegación 

y  fabricación  de  buques,  y  contiene  4.700  hab. 
LAUFEN:  ciudad  de  Wurtemberg,  círculo  de 

Neckar,  partido  y  á  1^-  leguas  N.  de  Besighesin,  y 
á  1|  S.  S.  O.  de  Heilbronn,  situada  en  la  orilla  de- 

recha del  Neckar,  que  se  pasa  por  un  puente,  el  mas 
suntuoso  de  Wurtemberg:  tiene  tres  templos,  un 
convento  y  un  palacio:  su  población  asciende  á 
3.500  hab.:  en  su  territorio  se  cultiva  la  vid,  y  hay 

un  pequeño  lago  abundante  en  pesca:  en  1534  ga- 
nó el  duque  Ulrico  junto  á  esta  ciudad  una  señala- 
da victoria  á  los  imperiales. 
LAUFEN:  lugar  de  Suiza,  cantón  y  á  5§  leg. 

N.  N.  E.  de  Zurich,  partido  y  á  I3  N.  O.  de  An- 
delfingen,  y  á  |  S.  S.  O.  de  Schalfouse,  situado  en 
la  orilla  izquierda  del  Rhin  que  forma  una  magní- 

fica cascada  al  pié  do  una  elevada  roca,  sobro  la 
cual  se  halla  el  castillo  de  Laufen. 

LAUFENBURGO:  ciudad  de  Suiza,  cantón  de 
Argovia  y  cabeza  de  distrito,  á  oi  leguas  N.  de 
Aarau,  y  á  6i  E.  de  Basilea;  está  situada  en  la 
margen  izquierda  del  Rhin;  se  pasa  el  rio  sobre  un 
puente  de  madera  construido  entre  elevadas  rocas 
y  forma  un  salto  de  bella  perspectiva,  debajo  del 
cual  se  pescan  salmones:  pob.  900  hab.;  el  distrito 
se  divide  en  cuatro  círculos,  a  saber:  Frik,  Laufen- 
burgo,  Mettau  y  Volfliswyl,  tiene  12  parroquias  v 
11.976  hab. 

LAUGIER  (Andrés)  :  químico  y  farmacéutico, 
nació  en  1770,  murió  del  cólera  en  1832,  tuvo  por 
maestro  á  Foureroy,  su  pariente,  que  lo  asoció  á 
sus  trabajos:  fué  director  de  la  escuela  de  farmacia 

y  i>rofesor  de  química  en  el  Museo  de  historia  na- 
tural: se  le  deben:  "Lecciones  de  química  general, 

2  vol.  en  S.°  y  Memorias." 
LAUGIER  (M.  Antonio):  literato  mediano 

que  vivió  por  los  años  1713  y  publicó  entre  otros 
escritos  una  "Historia  de  Venecia,"  12  vol.  en  12.° 
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L ATJINGEN :  ciudad  de  Baviera,  círculo  del 

Danubio  superior,  á  TI  leguas  N.  O.  de  Augsbur- 
go,  y  á  nf  N.  O.  de  Munich;  está  situada  en  la 
ribera  izquierda  del  Danubio  que  se  pasa  por  un 
puente  de  madera:  circuyen  á  esta  ciudad  antiguas 
murallas,  y  tiene  casas  de  buena  fábrica,  una  gran 
plaza-mercado,  una  hermosa  casa  municipal,  un  hos- 

picio, seis  templos,  uno  de  los  cuales  tiene  una  tor- 
re de  325  pies,  y  en  sus  paredes  esteriores  están 

pintados  al  fresco  los  principales  hechos  históricos 
de  la  ciudad:  su  industria  consiste  en  fábricas  de 
paños  y  de  lienzos:  pob.  4.000  hab. 
LAÜXAT:  véase  Delauxav  y  Staai,  (Mada- 
ma de) 
LAUXCESTOX:  ciudad  de  la  Tierra  de  Die- 

men,  condado  de  Cornouailles,  á  8  leguas  S  S.  E. 

de  George-towu:  lat.  S.  41''26',  long.  E.  150°  50': 
esta  ciudad  es  de  muy  buena  fábrica:  en  sus  cerca- 

nías abunda  el  hierro:  pob.  5.400  hab. 
LAÜNOY  ( JvAX  t)e)  :  doctor  de  Sorbona,  nació 

eu  1603  cerca  de  Coutauces,  murió  en  1678,  visitó 
á  Roma  en  su  juventud  (1634),  y  pasó  el  resto  de 
su  vida  en  Paris,  escribiendo  sobre  asuntos  de  teo- 

logía ó  de  historia :  fué  amigo  íntimo  del  cardenal 
de  Estrees:  la  independencia  con  que  sostenía  sus 
ideas  le  acarreó  algunas  persecuciones:  habiéndo- 

se negado  á  suscribir  la  condenación  de  Arnauld, 
fué  escluido  de  la  Sorbona:  entre  sus  muchas  obras 

son  notables:  "Regia  iu  matrimoniuní  potestas," 
1674;  Tradición  de  la  Iglesia  sobre  la  predestina- 

ción y  la  gracia,  1702;  De  varia  Aristótelis  in  aca- 
demia parisina  fortuna;  De  scholis  sen  á  Carolo 

Magno  seu  post  Carolum  instauratis,  1672:  apli- 
cando la  critica  á  la  historia  eclesiástica,  recono- 

ció la  falsedad  de  multitud  de  leyendas:  negaba 

que  la  célebre  "Suma''  faese  de  Sto.  Tomas. 
LAUPEX:  ciudad  de  Suiza  á  3|  leguas  O.  S. 

O.  de  Berna,  y  á  2  X.  E.  de  Friburgo;  está  situa- 
da junto  á  la  confluencia  de  los  rios  Sense  y  Sari- 

na  que  se  pasan  el  primero  por  un  puente  de  barcas 
y  el  segundo  por  un  puente  cubierto:  tiene  un  esta- 

blecimiento para  sordomudos:  pob.  800  hab.:  eu 
1339  consiguieron  los  berneses  mandados  por  Ro- 

dolfo de  Erlach,  contra  los  austríacos  y  la  nobleza 
de  la  comarca,  junto  á  esta  ciudad,  una  victoria 
que  consolidó  su  independencia. 

LAITRA:  nombre  que  se  daba  en  el  Oriente  á  la 
reunión  de  las  celdillas  de  los  solitarios,  que  espar- 

cidas en  un  terreno  dado  formaban  una  especie  de 
aldea:  las  lauras  fueron  sin  disputa  los  primeros  mo- 

nasterios; y  habia  muchas  en  la  Tebaida. 
LAURA,  llamada  la  BELLA  LAURA:  mu- 
jer célebre  por  su  hermosura,  é  inmortalizada  por 

Petrarca;  era  hija  de  Audiberto  de  Noves,  señor 
proveuzal,  y  casó  con  Hugo  de  Sade,  cuyos  ascen- 

dientes ejercían  por  derecho  hereditario  uno  de  los 
primeros  cargos  municipales  en  Aviñon:  tenia  20 
años  cuando  el  poeta  la  vio  por  primera  vez  eu 
Aviñon  en  1327;  concibió  por  ella  un  amor  que 
permaneció  siempre  sin  esperanza;  pero  qne  noce- 
so  de  proclamar  y  cantar,  aun  después  de  la  muer- 

te de  la  que  le  habia  inspirado:  Laura  fué  víctima 
dfi  la  peste  en  1348:  habia  tenido  11  hijos:  existen 

de  ella  muchos  retratos,  aunque  de  autenticidad 
dudosa. 

LAURAGAIS  ó  LAUR AGUÁIS:  antiguo  y 
pequeño  pais  de  Francia  en  Languedcc,  que  esta- 

ba dividido  en  el  alto  y  bajo,  y  era  título  de  con- 
dado del  cual  era  capital  Castelnaudary :  hoy  día  es 

parte  de  los  departamentos  delAlto-Garonaydel 
Ande. 

LAURAGAIS  (L.  L.  Felicidad,  duque  de 
Brancas,  conde  de):  descendiente  de  la  familia  de 
los  duques  de  Villar.s-Brancas,  nació  en  Paris  en 
1733,  cultivó  las  letras  y  las  ciencias,  y  supo  dar 
un  honroso  empleo  á  sus  grandes  riquezas:  reali- 

zando un  deseo  de  Yoltaire,  suprimió  á  sus  espen- 
sas  las  banquetas  que  habia  colocadas  sobre  la  esce- 

na en  el  Teatro  Francés:  tuvo  parte  con  Lavoisier 
en  el  descubrimiento  de  la  verdadera  naturaleza  del 

diamante,  y  fué  admitido  en  la  Academia  de  Cien- 
cias y  contribuyó  á  propagar  la  inoculación:  en 

tiempo  de  la  Restauración  entró  en  la  cámara  de 
los  pares:  dejó  algunas  piezas  de  teatro,  entre  otras 
Clitemnestra  y  Yocasta,  y  algunos  escritos  de  cir- 

cunstancias: murió  en  Paris  en  1823. 
LAUREADO  (poeta),  LAUREATUS:  se  ha 

dado  este  nombre  en  diferentes  países,  principal- 
mente en  Italia,  Alemania  é  Inglaterr.a  á  los  poe- 

tas que  recibían,  bien  fuese  de  las  manos  de  los 
príncipes,  bien  de  las  corporaciones  científicas,  la 
corona  de  laurel  como  signo  de  su  mérito  y  supe- 

rioridad: la  mas  antigua  y  solemne  coronación  que 
se  conoce  de  este  género  en  Italia  es  la  de  Petrar- 

ca, celebrada  en  Roma  el  año  de  1341  el  dia  de 
Pascua:  el  Taso  iba  también  á  ser  coronado,  pero 
murió  la  víspera  del  dia  eu  que  debia  verificarse  la 
ceremonia. — En  Alemania  el  emperador  Maximi- 

liano I  estableció  en  1504  en  Yiena  un  colegio  poé- 
tico para  conceder  la  corona;  pero  los  jueces  dieron 

el  título  de  poeta  laureado  á  tan  considerable  nú- 
mero de  poetas  medianos  que  este  título  perdió  to- 

do su  valor. — En  Inglaterra  el  rey  nombra  al  "poe- 
ta laureado,''  el  cual  tiene  la  obligación  de  celebrar 

todos  los  años  en  dos  odas  el  aniversario  del  naci- 
miento del  soberano  y  el  nuevo  año:  recibe  una 

pensión  anual  de  127  libras  esterlinas,  de  las  cuales 
las  27  representan  el  valor  de  una  cuarterola  de 
vino  que  el  poeta  recibia  antiguamente  en  especie: 
John  Kay,  en  el  siglo  XY  fué  el  primer  poeta  lau- 

reado de  que  hablan  las  crónicas;  mas  adelante  se 
cita  á  Jower  y  Chauzer  y  después  Skelton,  en  el 
reinado  de  Enrique  YIII;  Spenser  en  el  de  Isabel: 
después  de  la  muerte  de  Spenser,  este  título  pasó 
sucesivamente  á  Samuel  Daniel,  1598 ;  Ben-Jonson, 

1619;  William  Dav'enant,  1632;  John  Dryden, 1670;  Shawell,  1688;  Nahum  Tate,  1692;  Nicolás 
Rowe,  1715;  Lorenzo  Eusden,  1718;  Colley-Cib- 
ber,  1730;Whitehead,  1757  ¡Tomas  Warton,  1785; 
J.  Enrique  Pye,  1790;  Roberto  Southey,  1813. 
LAUREANO  (S.):  arzobispo  de  Sevilla;  na- 

ció en  Hungría,  de  padres  gentiles,  y  se  hizo  cris- 
tiano siendo  todavía  muyjóven:  ordenado  sacerdo- 

te, solo  se  ocupó  en  llenar  las  obligaciones  que  su 
ministerio  le  imponía,  y  luego  fué  elevado  á  la  dig- 

nidad de  arzobispo:  sufrió  martirio  en  Francia  por 
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mandado  de  Totila,  y  habiéndose  llevado  su  cabe- 
za á  Sevilla,  cesó  la  peste  que  afligía  á  la  ciudad 

el  año  544:  so  le  celebra  el  dia  4  de  julio. 
LAUREL:  el  árbol  de  este  nombre  mas  cono- 

cido, es  el  laurel  común  llamado  también  "laurel 
de  Apolo  y  laurel  de  los  poetas:"  constantemente 
verde  y  de  muy  bella  forma,  este  árbol  se  aclimata 

perfectamente  "en  todos  los  paises  templados,  y  nin- 
gún otro  ha  gozado  entre  los  antiguos  de  mayor  ce- 

lebridad, ni  ha  sido  con  mas  frecuencia  cantado  por 
los  poetas:  estaba  consagrado  particularmente  al 
dios  de  los  versos,  que  lo  adoptó  por  su  árbol  fa- 

vorito, cuaudo  Dafne  huyendo  de  sus  caricias  fué 
convertida  en  laurel;  con  él  se  adornaban  sus  tem- 

plos, sus  altares  y  el  trípode  de  la  pitonisa:  creíase, 
sin  duda  con  motivo  de  su  olor  penetrante  y  aro- 

mático, que  comunicaba  el  entusiasmo  profético  y 

el  espíritu  de  profecía:  de  esto  dimana  la  costum- 
bre de  representar  á  los  poetas  coronados  de  lau- 

rel: Yirgilio  hace  remontar  hasta  el  tiempo  de  Eneas 
la  de  ceñir  de  laureles  la  frente  de  los  vencedores: 

en  los  triunfos,  los  generales  no  solo  iban  corona- 
dos de  laurel,  sino  que  traian  en  las  manos  ramas 

del  mismo  árbol,  y  se  le  plantaba  á  las  puertas  y  al- 
rededor del  palacio  de  los  emperadores:  en  las  ce- 

remonias religiosas,  sus  hojas  erau  miradas  como  un 
instrumento  de  adivinación :  entre  los  griegos,  aque- 

llos que  venían  de  consultar  el  oráculo  de  Apolo, 
se  coronaban  de  laurel  si  habiau  tenido  uua  res- 

puesta favorable;  con  sus  ramas  se  adornaban  las 
cartas  y  comunicaciones  que  traían  buenas  nuevas, 
lo  mismo  que  los  bajeles  de  guerra,  cuando  eran 
vencedores:  en  la  edad  media  servia  el  laurel  para 
coronar  las  sienes  de  los  poetas,  artistas  y  sabios 

distinguidos. — Eu  otro  tiempo  se  creía  generalmen- 
te que  el  árbol  del  laurel  no  era  herido  por  el  rayo. 

— En  sentido  figurado  se  toma  por  victoria,  triun- 
fo, gloria,  superioridad,  corona,  palma. 
LAUREL:  este  árbol  aromático,  llamado  tam- 

bién "Daphne,"'  se  piuta  en  heráldica  de  dos  modos, 
bien  todo  el  árbol,  ó  solo  una  de  sus  ramas:  en  lo 
aromático  de  su  olor,  simboliza  la  buena  fama,  y 

en  su  verdor  perpetuo,  un  pecho  inalterable  en  va- 
riedad de  fortunas. 

LAURENCIA  (  Acca)  :  mujer  del  pastor  Faus- 
to ó  Faustulo,  guarda  de  los  rebaños  de  Numitor, 

rey  de  Alba,  crió  á  Remo  y  Rómulo,  que  habían 
sido  arrojados  al  Tíber  hacía  el  año  194  antes  de 
la  era  cristiana:  su  conducta  licenciosa  dio  lugar  á 
esa  fábula  de  los  romanos,  la  cual  refiere  que  Re- 

mo y  Rómulo  fueron  amamantados  por  una  loba, 
pues  los  latinos  calificaban  de  lobas  á  las  mujeres 

que  se  prostituían  por  el  dinero:  "oh  avarítiam  lu- 
pcB  nuocupautur.'' — La  nodriza  de  Rómulo  llegó 
á  ser  opulenta  por  sus  prostituciones,  y  según  unos, 
instituyó  por  heredero  al  morir  á  Rómulo,  y  según 
otros  al  pueblo  romano;  en  agradecimiento  se  ins- 

tituyeron en  su  honor  fiestas  que  fueron  llamadas 
laurentales  ó  laurencíales. — Plutarco  dice  que  hu- 

bo otra  cortesana  del  mismo  nombre,  cuya  memo- 
ria honraban  los  romanos  todos  los  años  por  me- 
dio de  sacrificios. 

LAURBNTO  (L-íurentoti),  hoy  Paterno:  cíu- 
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dad  del  Lacio  al  S.  de  Roma,  y  en  la  orilla  del 
mar,  en  otro  tiempo  capital  dePreino  de  Latino. 
LAURENTINA  (Biblioteca):  célebre  biblio- 

teca fundada  en  Roma  por  León  X,  así  llamada, 
bien  de  Lorenzo  de  Mediéis,  padre  de  León  X,  ó 
bien  de  Lorenzo  Parmenio,  que  fué  su  primer  bi- 
bliotecario. 
LAURIA:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles,  prov. 

de  Basilicata,  á  1|  leguas  S.  S.  E.  de  Lagonegro, 
y  á  1  E.  X.  E.  de  Trecchina;  está  situada  al  pié 
de  dos  colínas  pedregosas:  se  divide  en  Alta  y  Ba- 

ja, y  contiene  dos  iglesias  parroquiales,  dos  con- 
ventos y  muchas  fábricas  de  paños :  población  7.809 

habitantes. 

LAURIA  (Francisco  Lorenzo  de  Brancati, 
conocido  con  el  nombre  de) :  cardenal  napolitano, 
falleció  en  Roma  en  1693,  ala  edad  de  82  años;  en- 

tró primero  en  la  orden  de  San  Francisco,  y  fué  re- 
vestido de  la  púrpura  romana  en  1687,  por  Ino- 

cencio XI:  después  de  la  muerte  de  este  pontífice, 
el  cardenal  de  Lauría  obtuvo  15  votos  en  el  cón- 

clave donde  fué  elegido  Alejandro  TIL 

LAURICOCHA:  lago  del  Perú,  álos  78°  50' 
long.  O.;  10°  30°  latitud  S.;  da  nacimiento  alTnn- 

guragua. LAURIERE  (Eüsebio  Jacobo  de)  :  abogado  y 
del  parlamento  de  París;  nació  en  1659,  y  murió 
en  1728;  se  dedicó  con  especialidad  al  estudio  de 
las  leyes  y  costumbres  antiguas:  sus  obras  son  las 

siguientes:  "Biblioteca  de  los  trajes  de  Francia," 
1699;  "Trajes  del  prebostazgo  de  Paris;  Yocabu- 
larío  del  derecho  francés,"  1704;  "Orden  de  los 
reyes  de  la  3."  raza,"  1728  (continuado  por  Se- cousse). 

LAURIEVE:  capital  de  cantón  (Alto  Viena), 
al  N.  E.  de  Limoges;  su  población  consta  de  unos 
1.400  hab. 

LAURISTON  (Ale)andro  Bernardo  Law, 

marques  de):  nació  en  Pondichery  en  1768,  y  mu- 
rió en  1828;  era  nieto  del  hacendista  Law,  entró 

en  la  artillería  en  1793;  fué  nombrado  general  de 
brigada  eu  1800:  mandó  en  1804  el  ejército  em- 

barcado en  la  escuadra  de  Villeneuve;  después  sir- 
vió en  el  ejército  de  Alemania  y  en  Italia;  se  apo- 

deró de  la  república  de  Ragusa,  distinguiéndose 
en  el  ataque  de  Castel-Xuovo  (1807);  siguió  áBo- 
naparte  á  España  (1808);  pasó  á  Hungría  con  el 
ejército  de  Italia,  y  tuvo  una  parte  muy  principal 
en  las  victorias  de  Raab  y  de  Wagram:  en  1811 
fué  embajador  de  Rusia,  donde  permaneció  hasta 
el  rompimiento  de  esta  potencia  con  la  Francia: 
en  la  retirada  de  Rusia  (1812),  mandó  la  retaguar- 

¡  dia,  organizó  en  Magdsburgo  el  quinto  cuerpo  del 
ejército,  combatió  eu  Lutzen;  fué  hecho  prisionero 
en  Leipsick,  y  volvió  á  entrar  en  Francia  en  la  épo- 

ca de  la  Restauración :  después  de  ésta,  obtuvo  el 

favor  de  Luis  XTIII,  que  le  nombró  par  de  Fran- 
cia (1815),  ministro  déla  casa  del  rey  (1820),  ma- 

riscal de  Francia,  y  tuvo  el  mando  de  una  división 
eu  la  guerra  contra  España. 

LAURIÜM,  boy  LOGRANO:  ciudad  de  Gre- 
cia (Ática),  situada  cerca  del  mar,  á  la  estremidad 
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de  la  Península,  al  pié  de  un  monte,  "Laurius,"  si- 
tio donde  se  esplotaban  minas  de  plata. 
LAURONA  (sitio  de):  esta  antigua  ciudad  es- 

pañola se  habia  comprometido  á  favor  de  Pompe- 
yo,  por  lo  que  fué  sitiada  por  Sertorio  eu  el  año 
676  de  la  fundación  de  Roma:  Mételo  y  Pompeyo 
acudieron  con  todas  sus  fuerzas  para  hacerle  levan- 

tar el  sitio  ó  encerrarle  entre  su  ejército  y  la  plaza, 
avisando  a  los  sitiados  para  que  saliesen  á  presen- 

ciar la  derrota  de  Sertorio:  este  inteligente  caudi- 
llo, sin  alterarse  por  la  arrogancia  y  seguridad  de 

los  enemigos,  les  salió  al  encuentro  y  los  derrotó 
con  pérdida  de  10.000  hombres  y  todo  el  bagaje: 
después  volvió  á  estrechar  el  sitio  de  Lauroua,  que 
hubo  de  rendirse  y  fué  quemada  así  que  salió  el  ve- 

cindario que  habia  obtenido  esta  gracia  del  irrita- 
do Sertorio. 

LAUSANA,  LAUSONIUM:  ciudad  de  Suiza, 
capital  del  condado  de  Vaud,  al  X.  E.  de  Ginebra, 
tiene  10.000  hab.,  edificios  muy  notables  (la  anti- 

gua catedral  construida  el  año  de  1000,  un  casti- 
llo, un  arsenal,  un  teatro,  &c.):  la  academia  fué 

"fundada  en  1537;  tiene  también  una  sociedad  de 
agricultura,  biblioteca^  museo,  &c. :  es  país  bastan- 

te industrioso,  y  hace  negocios  de  banco:  Lausana 
fué  en  la  antigüedad  una  estación  romana  que  lle- 

vó el  título  de  obispado  hasta  el  tiempo  de  la  re- 
forma; el  obispo  era  príncipe  del  imperio:  fué  to- 

mada por  los  berneses  en  1536,  y  reunida  á  su  can- 
tón con  todo  el  pais  de  Vaud:  en  1798  los  franceses 

la  libertaron  de  la  dominación  de  aquellos  invaso- 
res, y  la  hicieron  capital  de  un  cantón  particular, 

esto  es,  el  cantou  del  Leman,  que  no  tardó  mucho 
en  tomar  el  nombre  de  cantón  de  Vaud. 
LAUS  POMPEIA,  hoy  LODI  VECCHIO: 

ciudad  de  Italia  (Galia  Cisalpina),  al  S.  E.  de  Me- 
diolanum;  fué  fundada  por  los  bou,  asolada  por  los 
rhetes,  y  colonizada  por  Pompeyo  Estrabon,  padre 
del  gran  Pompeyo. 
LAUSUS:  hijo  de  Mecencio,  rey  de  los  tirre- 

nos;  acompañó  a  la  corte  de  Turno  á  su  padre,  es- 
pulsado de  sus  estados :  fué  muerto  por  Eneas  en 

el  instante  en  que  acababa  de  salvar  la  vida  á  su 

padre. 
LATJTER:  rio  que  forma  el  límite  entre  el  de- 

partamento francés  del  Bajo  Rhin  y  el  círculo  de 
Baviera  del  Rhin;  nace  al  O.  de  Deux-Ponts;  cor- 

re al  E.,  baña  á  Weissemburgo,  Lautemburgo,  y 
desagua  en  el  Rhin,  después  de  un  curso  de  algu- 

nas leguas. 
LAÜTBRBACH:  ciudad  del  gran  ducado  de 

Hesse-Darmstadt,  al  N.  O.  de  Pulda;  tiene  2.900 
hab.  y  algunas  fabricas  de  géneros  de  algodón  y 
lana. 

L  ANTERBERG :  ciudad  del  reino  de  Hanover, 
al  S.  E.  de  Osterode:  tiene  2.600  hab.,  y  en  sus 
cercanías  minas  de  cobre,  hierro  y  de  cobalto:  su 
industria  consiste  en  una  fundición  de  plata,  hilan- 

derías y  fabricas  de  agujas. 
LAUTERBÜRGO:  ciudad  fuerte  de  Francia, 

capital  de  cantón  (Bajo  Rhin),  ai  S.  E.  de  Weis- 
semburgo, en  las  margenes  del  Lauter;  su  pobla- 

ción consta  de  2.489  hab. — En  otro  tiempo  fué  ca- 
ToMo  IV. 

pital  de  un  condado,  independiente  hasta  el  año  de 
1254:  en  1744  la  tomaron  los  imperiales,  en  1793 
los  prusianos,  y  en  el  mismo  año  los  franceses,  que 
forzaron  las  famosas  líneas  desde  Lauterburgo  has- 

ta Weissemburgo. 

LAUTERN:  ciudad  de  Baviera.   (Véase  Kai- 
.SERSLAXTEKN. ) 

LAUTREC:  ciudad  de  Fraucia,  capital  de  can- 
tón (Tarn),  al  N.  O.  de  Castres:  tiene  3.580  hab.; 

antiguamente  era  título  de  vizcoudado. 
LAUTREC  (OoEt  de  Foix,  se.ñok  de):  maris- 

cal de  Fraucia;  siguió  á  Luis  XII  en  su  espedicion 
á  Italia,  y  se  distinguió  en  la  batalla  de  Ravena  en 
1512,  donde  recibió  tantas  heridas  que  le  dejaron 
por  muerto:  nombrado  por  Francisco  I  teniente  ge- 

neral en  Italia  (1515),  sometió  una  parte  del  du- 
cado de  Milán ;  pero  se  hizo  aborrecer  por  sus  cruel- 

dades y  le  echaron  del  ducado  (^1521):  habiendo 
procurado  volver  á  entrar  el  año  siguiente,  fué  der- 

rotado cu  la  Bicoca  y  se  vio  precisado  á  evacuar 
la  Italia:  volvió  a  ella  en  1525  con  Francisco  I,  in- 

tentó inútilmente  disuadir  a  este  príncipe  de  su 

plan  de  ataque  contra  los  emanóles  delante  de  Pa- 
vía, y  peleó  á  su  lado  con  denuedo;  dos  años  des- 
pués se  apoderó  de  Alejandría  y  de  Pavía,  y  aban- 
donó esta  última  ciudad  al  saqueo  para  vengar  la 

afrenta  que  las  armas  francesas  hablan  sufrido  de- 
lante de  sus  muros:  murió  en  1528  en  el  sitio  de 

Ñapóles,  víctima  de  una  enfermedad  contagiosa 
que  hizo  grandes  estragos  en  sus  tropas. 
LAUZERTE:  ciudad  de  Francia,  capital  de 

cantón  (Tarn  y  Garona),  al  IST.  de  Moissac;  tiene 
3.580  hab.;  comercia  en  granos,  vinos  y  otros  gé- 

neros de  importancia. 
LAUZES:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Lotj,  al  E.  de  Cahors;  tiene  500  hab. 
LAUZET  (el):  ciudad  de  Francia,  capital  de 

cantón  (Bajos  Alpes),  al  N.  O.  de  Barcelonette; 
tiene  900  hab. 

LAUZTJN:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Lot  y  Garona),  en  las  márgenes  del  Drot,  al 

N.  B.  de  Marmanda:  tiene  1.400  hab.,  y  es  título 
de  un  ducado  par. 
LAUZUN  (Antonio  Nompar  de  Caumont,  du- 

que de)  :  señor  de  la  corte  de  Luis  XIV,  nació  en 
Gascuña  hacia  1632,  y  murió  en  1723;  fué  por  es- 

pacio de  algún  tiempo  favorito  de  Luis  XIV:  el 
rey,  que  ya  le  habia  nombrado  gobernador  del  Ber- 
ry  y  mariscal  de  campo,  quiso  darle  también  el  em- 

pleo de  general  de  artillería;  pero  como  el  favorito 
cometiese  la  indiscreción  de  jactarse  de  esta  prome- 

sa, Luis  la  revocó  y  dio  la  plaza  á  otro:  irritado 
Lauzuu,  se  olvidó  de  todo  respeto  y  miramiento,  y 
llevó  su  cólera  hasta  el  punto  de  romper  su  espada 
delante  del  monarca,  jurando  que  no  volvería  a  ser- 

vir á  un  príncipe  sin  palabra:  el  favorito  fué  en- 
cerrado en  la  Bastilla  por  semejante  desmán,  si  bien 

no  tardó  en  sahr  de  su  encierro  y  en  volver  á  la 
gracia  del  soberano  que  le  prometió  casarlo  con  la 
duquesa  de  Montpensier,  nieta  de  Enrique  IV;  pe- 

ro una  intriga  palaciega  frustró  este  matrimonio; 
aunque  no  falta  quien  asegura  que  se  celebró  en  se- 

creto: para  consolarle,  Luis  XIV  le  nombró  ma- 
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riscal  y  le  dio  el  mando  del  ejército  que  le  acompa- 
ñó á  Flandes  (1671) ;  pero  habiendo  Lauzun  ofen- 

dido á  madama  de  Montespan,  que  gozaba  entonces 
de  un  poder  ilimitado,  volvió  á  decaer  de  la  gracia 
del  rey,  fué  encerrado  en  la  cárcel  do  Pignerol, 
donde  permaneció  10  años,  y  después  desterrado: 
en  1688  pasó  á  Lóndi-es  y  recibió  de  Jacobo  II  la 
honrosa  misión  de  acompañar  á  Francia  á  la  rei- 

na de  Inglaterra:  entonces  volvió  á  tener  entrada 
franca  en  palacio;  pero  no  recobró  su  antiguo  va- 

limiento: Lauzun  no  quiso  casarse  mientras  vivió 
la  señorita  de  Montpensier;  dos  años  después  de  la 
muerte  de  la  duquesa,  se  casó  con  la  señorita  de 
Durfort. 
LAUZUN  (Armando  L.  de  Coxtautde  Birox, 

DUQCE  de):  nació  en  1741;  fué  por  mucho  tiempo 

conocido  con  el  nombre  de  "Lauzun,"  y  no  tomó  el 
título  de  duque  de  Biron  sino  después  de  la  muerte 
de  su  padre  Luis  Antonio  (1788):  después  de  una 
juventud  borrascosa,  abrazó  la  carrera  de  las  ar- 

mas y  pasó  á  América  á  pelear  en  favor  de  la  in- 
dependencia: fué  diputado  en  los  Estados  genera- 

les en  1789,  y  se  declar.ó  contra  la  corte:  en  1792 
sirvió  como  general  á  la  cabeza  de  los  ejércitos  de 
la  repúbhca  y  se  distinguió  en  muchas  ocasiones: 
sin  embargo,  fué  acusado  ante  la  convención,  pre- 

so y  condenado  á  muerte,  31  de  diciembre  de  1793: 
en  1822  se  publicaron  bajo  el  nombre  del  duque  de 
Lauzun,  unas  "Memorias,"  cuya  autenticidad  se  ha 
puesto  en  duda. 
LAVAL:  ciudad  de  Francia,  capital  del  depar- 

tamento del  Mayena,  á  12  leguas  E.  de  Reúnes,  y 
á  13  O.  de  Mans  y  45  O.  S.  O.  de  Faris:  su  pobla- 
cionasciende  á  17.810  hab.:  está  situadacn  la  mar- 

gen derecha  del  rio  Mayena  que  lo  separa  del  mas 
grande  de  sus  arrabales  cou  el  cual  comunica  por 
medio  de  un  puente:  conserva  un  castillo,  morada 
antiguamente  de  los  duques  de  Laval,  y  después  de 
los  de  Tremoille,  que  sirve  de  prisión  en  el  dia:  es- 

ta ciudad  fué  edificada  en  el  reinado  de  Carlos  el 

Calvo  para  contener  las  incursiones  de  los  breto- 
nes, y  fué  por  mucho  tiempo  título  de  baronía :  Car- 
los VII  la  erigió  en  condado  par  en  1429:  Erama 

de  Laval,  heredera  de  este  condado,  la  llevó  en  do- 
to á  la  casa  de  Montmoreucy,  y  en  1521  la  adqui- 
rió por  matrimonio  Francisco,  señor  de  La  Tremoil- 
le: esta  ciudad  ha  sufrido  mucho  durante  las  guer- 
ras de  la  Vendée: conserva  pocos  edificios  notables; 

tiene  un  colegio  real,  biblioteca,  sociedad  de  agri- 
cultura, industria  y  comercio:  su  industria  consiste 

en  fábricas  de  lienzos,  mantelerías,  cristales,  &c. : 
el  distrito  de  Laval  tiene  9  cantones  (Argentré, 
Chaillaud,  Evron,  Loiron,  Meslay,  Montsurs,  San- 

ta Susana  y  Laval  que  forma  dos),  92  pueblos  y 
122.755  hai). 
LAVAL  (Magnac):  véase  Magnaá. 
LAVAL:  casa  noble  y  antigua  de  Francia,  cu- 
yo origen  .se  remonta  al  siglo  IX:  debe  su  nombre 

á  la  ciudad  de  Laval:  el  título  de  señor  de  Laval, 
después  de  haber  pasado  por  matrimonio  á  diferen- 

tes casas,  quedó  vinculado  desde  el  siglo  XIII  en 
la  de  los  Montmoreucy  por  el  matrimonio  del  con- 

destable Mateo  de  Montraorency  con  Emma,  he- 

LAV 

redera  de  Laval:  esta  nueva  casa  formó  multitud 

de  ramas,  la  de  los  Laval-Montmorency,  de  los 
Chateaubriand,  de  los  señores  de  Retz,  de  Chatil- 
lon,  de  Loué,  de  Pezay,  de  La  Faigne,  de  Atti- 

chy,  &c. LAVAL  (Gil  de)  :  señor  de  Retz,  conocido  con 
el  nombre  de  Mariscal  de  Retz,  mariscal  de  Fran- 

cia; nació  por  los  años  1396;  se  distinguió  por  su 
valor  en  las  guerras  del  reinado  de  Carlos  VII, 
principalmente  en  el  sitio  de  Orleans:  sin  embargo, 
se  hizo  también  célebre  por  sus  crímenes:  acusado 
por  sus  escesos  contra  la  autoridad  de  Juan  VI, 
duque  de  Bretaña,  se  descubrió  en  el  curso  del  pro- 

ceso que  por  espacio  de  muchos  años  habia  come- 
tido acciones  infames,  y  horribles  asesinatos  en  jó- 

venes de  ambos  sexos  que  mantenía  con  el  objeto  de 
hacerlos  servir  á  sus  vergonzosos  placeres  ó  sacri- 

ficarlos á  atroces  supersticiones :  fué  ahorcado  y  que- 
mado en  1440. 

LAVAL  (Montmorency)  :  véase  Montmorency. 
LA  VALETTE  (G.  Parisot  de)  :  48  gran  maes- 

tre de  la  orden  de  Malta;  nació  en  1494,  y  fué  ele- 

gido en  1557:  se  habia  distinguido  por  su  valor  en* 
muchas  ocasiones,  y  desde  que  estuvo  en  el  poder 
hizo  con  buen  resultado  varias  escursiones  contra 

los  infieles,  habiendo  estado  á  punto  de  apoderar- 
se de  Trípoli:  Solimán  II,  para  vengar  sus  pérdi- 

das, dirigió  sobre  la  isla  de  Malta  40.000  hombres 
y  200  bajeles  que  mandaban  Occhialí,  Dragut,  Pia- 
li  y  Mustafá  (^1565):  estas  fuerzas  sitiaron  á  la  is- 

la cuatro  meses  seguidos,  y  no  pudieron  conseguir 
otra  cosa  que  apoderarse  momentáneamente  del 
fuerte  de  Santelmo,  á  cuyo  brillante  triunfo  no  con- 

tribuyó poco  el  heroísmo  y  la  admirable  táctica  del 
gran  maestre:  en  seguida  mandó  construir  la  ciu- 

dad llamada  "Valette"  é  hizo  la  isla  inespugnable. 
LA  VALETTE  (J.  L.  deNogaeetde):  duque 

de  Epernon.  (Véase  Epernon.) 
LA  VALETTE  (Bernardo  de  Xogaret,  dcque 

de):  hijo  del  duque  de  Epernon  (1592-1661),  fué 
enviado  contra  los  españoles  que  habían  invadido 
el  Labourd  (1636),  y  después  contra  los  insurgen- 

tes de  Guyena,  llamados  "croquants;"  observó  una 
conducta  equívoca  en  el  sitio  de  Fuenterrabía,  cu- 

yo desgraciado  éxito  se  le  atribuye  por  motivos  de 
envidia  respecto  de  Conde  (1638);  sin  embargo, 
después  de  este  descalabro  logró  poner  en  orden  el 
ejército  francés,  abandonado  por  Conde  y  Subisa, 
y  se  dirigió  con  él  á  Bayona;  pero  no  por  eso  cal- 

mó la  indignación  pública,  ni  evitó  la  acusación 
que  se  le  hizo  de  ser  el  autor  del  desastre,  por  cu- 

yo motivo  se  refugió  á  Inglaterra,  siendo  condena- 
do á  muerte  en  rebeldía  (1639):  cuando  falleció 

Luis  XIII  volvió  á  Francia,  obtuvo  la  anulación 
de  la  sentencia,  y  fué  nombrado  gobernador  de  la 
Guyena,  después  de  la  Borgoña,  donde  fué  muy 
odiado.^ — Su  hermano,  Luis  de  Kogaret,  llamado 
el  cardenal  de  La  Valette,  arzobispo  de  Tolosa, 
maudó  las  tropas  francesas  en  Alemania  en  1635 
y  1637,  y  en  Saboya  en  1638  y  1639;  pero  dio 
pruebas  de  pocos  conocimientos  en  el  arte  de  la 
guerra;  acababa  de  tomar  á  Chiva  y  derrotar  á  los 
españoles,  cuando  murió  en  Rívoli  (1639):  San- 
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tiago  Talou  ha  escrito  sus  "Memorias:"  era  llama 
do  por  burla  el  "Cardenal- Valet  (Cardenal-laca- 

yo)," por  oposición  al  Cardenal-ministro. 
LA  VALETTE  (L.  Tomas  de):  superior  gene- 

ral del  Oratorio;  nació  en  Tolón  en  16T8  murió  en 

1'7'I2:  aceptó,  después  de  haber  mostrado  grande 
resistencia,  la  constitución  "Unigenitus." 

LA  VALETTE  (el  i'adre):  jesuíta,  era  desde 
1747  superior  de  las  misiones  de  la  Martinica,  cuan- 

do se  asoció  con  un  judío  de  la  Dominica  para  ha- 
cer el  comercio  esclusivo  de  aquellas  islas:  arruina- 
dos los  habitantes  por  este  monopolio  elevaron  una 

queja  al  gobierno  y  éste  llamó  á  La  Valette  en  1753; 
sin  embargo,  al  poco  tieuípo  halló  medio  para  que 
volvieran  á  enviarle  á  las  Antillas  como  visitador 

general  y  prefecto  apostólico,  y  se  entregó  de  nue- 
vo á  sus  operaciones  comerciales:  habiendo  caido 

en  poder  de  los  ingleses  varios  buques  que  habla 
equipado,  se  declaró  en  quiebra  é  hizo  bancarota 
de  tres  millones:  el  parlamento  condenó  á  La  Va- 

lette como  culpado  de  bancarota  fraudulenta  en 
1762:  este  asunto  desagradable  prestó  armas  con- 

tra la  Compañía  que  diez  y  seis  meses  después  fué 
proscrita. 
LA  VALETTE  (Mahía-Chaiiaxs):  nació  en 

París  en  1799  de  una  familia  de  comerciantes,  mu- 
rió en  1830;  se  distinguió  en  las  campañas  de  Ita- 
lia; fué  nombrado  ayudante  de  campo  por  el  gene- 
ral Bonaparte  á  quien  se  mostró  siempre  adicto:  le 

acompañó  á  Egipto,  á  Alemania  y  á  Prusia;  ob- 
tuvo el  título  de  conde  del  imperio,  y  contrajo  vín- 
culos de  parentesco  con  la  familia  imperial,  casán- 

dose con  la  Srita.  de  Beauharnais,  sobrina  de  la 
emperatriz:  era  director  de  correos  en  1814,  cuyo 
destino  perdió  á  la  vuelta  de  los  Borbones;  pero 
fué  repuesto  en  él  en  1815,  cuando  los  príncipes 
dejaron  á  Paris,  y  trabajó  con  todo  su  poder  en  fa- 

vor del  regreso  de  Napoleón:  acusado  por  esta  con- 
ducta después  de  los  Cien  Dias,  fué  condenado  á 

muerte  á  pesar  de  las  capitulaciones,  y  la  sentencia 
iba  á  ser  ejecutada,  cuando  madama  de  La  Velet- 
te  por  un  rasgo  heroico  de  generosidad  logró  ar- 

rancarlo de  la  muerte,  introduciéndose  en  su  pri- 
sión y  cambiando  de  vestidos  con  él:  tres  oficiales 

ingleses  (Hutchinson,  Wilson  y  Bruce),  que  habían 
favorecido  la  evasión,  lo  condujeron  fuera  de  Fran- 

cia, y  se  refugió  en  Baviera  hasta  el  año  1820  en 
que  se  le  dio  permiso  para  volver  á  su  patria:  des- 

de entonces  ha  permanecido  estraño  á  la  política. 
LA  VALLIERE  (Luisa  Francisca  de  la  Bau- 

ME  LE  BLANc  de)  :  uacló  CU  1644  en  Turena,  fué  hi- 
ja de  un  mayordomo  del  duque  de  Orleans:  fué  pri- 

meramente camarista  de  la  duquesa  ( Enriqueta  de 
Orleans), yen  1661  era  ya  la  querida  de  Luis  XIV, 
á  quien  amó  entrañablemente,  y  le  dio  cuatro  hi- 

jos: este  trato  amoroso  llegó  á  hacerse  público  en 
1663  y  aun  el  mismo  rey  no  hacia  de  él  el  menor 
misterio,  puesto  que  dio  á  su  manceba  vastos  do- 

minios y  erigió  para  ella  la  tierra  de  la  Valliere  en 
ducado  (1667):  la  Srita.  de  La  Valliere  no  se  valió 
de  su  favor,  sino  para  hacer  el  bien:  naturalmente 
tímida  y  devota,  se  avergonzaba  de  sus  faltas  y  por 
dos  veces  se  refugió  en  un  claustro ;  pero  en  ambas 

ucasiones  la  sacó  Luis  XIV  del  convento  y  se  la 
llevó  al  palacio:  sin  embargo,  al  cabo  de  algunos 
años  se  vio  despreciada  y  pospuesta  á  madama  de 
Montespan  y  por  mucho  tiempo  tuvo  que  sufrir  la 
presencia  de  su  rival,  hasta  que  en  1674  se  retiró 
definitivamente  al  convento  de  carmelitas  de  Chail- 
lot,  donde  tomó  el  velo  en  1675  y  murió  en  1710, 
después  de  haber  pasado  sus  últimos  años  en  los 
ejercicios  de  la  piedad  mas  austera. — Sobrevivie- 

ron y  fueron  legitimados  dos  de  sus  hijos,  la  Srita. 
de  Blois  (princesa  de  Conti)  y  el  duque  de  Ver- mandois. 

LA  VALLIERE  (Luis  César  la  Baume,  le 
Blanc,  duque  de)  :  sobrino  segundo  de  la  anterior, 
(1708-80),  y  halconero  mayor  del  rey;  adquirió 
celebridad  como  bibliófilo  por  las  magníficas  co- 

lecciones que  habia  reunido  en  su  casa  de  Montrou- 
ge,  y  cuyo  catálogo  solo  forma  9  vol.,  Paris,  1783- 
88  en  8.°:  con  él  se  estinguió  el  nombre  de  La  Val- 
liere. 
LAVARDAC:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to de  Lot  y  Garona,  distrito  y  á  una  legua  N.  O. 

de  Nerac,  y  á  4J  O.  de  Agen;  cabeza  de  territo- 
rio, situada  en  la  ribera  derecha  del  Bayse:  cele- 
bra dos  ferias  anuales,  y  tiene  1.000  hab. 

LAVARDIN  (Juan  de  Beausianois,  llamado  el 
MARISCAL  de)  :  uació  en  el  Maine  en  1551,  murió  en 

1614  en  Paris,  fué  educado  en  la  religión  protes- 
tante al  lado  de  Enrique  IV,  y  peleó  en  el  ejérci- 

to de  los  hugonotes  en  el  sitio  de  Poitiers  en  1569; 
abrazó  la  religión  católica  después  de  la  matanza 
del  dia  de  San  Bartolomé  en  que  habia  perecido 
su  padre,  dejó  á  Enrique  IV  en  1578,  y  se  adhirió 
á  Catalina  de  Mediéis,  y  mandó  en  1587  el  ejérci- 

to del  duque  de  Joyeuse  en  la  batalla  de  Contras, 

donde  á  pesar  de  todos  sus  esfuerzos,  fueron  venci- 
dos los  católicos:  en  1589  siguió  el  partido  de  la 

Liga,  y  en  1595  se  reconcilió  con  Enrique  IV,  que 
compró  su  fidelidad  con  los  títulos  de  gobernador 
del  Maine  y  de  mariscal  de  Francia:  Lavardin 
acompañaba  á  Enrique  IV  en  su  coche,  cuando 
Ravaillac  asesinó  á  este  príncipe, 

LAVARDIN  (H.  G.  Beaumonoir  de):  fué  en- 
viado por  Luis  XIV  de  embajador  á  Roma  en  los 

momentos  en  que  el  rey  tenia  con  el  papa  Inocen- 
cio XI  serias  desavenencias  con  motivo  de  las  re- 

galías de  la  corona;  el  papa  no  quiso  recibirle ;  pero 
el  embajador  entró  en  Roma  á  pesar  de  la  prohibi- 

ción del  Santo  Padre:  éste  le  excomulgó,  y  Luis 

XIV  se  preparaba  á  vengar  á  su  embajador,  cuan- 
do murió  Inocencio  XI. 
LAVATER  (J.  Gaspar):  escritor  suizo;  nació 

en  Zurich  en  1741,  abrazó  el  estado  eclesiástico, 
y  fué  teniente  cura  de  la  iglesia  de  San  Pedro  en 
Zurich:  sin  descuidar  en  lo  mas  mínimo  los  sagra- 

dos deberes  de  su  estado,  cultivó  las  letras  y  púdi- 
co prodigioso  número  de  obras,  así  en  verso  cofüo 

en  prosa,  la  mayor  parte  sobre  asuntos  de  devoción 
y  de  moral:  desde  la  edad  de  25  años  se  dedicó  á 
investigar  las  relaciones  que  guardan  las  facciones 
del  rostro  con  el  carácter  y  los  sentimientos  del  al- 

ma ;  continuó  estas  investigaciones  por  todo  el  rea- 
,  to  de  su  vida,  siendo  así  el  creador  de  una  ciencia 
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uueva,  la  "fisionomía,"  á  que  ha  permanecido  uni- 
do su  nombre:  cuando  la  Suiza  sintió  los  efectos 

de  la  revolución  francesa,  Lavaterse  declaró  par- 
tidario de  las  ideas  liberales,  que  le  acarrearon  al- 

gunas persecuciones,  siendo  deportado  a  Basilea; 
pero  no  tardó  en  ser  llamado  a  su  patria,  donde 
murió  en  1801  á  consecuencia  de  una  herida  que 
le  hizo  un  soldado  de  la  legión  helvética  en  la  se- 

gunda toma  de  Znrich:  Lavater  era  modelo  de  to- 
das las  virtudes;  unia  á  una  piedad  exaltada  una 

elocuencia  dulce  y  persuasiva;  se  le  reconviene  so- 
lamente por  su  gran  credulidad,  y  por  su  estrema- 

da inclinación  al  misticismo:  de  todas  las  obras  de 

Lavater,  la  i'uiica  que  se  conoce  en  el  estranjero 
es  sus  "Ensayos  fisioiiómicos,"  publicados  en  ale- 

mán desde  1775  hasta  1778,  4  vol.  en  4.°,  y  que 
han  sido  publicados  en  francés  en  1791-1803,  4 
vol.  en  4.°,  y  1805-9,  10  vol.  en  4.°  y  en  8.°,  bajo 
este  título:  "El  arte  de  conocer  á  los  hombres  por 
la  fisonomía:"  M.  H.  Bacharach  ha  dado  una  tra- 

ducción compendiada  de  esta  obra,  Paris,  1841,  un 

tomo  en  8.°  mayor:  entre  las  obras  poéticas  de  La- 
vater, debemos  citar  sus  "Canciones  suizas,"  que 

se  han  hecho  populares,  y  sus  ."Canciones  sagra- 
das," que  gozan  también  de  gran  reputación. 

LA  YAUGUYON  (Antonio  Pablo  Santiago 
DE  Selen,  duque  de)  :  lugarteniente  general;  nació 
en  Tonneins  en  1706,  murió  en  1772,  se  distinguió 
en  los  sitios  de  Maestricht,  de  Oudenarde  y  de  Am- 
beres,  y  ademas  en  las  batallas  de  Fontenoy,  Rau- 
cous  y  Lawfeld ;  fué  preceptor  de  los  cuatro  nietos 
de  Luis  XY. 

LAYAUR:  lugar  de  Francia,  departameuto-del 
Tarn,  á  6|  leguas  S.  O.  de  Alby,  y  á  6i  O.  N.  O. 
de  Castres;  está  situada  junto  á  la  margen  izquier- 

da del  Agout,  que  se  pasa  por  un  puente  de  atre- 
vida arquitectura,  construido  en  1799:  lat.  X.  43" 

40'  52",  long.  E.  5°  31'  14":  contiene  un  colegio 
comunal  y  una  biblioteca  con  3.400  volúmenes:  po- 

blación 7.203  hab.:  en  su  territorio  se  esplotan  mi- 
nas de  ulla:  el  distrito  está  dividido  en  5  territo- 

rios: Cuq-Toulza,  Graulnet,  Lavaur,  Saint-Paul 
y  Puy-Laurens:  contiene  61  feligresías  y  53.496 
habitantes. 

LAYEAUX  (J.  Carlos  Thibaült  de)  :  literato; 
nació  en  Troyes  en  1749,  murió  en  Paris  en  1827; 
fué  primeramente  maestro  de  lengua  francesa  en 
Basilea,  en  Sttutgard  y  Berlin;  volvió  á  Francia 
en  tiempo  de  la  revolución,  y  escribió  en  muchos 

periódicos  republicanos,  principalmente  en  el  "Dia- 
rio de  la  Montaña;"  obtuvo  varios  empleos  del  go- 

bierno, y  fué  nombrado  en  tiempo  del  imperio  ins- 
pector de  cárceles  y  hospitales  del  departamento 

del  Sena,  cuyo  cargo  perdió  en  tiempo  de  la  Res- 
tauración: se  tiene  de  él,  ademas  de  las  traduccio- 

nes del  alemán,  "Curso  de  lengua  y  de  literatura 
francesa,  Paris,  1820,  2  vol.  en  4.";  Diccionario  de 
las  dificultades  de  la  lengua,  1822,  2  vol.  en  8.°;  Dic- 

cionario sinonímico  de  la  lengua  francesa,"  1826, 
obras  justamente  estimadas. 

LAYEDAN:  valle  de  Francia,  departamento 
de  los  Altos  Pirineos,  distrito  de  Argeles:  tiene 

unas  8  leguas  de  largo,  y  su  población  principal  es 
Lourde. 

LA  VELANET:  villa  de  Francia,  departamen- 
to del  Ariegc,  distrito  y  á  4  leguas  E.  de  Foi.x,  y 

á  4  N.  E.  de  Tarascón;  cabeza  de  territorio;  situa- 
da en  la  orilla  del  rio  Lectouire:  hay  en  ella  una 

fabrica  de  paños  ñnos  y  una  hilandería  hidráulica 
de  lanas:  celebra  6  ferias  al  año,  y  tiene  1.800  ha- 

bitantes: en  sus  cercanías  se  encuentra  una  mina 
de  azabache. 

LAYELLO,  LABELLUM:  ciudad  del  reino 
de  Ñapóles,  provincia  de  Basilicnta,  distrito  y  á  2^ 
leguas  N.  E.  de  Melfii,  territorio  y  á  1|  S.  S.  E. 

de  V^enosa:  es  sede  de  un  obispado:  tiene  catedral 
y  2  conventos:  su  población  asciende  á  2.300  hab. 

LA  YERNA:  diosa  de  los  ladrones,  de  los  pica- 
ros y  de  los  impostores,  adorada  por  los  romanos: 

los  autores  latinos  colocan  en  el  número  de  los  de- 
votos á  esta  divinidad,  no  solo  á  los  bandoleros,  á 

los  estafadores  y  rateros,  sino  también  á  los  pla- 
giarios, á  los  hipócritas,  y  generalmente  á  todos 

los  que  se  adornan  con  una  virtud  ó  con  un  título 
que  no  tienen:  "Bella  Laverna,  dice  Horacio,  da- 

me el  talento  de  engañar  á  todo  el  mundo  y  pasar 
por  un  hombre  justo  é  irreprensible,  y  echa  un  velo 

tupido  sobre  mis  bellaquerías  y  crímenes:"  en  una 
nación  en  que  cada  cual  era  dueño  de  escoger  los 

dioses  que  quería,  y  se  adoptaban  los  de  otros  pue- 
blos, era  natural  que  los  ladrones  y  picaros,  des- 

preciados y  perseguidos  en  todas  partes,  trataran 
de  apoyarse  en  alguna  divinidad:  al  principio  fué 
desdeñada  ésta;  pero  como  se  le  atribuyó  el  poder 
de  favorecer  á  los  que  querían  que  sus  designios  per- 

manecieran ocultos,  no  tardaron  en  honrarla  con 

un  culto  público:  sin  embargo,  no  le  edificaron  tem- 
plo; contentándose  con  erigirle  un  altar  próximo 

á  una  de  las  puertas  de  Roma  que  recibió  el  nom- 
bre de  Lavernal:  "Porta  lavernalis,"  dice  Yarron 

"ab  ara  lavern»,  quod  ibi  ara  ejus  Déte:"  Festus 
añade  que  tenia  un  bosque  sagrado  donde  los  la- 

drones iban  á  repartir  su  botin :  la  situación  y  la  os- 
curidad de  este  bosque  podían  en  caso  de  sorpresa 

favorecer  su  evasión;  de  ahí  el  nombre  de  lavernios 
que  los  antiguos  les  daban. 

LA  YICOMTERIE  (Luis  de)  :  literato;  nació 
en  1732,  murió  en  1809,  adoptó  con  entusiasmo  los 

principios  de  la  revolución,  fué  diputado  en  la  con- 
vención, votó  la  muerte  del  rey,  perteneció  á  la 

junta  de  seguridad  general,  se  pronunció  en  9  de 
termidor  contra  Robespierre,  y  cuatro  dias  después 
se  fulminó  contra  él  un  decreto  de  acusación ;  pero 
no  tardó  en  ser  amnistiado:  vivió  después  oscuro, 
desempeñando  un  destino  en  la  administración  del 

sello:  se  conserva  de  él:  "El  código  de  la  natura- 
leza, 1788;  Los  crímenes  de  los  reyes  de  Francia, 

1791,  reimpresa  por  Havard,  1833;  El  pueblo  y 

sus  reyes,  1791;  Los  crímenes  de  los  papas;  Crí- 
menes de  las  reinas,"  &c. 

LAYINIA:  hija  única  de  Latino,  rey  de  los  la- 
tinos y  de  Amata,  estaba  prometida  á  Turno,  rey 

de  los  rutulos,  é  iba  á  casarse  con  él  cuando  llegó 
Eneas  á  Italia  y  se  casó  con  ella  después  de  haber 
matado  á  Turno:  edificó  en  su  honor  la  ciudad  de 
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Lavinio:  después  de  la  muerte  de  su  esposo,  temien- 
do Laviiiia  por  su  vida,  fué  a  ocultarse  en  uu  bos- 
que donde  dio  á  luz  un  hijo  que  llamó  Silvio,  el  cual 

subió  al  trono  de  sus  antepasados  después  de  la 
muerte  de  Ascauio. 

LAVINIO,  boy  PATRICA:  ciudad  de  Italia, 
capital  del  Lacio,  en  tiempo  de  Eneas,  que  la  edi- 

ficó y  le  dio  el  nombre  de  su  mujer:  en  el  reinado 
de  Ascanio,  bijo  y  succesor  de  Eneas,  los  lavinios 
edificaron  la  ciudad  de  Alba,  que  llegó  á  ser  la  ca- 

pital de  los  latinos  hasta  la  fundación  de  Roma:  eu 
Lavinio  hubo  un  templo  consagrado  á  Venus,  el 
único  que  existió  por  largo  tiempo  eu  el  país  latino. 
LAVIT  DE  LOMAGNE:  ciudad  de  Francia, 

departamento  de  Tarn  y  Garona,  distrito  y  a  3| 
leguas  S.  O.  de  Castel  Sarrasin:  cabo  de  territorio: 
celebra  cada  año  9  ferias  y  tiene  800  hab. 
LAVOISIER  (Antonio  Lorenzo):  nació  eu 

Paris  en  1143,  fué  hijo  de  un  comerciante  acomoda- 
do; se  entregó  al  estudio  de  las  ciencias  naturales, 

y  desde  la  edad  de  25  años  mereció  ser  admitido 
en  la  Academia  de  ciencias  (1168):  pocos  meses 
después  obtuvo  una  plaza  de  arrendador  general, 
y  supo  conciliar  sus  investigaciones  científicas  con 
los  deberes  de  su  destino:  demostró  en  1115  que 
la  calcinación  de  los  metales,  y  en  general  la  com- 

bustión de  los  cuerpos,  es  el  producto  de  la  unión 
del  aire  respirable  (oxígeno)  con  aquellos  cuerpos, 
haciendo  con  este  descubrimiento  una  revolución 
en  la  química;  en  1184  reconoció  la  composición 
del  agua,  probándola  por  medio  de  esperimentos 
directos:  de  acuerdo  con  Guytonde  Morveau  creó 
para  la  química  una  nomenclatura  nueva  que  de- 

bía cambiar  la  faz  de  la  ciencia  (1181):  al  mismo 
tiempo  prestó  los  servicios  mas  importantes  al  co- 

mercio, haciendo  aplicaciones  útiles  de  sus  conoci- 
mientos; mejoró  la  fabricación  de  la  pólvora,  per- 
feccionó la  agricultura:  á  pesar  de  tantos  títulos 

á  la  gratitud  pública,  fué  presentado  en  1193  ante 
el  tribunal  revolucionario,  por  el  único  motivo  de 
pertenecer  á  la  corporación  de  arrendadores  gene- 

rales cuyas  riquezas  todos  codiciaban,  y  fué  ejecu- 
tado el  8  de  mayo  de  1194,  a  los  51  años  de  edad: 

Lavoisicr  habia  comenzado  importantes  trabajos 
que  su  muerte  ha  dejado  interrumpidos;  eu  vano 
pidió  algunos  días  de  término  para  acabar  sus  es- 

perimentos útiles  á  la  humanidad:  se  le  debe  un 

"Tratado  elemental  de  química,  1189,  2  volúme- 
nes en  8.°  y  Memorias  de  física  y  de  química,"  pu- 

blicadas por  su  viuda. 
LAVOULTE:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Ardeche),  al  N.  E.  de  Grivas,  a  orillas  del 

Ródano:  tiene  1.500  hab. 

LAVGUTE-CHILHAC:  ciudad  de  Francia, 
capital  de  cantón  (Alto  Loira),  al  S.  de  Brioude, 
con  800  hab. 
LAW  (JoHx):  famoso  hacendista;  nació  en 

Edimburgo  hacia  1610,  era  hijo  de  un  rico  platero: 
en  un  principio  solo  se  hizo  notable  por  el  juego  y 
por  sus  aventuras  galantes,  y  tuvo  que  abandonar 
su  pais  de  resultas  de  un  desafío;  recorrió  varios 
estados  de  Europa,  proponiendo  eu  todas  partes 
planes  de  hacienda,  y  por  último,  pasó  á  Francia, 

donde  supo  captarse  la  confianza  del  regente:  pro- 
puso á  este  príncipe  un  sistema  conocido  con  el 

nombre  de  "Sistema  de  Law,"  que  consistía  en 
crear  valores  ficticios  y  estinguir  por  este  medio  las 
deudas  del  estado:  en  1116  fué  autorizado  para 
aljrir  uu  banco  de  descuento,  al  cual  agregó  muy 
pronto  una  compañía  que  tuvo  el  privilegio  del 
comercio  con  el  Mississippi,  la  China  y  las  Indias, 

la  propiedad  del  Senegal,  la  fabricación  de  mone- 
das, &c.;  por  último,  el  banco,  que  en  un  principio 

fué  particular,  llegó  a  convertirse  en  banco  real 
( 1118) :  el  mismo  Law  fué  nombrado  en  1120  con- 

tralor general:  el  banco  de  Law  creó  un  número 

prodigioso  de  acciones,  y  emitió  una  enorme  canti- 
dad de  billetes  que  no  guardaba  proporción  con 

los  valores  reales  que  poseía:  por  espacio  de  mu- 
chos años  gozaron  de  mucho  crédito  las  acciones 

de  este  banco,  haciendo  subir  de  una  manera  con- 
siderable su  valor  primitivo;  pero  pronto  cesó  la 

ilusión,  apresurándose  todos  á  deshacerse  de  las 
acciones  con  raas  afán  que  hablan  tenido  en  com- 

prarlas, y  multitud  de  familias  quedaron  arruina- 
das: objeto  entonces  Law  de  la  execración  general 

y  perseguido  por  el  parlamento,  se  vio  en  la  nece- 
sidad de  salir  de  Francia  en  1121:  después  de  ha- 

ber andado  errante  por  diferentes  paise^,  murió  en 
Venecia  en  1129  en  un  estado  muy  próximo  á  la 
indigencia:  las  obras  de  Law  traducidas  del  inglés 

han  sido  publicadas  en  Paris,  1190,  en  8.°:  Mr. 
Thiers  ha  dado  una  escelente  esposiciou  del  sistema 
de  Law  en  la  Enciclopedia  progresiva,  1826. 

LAW  DE  LATJRISTON:  general  francés,  nie- 
to del  precedente.  (Véase  Laümston.) 

LAWPELD:  villa  de  Bélgica,  cerca  de  Maes- 
tricht;  es  célebre  por  una  victoria  ganada  en  1141 
al  duque  de  Cumberland  por  los  franceses  que  man- 

daba el  mariscal  de  Sajonia.  En  1194  se  dio  en  es- 
ta villa  otra  batalla  de  la  que  los  franceses  salieron 

también  vencedores. 

LAWRENCE  (P.  Tomas)  :  hábil  retratista,  na- 
ció en  Bristol  el  año  de  1169,  y  falleció  en  1830; 

era  hijo  de  un  posadero;  desde  la  edad  de  seis  años 
demostró  su  di.sposicion  para  el  dibujo,  y  se  fué  for- 

mando sin  necesidad  de  maestro;  fijó  su  residencia 
en  Londres,  y  en  1192  le  nombraron  pintor  del  rey 
Jorge  III,  y  reemplazó  á  West  en  la  presidencia 
de  la  Academia  real  de  pintura  (1820):  hizo  los 
retratos  de  la  mayor  parte  de  los  príncipes  de  Eu- 

ropa y  de  casi  todas  las  notabilidades  de  la  época, 
adquiriendo  una  inmensa  fortuna:  al  talento  de  dar 
á  sus  retratos  una  semejanza  maravillosa  unía  el  de 
embellecer  los  personajes. 

LAXEMBURGO:  pueblo  de  los  estados  aus- 
tríacos (Austria),  al  S.  de  Viena,  en  las  márgenes 

del  Schwoechat;  tiene  680  habitantes;  posee  un 
hermoso  castillo,  y  es  en  el  verano  residencia  del 

emperador. 
LAY:  rio  de  Francia  (Venden),  nace  al  X.  de 

Fontenay-le-Comte;  es  navegable  por  Mareuil,  y 
desagua  en  la  ensenada  del  Aiguillon,  después  de 
uu  curso  de  muchas  leguas. 

LAY:  ciudad  de  Francia,  departamento  delLoi- 
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ra  al  N.  E.  de  San  Sinforiauo-de-Lay ;  su  pobla- 
ción consta  de  unos  300  habitantes. 

LAYA  (J.  Luis):  literato;  nació  en  Paris  en 
1701,  de  una  familia  originaria  de  España,  y  falle- 

ció en  1833;  se  dio  primero  á  conocer  como  autor 
dramático:  en  1189  se  representó  su  drama  en  ver- 

so; "Los  peligros  de  la  opinión,"  que  tuvo  muy  buen 
éxito:  en  1793  dio  al  teatro  "El  amigo  de  las  le- 

yes", que  habiéndose  representado  pocos  dias  an- 
tes del  suplicio  de  Luis  XVI,  era  una  protesta  enér- 

gica contra  el  regicidio,  por  cuyo  motivo  fué  encar- 
celado, no  consiguiendo  su  libertad  hasta  el  9  de 

termidor;  en  tiempo  del  imperio  entró  en  la  univer- 
sidad; fué  profesor  en  el  Liceo  Napoleón,  y  última- 
mente profesor  de  poesía  francesa  en  la  facultad  de 

letras:  ademas  de  las  obras  citadas.  Laya  ha  com- 
puesto "Los  dos  Estuardos;  Un  dia  de  Nerón;  y 

Falkland." 
LAYBACH,  "Luviana"  en  italiano,  LABA- 

CUM  en  la  edad  media,  la  EMONA  de  los  anti- 
guos: ciudad  amurallada  de  los  estados  austríacos, 

capital  del  gobierno  de  Laybach  al  N.  E.  de  Tries- 
te; tiene  10,000  habitantes,  un  obispado,  un  casti- 
llo fortificado  que  sirve  de  prisión ;  liceo,  gimnasio, 

escuela  normal,  un  observatorio,  una  biblioteca,  y 

una  sociedad  de  agricultura  y  artes:  posee  produc- 
tos químicos,  fábricas  de  loza  y  de  sedas,  cintas  &c. : 

hace  mucho  comercio  con  la  Italia  y  Baviera. — Ciu- 
dad antigua  que  existe  desde  el  tiempo  de  los  ro- 

manos ;  fué  engrandecida  por  los  francos  en  el  siglo 
IX,  y  perteneció  sucesivamente  á  los  eslavos,  á  los 
duques  de  Baviera,  á  señores  particulares,  y  con- 

cluyó por  entregarse  al  dominio  del  Austria:  en 
1821  se  estableció  en  Laybach  un  célebre  congre- 

so que  tenia  por  objeto  la  destrucción  del  régimen 
constitucional  establecido  en  el  reino  de  Ñapóles  á 
consecuencia  de  la  insurrección  de  1820:  Laybach 
fué  tomada  en  1791  por  Bernardote,  y  en  1809  por 
Macdouald. — El  gobierno  de  Laybach  en  el  reino 
de  Iliria,  comprende  la  Carniola  y  la  Carintia  an- 

tiguas; su  población  consta  de  unos  715.000  hab.; 
tiene  5  distritos  (Laybach,  Neustoedte,  Adelsberg, 
Klagenfurth,  y  Villach). 
LAYEN  ó  LEYEN  (principado  de):  pequeño 

principado  en  la  confederación  germánica  en  el  gran 
ducado  de  Badén;  formaba  en  otro  tiempo  en  el 
imperio  de  Alemania,  con  el  condado  de  Hohenge- 
rolsek,  un  estado  independiente,  cuyos  poseedores 
residían  en  Ahreufels  á  orillas  del  Rhiu:  en  1806 

los  príncipes  de  la  Layen  fueron  comprendidos  en- 
tre los  miembros  de  la  confederación  del  Rhin  y 

colocados  en  el  colegio  de  los  príncipes:  pero  en 
1815  no  fueron  admitidos  en  la  confederación  ger- 

mánica y  dejaron  de  existir  como  estado  indepen- 
diente. 

L AYNON  (sorpresa  de)  :  después  que  el  gran 
capitán  Gonzalo  de  Córdoba  recobró  la  ciudad  de 
Ñapóles,  sabedor  de  que  la  villa  y  arrabal  de  Lay- 
nou  estaban  mal  guardados  por  los  franceses,  envió 
allá  una  noche  á  Pedro  Navarro  y  Pedro  de  Mur- 

cia con  alguna  gente,  los  que  se  apoderaron  por 

sorpresa  de  las  primeras,  segundas  y  terceras  guar- 
dias, interceptando  el  puente  que  habla  entre  la  vi- 

lla y  el  arrabal,  hasta  la  llegada  de  Gonzalo  al  ser 
de  dia  en  que  se  dio  el  ataque  general ;  casi  todos 
los  enemigos,  entre  ellos  muchos  Ijarones  y  gente 

principal  fueron  cogidos  prisioneros,  y  los  demás  pa- 
sados á  cuchillo,  entre  ellos  Almerico  de  San  Seve- 

riño,  hijo  del  conde  Caparlio,  á  quien  un  soldado 
asturiano  abrió  por  medio  de  una  cuchillada;  tam- 

bién se  cogieron  armas,  despojos  y  600  caballos. 
LAYO:  rey  de  Tebas,  hijo  de  Labdaco,  perdió 

á  su  padre  siendo  todavía  muy  niño,  circunstancia 
que  supo  aprovechar  su  tio  Lico,  para  apoderarse 
de  la  corona;  pero  los  tebanos  le  colocaron  en  el 
trono  después  de  la  muerte  del  usurpador:  casó  con 
Yocasta,  de  cuyo  matrimonio  nació  Edipo,  el  cual 
fué  espuesto  sobre  el  monte  Citherou  por  orden  de 
su  mismo  padre,  que  dando  crédito  á  la  predicción 
de  un  oráculo  temia  perecer  á  manos  de  su  hijo: 
salvóse  no  obstante  el  niño,  y  andando  el  tiempo 
se  cumplió  el  vaticinio,  muriendo  Layo  á  manos  de 
Edipo,  á  consecuencia  de  una  riña  trabada  entre 
ellos  sobre  quién  habla  de  pasar  primero  por  un 
camino  estrecho. 
LAYRAC:  ciudad  de  Francia,  departamento  de 

Lot  y  Garona,  al  S.  E.  de  Agen,  en  las  márgenes 
del  Gers;  tiene  2.400  habitantes. 
LAYS:  cantón.  (Véase  Lais.) 

LAZ  ARISTAS:  orden  fundada  por  San  Vicen- 
te de  Paul,  j  conocida  también  bajo  el  nombre  de 

sacerdotes  de  la  misión,  y  llamada  así  porque  fué 
establecida  en  una  casa  que  habia  pertenecido  á  la 
orden  militar  de  San  Lázaro:  los  lazaristas  van  en 

misión  á  los  países  estranjeros  para  propagar  el  cris- 
tianismo, y  se  dedican  á  la  educación  de  los  cléri- 

gos jóvenes:  hoy  todavía  están  encargados  déla 
enseñanza  eclesiástica  en  muchas  diócesis. 

LÁZARO  (S.):  orden  militar:  según  algunos 
autores,  la  fundó  S.  Basilio  en  el  célebre  hospital 
que  estableció  en  Cesárea  para  leprosos:  Alejandro 
IV  en  1255  la  recibió  bajo  su  protección;  en  1490 
mandó  Inocencio  VIII  se  uniese  á  la  de  San  Juan, 
lo  que  no  tuvo  efecto;  pero  se  unió  á  la  de  San 
Manricio  en  1573:  su  divisa  fué  uua  cruz  de  sino- 

pie',  y  desde  principios  del  siglo  XVI  la  llevan  de 
ocho  puntas  del  mismo  color:  Enrique  IV  de  Fran- 

cia en  1608  mandó  que  en  su  reino,  donde  se  habia 
mantenido  independiente  la  orden,  se  uniese  á  la 
del  Monte  Carmelo  fundada  el  año  anterior. 

LÁZARO  (S.)  hermano  de  María  y  de  Mar- 
ta; habitaba  en  Bethania;  fué  resucitado  por  Je- 

sucristo cuatro  dias  después  de  haber  sido  encerra- 
do en  el  sepulcro  (San  Juan,  11):  se  le  celebra  el 

29  de  julio  y  el  2  de  setiembre. 
LÁZARO:  pobre  lleno  de  úlceras,  imploró  en 

vano  la  caridad  de  un  rico  malvado,  pero  después 
de  la  muerte  de  los  dos,  Lázaro  se  fué  al  cielo  y  el 
rico  al  infierno,  donde  á  su  vez  imploró  en  vano  el 
socorro  de  Lázaro:  no  se  sabe  si  Lázaro,  cuya  his- 

toria se  refiere  en  San  Lucas  (c.  XVI)  es  un  pobre 
verdadero  ó  un  personaje  puramente  simbólico. 
LÁZARO  (H0SPITAI.AKI0S  DE  San):  orden  reli- 

giosa y  militar,  que  parece  fué  establecida  por  los 
cruzados  en  Jerusaiem  al  principio  del  siglo  XII; 
su  misión  especial  era  la  de  cuidar  á  los  leprosos ;  la 



LAZ LAZ 671 

palabra  lazareto  se  deriva  de  la  de  Lázaro,  así  co- 
mo la  orden  debe  su  nombre  al  mendigo  Lázaro, 

bajo  cuya  advocación  se  instituyó :  esta  orden  fué 
introducida  en  Francia  en  el  reinado  de  Luis  VII, 
y  perdió  su  influencia  á  medida  que  la  lepra  fué 

desapareciendo,  y  el  título  de  "Caballero  de  San 
Lázaro,"  no  fué  desde  entonces  mas  que  honorífico: 
fué  abolida  en  tiempo  de  la  revolución. 

*  LÁZARO  (Fr.  Juan):  natural  de  la  España 
antigua  de  donde  pasó  á  la  Nueva  el  año  de  1610, 
siendo  ya  religioso  franciscano.  Incorporóse  en  la 
provincia  del  Santísimo  nombre  de  Jesús  de  Gua- 

temala y  vivió  en  ella  por  espacio  de  40  años  has- 
ta el  de  1650  en  que  falleció,  habiéndose  empleado 

en  la  conversión  é  instrucción  de  los  indios,  cuyos 
idiomas  supo  con  tanta  perfección,  que  llegó  á  creer- 

se que  tenia  don  sobrenatural  de  lenguas,  pues  po- 
seía bien  hasta  veinte  diferentes.  Vivo  fué  amado 

de  los  neófitos,  y  muerto  honrado  en  su  sepulcro  en 
el  pueblo  de  Guitiupan,  ó  Hud-Teopan,  que  quie- 

re decir,  Iglesia  grande  ó  gran  casa  de  Dios;  y  allí 
acuden  los  indios  á  celebrarle  aniversario,  espar- 

ciendo flores  é  implorando  su  intercesión  para  con 
Dios  en  sus  necesidades.  Escribió  muchos  Artes  y 
Vocabularios  de  varias  lenguas  de  Guatemala,  y 
muchos  Sermones  en  ellas,  que  después  sirvieron  de 
grande  alivio  á  los  misioneros:  y  ademas  escribió: 

"Explicación  de  los  ritos  y  ceremonias  de  la  Igle- 
sia católica."  Un  tomo  en  folio,  MS. — •Combina- 

nación  y  analogía  de  diversos  idiomas  del  reino  de 
Guatemala."  Un  tomo  en  folio,  MS. — beristain. 

*  LÁZARO  (Hospital  de  san):  el  hospital  de 
este  título,  fundado  en  la  ciudad  de  México,  es  uno 
de  los  mas  antiguos,  si  no  en  cuanto  á  su  actual 
fábrica  material,  á  lo  menos  en  cuanto  á  su  esta- 

blecimiento, que  data  nada  menos  que  de  los  pri- 
meros años  de  la  conquista.  Sabido  es,  y  así  lo  di- 

cen todos  los  historiadores  de  esa  época,  aun  los 
menos  parciales  a  D.  Fernando  Cortes,  como  Ber- 
iial  Diaz  del  Castillo,  que  esc  piadoso  capitán  es- 

taba siempre  entendiendo  en  la  ciudad  de  Méxi- 
co... .  y  que  en  la  población  de  los  españoles  tu- 

viesen hechas  iglesias  y  hospitales  (1)."  Fundó, 
pues,  este  hospital  de  San  Lázaro,  destinándolo  a 
la  curación  y  separación  de  los  leprosos,  en  la  Ri- 
Ijcra  de  San  Cosme,  en  el  sitio  que  por  mucho  tiem- 

po se  llamó  "el  Marques,"  y  en  el  idioma  mexicano 
"Tlachpana;"  eligiéndolo  a  propósito  en  razón  al 
buen  temperamento  y  la  amenidad  de  aquel  lu- 

gar. Pero  cabalmente  esta  razón  muy  poderosa  pa- 
ra el  establecimiento  de  un  hospital,  fué  la  que  sir- 

vió de  protesto  para  destruirlo,  porque  muy  antiguo 
ha  sido  codiciar  las  fincas  piadosas  y  buscar  moti- 

vos para  apropiárselas  los  que  solo  ven  su  interés 
y  comodidad  particular  y  se  desentienden  de  la  co- 
nuni.  Aun  no  habia  jiasado  una  decena  de  años, 
cuando  aquel  hospital  fué  echado  por  tierra  por 
Xuño  de  Guzman,  quien  tomándose  el  terreno  que 
debia  ser  muy  amplio,  por  sí  y  ante  sí  se  edificó 
una  casa  y  huerta  ¡lara  su  recreo.  Esto  se  infiere 
de  la  real  cédula  que  sobre  el  particular  se  despa- 
(I)  Historia  venlailen  ile  la  fonquiüfn  de  la  Niieva- 

CspañB.  V.   170. 

chó  de  la  corte,  á  resulta  de  queja  que  sobre  esa 
destrucción  se  elevó,  y  que  es  del  tenor  siguiente: 
"Assimesmo  me  ha  sido  fecha  relación,  que  estan- 

do fecha  una  casa  de  San  Lázaro,  en  que  se  reco- 
giessen  los  pobres,  el  Presidente  Ñuño  de  Guzman 
la  deshizo,  y  temó  para  sí,  en  que  ha  edificado  una 
casa,  y  huerta ;  el  qual  me  escribió  que  la  causa  por- 

que lo  habia  hecho  fué  que  por  la  dicha  casa  pasaba 
el  Agua  de  Chapultepec,  que  viene  para  sustenta- 

miento de  la  ciudad  de  México,  y  que  estando  allí 
los  pobres  de  San  Lázaro,  c^ue  de  fuerza  se  avian 
de  servir  primero  de  la  dicha  agua,  de  labar  sus  ro- 

pas, y  otros  servicios,  y  podia  traer  inconveniente 
para  los  moradores  de  la  dicha  ciudad,  y  que  en 
un  lugar  de  aquella  hizo  edificar  otra,  en  otra  par- 

te mas  cómoda  para  los  pobres,  y  en  menos  perjui- 
cio de  la  dicha  ciudad.  Por  ende  yo  vos  mando  que 

vos  informéis  de  lo  susodicho,  y  si  hallaredes  que 
la  dicha  casa  de  San  Lázaro,  donde  antes  estaba 
podría  traer  algún  inconveniente,  y  que  el  dicho 
Ñuño  de  Guzman  tiene  otra  tal  á  su  costa  en  otra 

parte,  que  esté  bien  lo  aprobéis,  y  si  no  estuviere 
fecha,  hagáis  que  á  costa  de  las  personas,  que  de 
justicia  la  deben  pagar,  se  edifique  en  el  lugar  que 
os  pareciere,  tal,  y  tan  buena,  como  la  que  deshi- 

zo. Madrid,  12  de  julio  de  1530. — "La  Reyna." 
Por  mandado  de  S.  M.  "Juan  de  Sámano." 

No  hay  vestigio  ninguno  en  la  historia  de  ese 

hospital,  que  según  se  espresa  la  cédula,  habia  man- 
dado fabricar  el  mencionado  presidente,  ni  tampo- 

co de  que  por  su  defecto  se  volviese  á  erigir  otro 
en  lugar  meuos  molesto  y  perjudicial  á  la  pobla- 

ción. IjO  que  sí  consta  es,  que  el  Dr.  Pedro  Ló- 
pez, fundador  del  hospital  de  "Nuestra  Señora  de 

los  Desamparados,"  de  que  ya  hemos  hablado  (véa- 
se JuANiNos  DE  México),  por  el  ailo  de  15'72,  es 

decir,  mas  de  40  después  de  la  antedicha  cédula, 
obtenido  licencia,  como  para  fundación  nueva,  del 
Illmo.  Sr.  arzobispo  D.  Pedro  Moya  de  Contreras, 
edificó  y  fundó  el  hospital  de  S.  Lázaro  para  los 
leprosos,  parte  de  sus  propios  bienes,  y  parte  tam- 

bién de  las  limosnas  que  recabó  á  este  fin.  "Man- 
tiívolo  por  sí,  dice  un  escritor  mexicano  del  siglo 
pasado  ( 1 )  y  á  esmeros  de  su  caridad  y  diligencia 
hasta  el  de  1596,  en  que  por  su  última  disposición 
y  testamento  que  otorgó  en  1 3  de  febrero  de  este 
año,  por  ante  Rodrigo  de  León,  escribano  público 
de  esta  ciudad,  instituyó  herederos  y  patronos  de 
este  hospital  seis  hijos  que  dejó,  y  fueron  el  Dr.  D. 

José  López,  cura  del  Sagrario  de  esta  metropolita- 
na, el  Dr.  D.  Agustín,  presbítero  también,  D.  Ni- 

colás, D.' Catarina,  D."  María  y  D.°  Juana  López, 
legítimos  de  dicho  doctor  y  de  D."  Juana  de  León. 
Continuóse  el  patronato,  mayoralía  y  administra- 

ción de  este  hospital,  en  la  línea  de  varonía  suce- 
sivamente, desde  el  Dr.  D.  José  á  D.  Nicolás,  y  de 

éste  á  sus  dos  hijos,  Br.  D.  Diego  y  D.  Juan  Ló- 
pez Patino,  en  cuyo  hijo,  y  legítimo  succesor,  falta- 
ron los  Patronos  de  esta  línea  por  haber  profesado 

religioso  descalzo  en  San  Diego.  Por  el  de  1656 
fué  nombrado  al  Patronato  y  demás  cargos  por  el 

(1)  C.nhrera:  '•F.si-iulri  il.-  armas  dfi  México."  libro  IV. 

cap.  VI 
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Exmo.  Sr.  duque  de  Alburquerque,  entonces  virey 
de  Nueva  España,  el  Br.  D.  Diego  Peüalosa  y  Pi- 

cazo, nieto  de  D."  Catarina  López,  bija  mayor  del 
fundador,  quien  lo  administró  al  de  1693  que  falle- 

ció, y  en  que  pretendió  succederle  el  Br.  D.  Juan 
de  Anguiano,  y  Picazo,  cuarto  nieto  del  fundador, 
con  quien  litigó,  y  parece  obtuvo  sentencia  en  fa- 

vor el  tesorero  D.  Francisco  de  Medina  y  Picazo, 
su  tercer  nieto;  que  no  obstante,  cedió  al  fin  su  de- 

recho y  patronato  á  su  primo  y  colitigador  D.  Juan 
de  Anguiano,  quien  desempeñó  como  las  demás, 
con  que  nació,  la  otra  obligación  de  piedad,  en  cui- 

dar y  celar  este  hospital,  que  continuó  al  de  1109 
en  que  por  su  muerte  le  succedió  su  hermano  me- 

nor, también  presbítero,  D.  Diego  de  Anguiano,  y 

Picazo,  que  lo  administró  y  protegió  al  de  1721."' Por  este  tiempo,  tanto  por  los  muchos  años  que 
llevaba  de  fabricado  el  hospital,  como  por  la  su- 

ma escasez  de  limosnas  con  que  principalmente  sub- 
sistía, casi  llegaron  á  arruinarse  las  enfermerías; 

por  cuyo  motivo  el  juez  de  hospitales  y  colegios  de 
esta  capital,  que  lo  era  entonces  el  oidor  D.  Juan 
de  Olivan  Rebolledo,  emplazó  a  los  descendientes 
del  fundador  para  que  lo  reparasen,  pena  de  per- 

der el  patronato  y  administración.  Ofreciéronse  en- 
tonces algunas  diferencias  entre  los  individuos  de 

las  varias  ramas  de  aquella  familia,  hasta  que  por 
mutuo  convenio  de  las  partes,  vino  á  declararse  pa- 

trono, y  como  tal  obligado  á  la  reedificación  que 
se  mandaba,  el  Br.  D.  Ventura  de  Medina,  quien 
en  efecto  hizo  los  reparos  que  se  prevenían,  aunque 
con  algunas  condicioues.  La  que  hace  á  nuestro 
caso,  es  que  el  patronato  del  hospital  habla  de  ce- 

derse por  renuncia  perpetua  á  la  religión  de  San 
Juan  de  Dios,  á  cuyos  religiosos  debía  encargarse 
enteramente  toda  su  administración,  quedando  ellos 
obligados  a  mantener  el  dicho  hospital  así  con  al- 

gunos fondos  que  se  les  proporcionaban  en  la  mis- 
ma escritura  de  cesión,  como  igualmente  con  las  li- 

mosnas que  pudieran  solicitar  con  aquel  objeto,  sin 
obligación  ninguna  de  dar  cuentas,  sino  fiando  en- 

teramente la  asistencia  de  los  leprosos  á  la  notoria 
caridad  y  celo  de  que  tantas  muestras  ha  dado 
siempre  esta  benemérita  orden. 

Bajo  estas  condiciones,  y  la  de  recibir  el  hos- 
pital solamente  con  la  calidad  de  tal  y  no  como 

convento  de  la  orden,  lo  aceptaron  los  juaninos,  to- 
mando posesión  de  él  con  todos  los  requisitos  nece- 
sarios, con  aprobación  del  virey,  que  lo  era  enton- 

ces el  marques  de  Valero,  en  20  de  mayo  de  1721. 
Parece  que  antes  de  esta  posesión  hubo  alguna  con- 

tradicción por  parte  de  los  curas  de  Santa  Catarina 
Mártir,  sobre  los  derechos  parroquiales,  que  no  sa- 

bemos la  manera  con  que  terminó,  ni  si  acaso  en 
aquella  época  pertenecía  ese  hospital  á  la  mencio- 

nada feligresía.  Pero  sea  de  esto  lo  que  fuere,  lo 
cierto  es  que  aquella  variación  de  administradores 

fué  muy  -útil  al  establecimiento,  como  generalmen- 
te sucede  cuando  estos  pasan  del  poder  de  los  secu- 

lares al  de  las  comunidades  religiosas.  Siendo  esto 
tanto  mas  notable,  cuanto  que  aun  los  mismos  fun- 

dadores cuando  ven  sus  fundaciones  en  poder  de  los 
regulares,  parece  que  toman  mayor  empeño  en  fo- 

mentarlas y  favorecerlas  aun  mas  de  lo  que  antes 
se  habían  propuesto. 

Así  sucedió  en  efecto  con  el  hospital  de  San  Lá- 
zaro. En  virtud  de  la  escritura  celebrada  entre  D. 

Ventura  de  Medina  y  el  Rmo.  P.  comisario  Fray 
Francisco  Barradas  a  13  de  mayo  de  1133,  por  an- 

te el  escribano  real  José  de  Anaya  Bonillo,  solóse 
comprometió  aquel  á  dar  8.000  pesos,  1.000  para 
la  dotación  de  la  lámpara,  y  los  siete  restantes  pa- 

ra reedificación  del  hospital  al  arbitrio  del  referido 
padre  comisario.  Pero  apenas  víó  el  esmero  de  los 
religiosos,  cuando  no  limitándose  á  lo  ofrecido  hi- 

zo los  fuertes  desembolsos  que  vamos  á  esponer;  la 
fábrica  de  las  enfermerías  y  convento  bajo,  cjue  no 
obstante  la  economía  de  los  gastos,  no  bajó  su  im- 

porte de  15.300  ps.  :1a  fábrica  de  la  iglesia,  camarín 
de  Nuestra  Señora  de  la  Bala,  convento  alto,  ca- 

ñería de  agua  limpia  y  reposición  de  algunas  par- 
tes del  edificio  en  que  se  gastaron  65.175  pesos: 

7.867  en  el  adorno  de  la  iglesia,  pinturas,  órgano, 
ornamentos,  vasos  sagrados,  <S:c.:  21,902  pesos  que 

importaron  los  gastos  de  dedicación,  capitales  fin- 
cados para  pan  y  carne  á  los  enfermos,  y  algunas 

fiestas  en  la  iglesia.  De  manera,  que  habiéndose 
solo  ofrecido  8.000  pesos,  se  gastaron  110.244,  con 
lo  que  llegó  á  ser  el  templo  uno  de  los  buenos  de 
la  capital,  y  el  hospital  también  uno  de  los  mejor 
asistidos  de  ella.  Cuando  su  entrega  á  los  juaninos 
solo  había  seis  enfermos,  y  posteriormente,  antes 
de  1737,  á  lo  que  alcanzan  nuestras  memorias,  no 
solo  habia  crecido  el  número  de  personas  de  todas 
clases  y  condiciones  que  allí  eran  recogidas,  en  ra- 

zón á  su  enfermedad,  sino  que  su  asistencia  era  la 
mas  esmerada  C|ue  podía  darse  en  esa  época,  y 

debida  la  mayor  parte  al  caritativo  celo  de  aque- 
llos religiosos  eu  solicitar  limosnas  que  cubriesen 

las  muchas  necesidades  de  sus  moradores.  Entre 

los  religiosos  cjue  mas  se  distinguieron  en  su  asis- 
tencia, no  podemos  olvidar  al  P.  Fr.  José  Pelaez, 

llamado  el  mayor,  para  distinguirlo  de  otro  del  mis- 
mo nombre  que  tomó  el  hábito  algunos  años  des- 

pués, y  que  sirvió  por  su  mucha  destreza  en  la  ci- 
rugía en  la  armada  de  Barlovento. 

El  dicho  padre  se  hizo  ademas  muy  célebre  cuan- 
do la  epidemia  del  Matlazahuatl,  en  la  que  abrió 

el  hospital,  dejando  una  separación  para  los  laza- 
rinos, a  los  muchos  apestados  de  ella,  especialmen- 

te de  los  suburbios  del  Carmen,  de  la  Soledad  de 
Santa  Cruz  y  de  la  Caudelaria.  Solicitando  limos- 

nas de  los  particulares,  y  auxiliado  sobre  todo  por 
la  congregación  de  la  Purísima  que  se  hallaba  es- 

tablecida en  el  colegio  Máximo  de  San  Pedro  y 
San  Pablo  de  la  Compañía  de  Jesús,  de  que  era 
entonces  prefecto  el  P.  Nicolás  de  Segura,  recibió 
mas  de  600  enfermos,  los  que  fueron  asistidos  sin 

perdonar  gastos,  y  con  tal  felicidad,  que  apenas  lle- 
garon á  una  quinta  parte  los  muertos,  cuando  en 

otros  establecimientos  rara  vez  era  esta  la  propor- 
ción de  los  convalecientes.  Igualmente  se  ministra- 

ron allí  crecidas  cantidades  de  limosnas  á  la  mul- 

titud de  mendigos,  que  por  razón  de  la  peste  abun- 
daban enormemente  en  esta  capital. 

El  hospital  de  San  Lázaro  adquirió  considera- 
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bles  mejoras  durante  el  tiempo  de  la  admiuistra- 
cion  de  los  juaninos:  llegó  á  tener  muy  buenas  vi- 

viendas, oficinas  y  una  huerta  muy  bien  cultivada, 
para  la  cual  concedió  el  gobierno  español  250  va- 

ras en  cuadro  del  egido  vecino:  el  número  de  las 
camas  para  enfermos  de  ambos  sexos,  que  tenian 
dotación,  era  el  de  44,  según  consta  de  un  estado 
de  los  hospitales  de  San  Juan  de  Dios,  ,de  la  pro- 

vincia de  Nueva  España,  publicada  en  1774  que 
tenemos  á  la  vista;  pero  como  ya  lo  hemos  hecho 
notar  en  otra  parte,  generalmente  estos  religiosos 
asistían  mayor  número  de  enfermos  que  los  que  es- 

taban dotados,  creemos  que  era  mayor  del  dicho  el 
de  los  que  se  asistían  en  este  hospital.  Cou  tanta 
mayor  razón  opinamos  así,  por  cuanto  en  el  repe- 

tido estado  encontramos  haberse  asistido  en  el  pe- 
riodo de  cinco  años  "ciento  trece  enfermos,"  y  du- 
rando comunmente  los  atacados  de  la  clase  de  ma- 

les que  allí  se  asisten  muchos  años,  claro  es  que 
debia  ser  mayor  el  número  de  los  que  en  él  eran 
asistidos,  que  el  sostenido  por  los  fondos  fijos. 

Así  permaneció  el  hospital  de  San  Lázaro  has- 
ta el  año  de  1787,  en  que  habiendo  sido  seculariza- 

dos los  religiosos  antoninos,  con  el  pretesto  de  que 

ya  no  existia  la  enfermedad  del  "fuego  sacro"  que 
se  asistía  en  sus  hospitales,  se  suscitaron  algunas 
controversias  sobre  el  de  San  Lázaro.  Parece,  se- 

gún algunos  manuscritos  que  tenemos  á  la  vista,  de 
cuya  entera  autenticidad  no  respondemos,  que  el 
ordinario  hizo  una  visita  á  dicho  hospital,  en  virtud 
de  no  tener  el  número  de  religiosos  que  señalan  las 
constituciones  de  la  orden  de  San  Juan  de  Dios, 
para  gozar  la  exención;  y  que  de  esta  visita  resultó 
su  secularización,  que  ya  comenzaba  á  hacerse  de 
moda  desde  la  espulsion  de  los  jesuítas.  Se  alegó 
entre  otras  cosas  que  aquel  hospital  no  habia  sido 
fundado  con  espresa  aprobación  del  rey,  sino  única- 

mente en  virtud  de  una  cédula  antiquísima  de  27  de 
marzo  de  1606,  en  que  se  hablaba  en  general  de  la 

facultad  de  erigir  hospitales  "en  cualquier  lugar  de 
Nueva  España:"  renovóse  entonces  la  antigua  opo- 

sición que  para  su  entrega  á  los  juaninos  habian 
hecho  los  curas  de  Santa  Catarina  mártir;  y  en  fin, 
después  de  varias  controversias  se  llevó  á  efecto  la 
providencia  de  secularización,  y  los  juaninos,  con 
gran  sentimiento  de  los  pobres  enfermos,  que  reci- 

bían de  ellos  una  asistencia  mas  esmerada  que  la 
que  pueden  proporcionar  manos  mercenarias,  en- 

tregaron el  hospital,  sin  que  les  valiera  ni  el  dere- 
cho de  posesión  que  habian  adquirido  por  espacio 

de  mas  de  un  siglo,  ni  la  cláusula  formal  de  que  el 
repetido  hospital  no  era  reputado  convento  de  la 
orden,  ni,  lo  que  les  fué  mas  sensible,  las  represen- 

taciones que  hicieron  á  su  favor  las  principales  cla- 
ses de  la  sociedad  mexicana.  Hubo  entonces  una 

singular  coincidencia,  y  fué  que  el  actual  prior  de 
ese  hospital  se  llamaba  Fr.  Pedro  López,  lo  mismo 
que  el  fundador,  cuyos  derechos  habian  sido  cedi- 

dos á  su  orden.  Hemos  descendido  á  estos  porme- 
nores, porque  nos  es  muy  sensible  que  escritores 

modernos,  solo  por  su  antipatía  á  las  órdenes  reli- 
giosas, alteren  tan  culpablemente  la  historia,  y  se 

atrevan  á  avanzar,  "que  el  descuido  y  el  egoísmo 
Tomo  IV. 

fueron  la  sola  herencia  que  legaron  en  su  destruc- 
ción los  hospitalarios  en  México,"  desconociendo 

enteramente  los  muchos  bienes  que  hicieron  á  la 
porción  mas  miserable  y  abatida  del  pueblo.  Los 
juaninos,  repetimos,  cuando  fueron  destruidos  en 
1821,  por  el  impío  decreto  de  las  cortes  españolas, 
llevaban  mas  de  treinta  años  de  haber  entregado 
el  hospital  de  San  Lázaro,  y  otros  tantos,  por  con- 

siguiente, que  este  establecimiento  habia  pasado  á 
la  administración  de  los  seculares. 

Se  siguió  de  aquí  el  abandono  y  destrucción  del 
edificio:  en  su  fábrica  material  no  quedó  ni  señal 
de  las  oficinas,  ni  vestigio  de  la  huerta,  ni  nada,  en 
fin,  de  aquella  magnificencia  de  la  piedad  de  los  Ló- 

pez, ni  del  caritativo  esmero  con  que  los  juaninos 
asistían  los  hospitales.  De  aquí  se  ha  seguido,  lo 

que  hace  pocos  años  escribía  sobre  este  estableci- 
miento tan  benéfico,  un  escritor  bastante  liberal: 

"De  año  en  año,  de  trastorno  en  trastorno,  de  der- 
roche en  derroche,  ha  venido  perdiendo  la  ciudad 

de  México  sus  casas  de  beneficencia,  monumentos 

grandiosos  de  su  riqueza  y  de  su  piedad  primitiva." 
Sin  embargo,  no  obstante  el  miserable  estado  á  que 
se  mira  redncido  el  hospital  de  San  Lázaro,  los  ayun- 

tamientos de  esta  capital  no  lo  han  abandonado  en- 
teramente: según  la  memoria  de  dicha  Exma.  cor- 

poración del  año  de  1851,  aparece  que  el  número 
de  las  camas  que  se  mantienen  de  los  fondos  públi- 

cos asciende  al  de  cincuenta,  de  personas  de  ambos 
sexos,  de  diversas  edades  y  de  distinta  clasificación 
en  las  enfermedades  de  la  piel  de  que  adolecen,  y 
en  cuya  subsistencia  y  curación  se  eroga  poco  mas 
ó  menos  un  año  con  otro  la  cantidad  de  doce  mil 

pesos,  entrando  sin  duda  en  esta  suma  los  gastos  ne- 
cesarios para  el  culto  divino  en  el  templo. — j.  m.  d. 

*  LAZCANO  (P.  Francisco  Javier):  nació 
en  la  Puebla  de  los  Angeles  á  22  de  octubre  de 
1702.  Fueron  sns  padres  D.  Antonio  Lazcano,  ca- 

pitán de  aquel  comercio  y  alcalde  ordinario  de  aque- 
lla ciudad,  y  D.'  María  Rosa  Altamirano  y  Casti- 
lla, Rincón  Gallardo,  biznieta  del  conde  de  Santia- 

go y  sobrina  del  mayorazgo  de  la  Ciénega  de  Mata: 
y  tenia  parentesco  con  S.  Ignacio  de  Loyola,  nieto 
de  Lope  García  Lazcano.  Estudió  las  letras  huma- 

nas y  la  filosofía  en  los  colegios  de  San  Gerónimo 
y  San  Ignacio  de  su  patria,  unidos  luego  con  el 
nombre  de  colegio  Carolino,  y  ya  bachiller  en  ar- 

tes vistió  la  sotana  de  la  Compañía  de  Jesús  en  22 
de  octubre  de  1717.  Enseñó  la  retórica  en  el  co- 

legio de  San  Pedro  y  San  Pablo  de  México,  y  des- 
pués de  haber  enseñado  la  filosofía  en  el  de  San  Il- 

defonso de  la  Puebla,  volvió  á  enseñar  a  México  la 

teología.  En  1736  por  muerte  del  P.  Dr.  Clemen- 
te Sumpsin,  fué  consultado  en  primer  lugar  y  apro- 

bado para  la  cátedra  del  eximio  Suarez  de  la  uni- 
versidad de  México,  que  sirvió  por  espacio  de  26 

años  juntamente  con  la  cátedra  de  Sagrada  Escri- 
tura de  su  colegio  Máximo.  Contribuyó  á  la  nueva 

fábrica  material  de  la  universidad  y  costeó  varios 
adornos  del  general  y  capilla:  fué  insigne  bienhe- 

chor del  colegio  de  niñas  de  Belén,  á  las  que  socor- 
ría con  las  propinas  que  le  tocaban  de  los  grados, 

y  cou  las  limosnas  de  los  muchos  sermones  que  pre- 
85 



674 LAZ LEB 

dicaba.  Era  frecuente  en  el  pulpito  y  en  el  confe- 
sonario en  las  iglesias  de  su  instituto,  en  las  parro- 

quias, en  los  monasterios  de  religiosas,  en  las  cár- 
celes y  en  los  hospitales,  siendo  al  mismo  tiempo  el 

oráculo  de  los  vireyes,  de  los  arzobispos  y  de  los 
tribunales,  incluso  el  de  la  Inquisición  de  que  fué 
calificador  muchos  años.  Celoso  del  bien  público, 

presentó  al  gobierno  dos  proyectos  útiles:  uno  so- 
bre el  establecimiento  de  una  casa  pública  de  re- 

cogimiento, y  otro  sobre  celebración  de  rifas  men- 
suales para  casar  pobres.  Falleció  en  la  tarde  del 

dia  13  de  mayo  de  1762,  atacado  de  apoplegía 
en  la  casa  del  regidor  D,  José  Ángel  de  Cuevas  y 
Aguirre,  estando  confesando  á  una  enferma.  Su  fu- 

neral se  hizo  con  la  mayor  pompa,  y  á  pocos  dias 
la  real  universidad  le  consagró  solemnes  honras  fú- 

nebres con  elogio  latino  y  castellano,  que  se  dieron 
á  la  prensa.  Escribió  el  P.  Lazcano  muchas  obras, 

de  que  solo  mencionaremos  las  principales:  "Indi- 
ce  práctico  moral  en  forma  de  catecismo  para  los 

sacerdotes  que  asisten  á  los  moribundos,"  México, 
1750  y  Madrid  1153,  8° — "Doctrina  cristiana,  en 
verso  castellano,"  México,  1755,  8." — "De  Prinei- 
patu  Marian»  Gratite,"  Mexici,  1750,  et  Venetiis, 
1755,  4." — "Vida  y  virtudes  de  los  PP.  Antonio 
Keller  y  provincial  Mateo  Ansaldo  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,"  México     4.° — Brevis  uotitia 
Apparitionis  mirabilis  B.  Mariaj  Yirgiuis  de  Gua- 

dalupe," Roma>,  1757,  8." — "Panegírico  del  patro- 
nato de  la  Sma.  Virgen  María  de  Guadalupe  en  la 

América  Septentrional,"  México,  1759,  4." — "Vi- 
da ejemplar  y  virtudes  heroicas  del  V.  P.  Juan  An- 

tonio de  Oviedo  de  la  Compañía  de  Jesús,"  Méxi- 
co, 1760,  i." — "Zodiaco  Guadalupauo,"  México, 

1776,  8.°  (segunda  edición). — Manuscritos:  "Pa- 
uegiricus  in  laudem  D.  Ignatii  Loyolensis,  versu  la- 

tino."— "Dos  tratados  de  los  privilegios  espiritua- 
les de  los  jesuítas  y  de  los  indios." — "Suplemento 

á  la  obra  del  P.  Parra,  intitulada:  "Luz  de  verda- 
des católicas." — "Proyectos  político-cristianos  pa- 

ra el  establecimiento  de  una  casa  de  recogimiento, 
y  para  que  sin  que  los  curas  pierdan  sus  derechos 

parroquiales,  puedan  casarse  muchos  pobres." — 
"Casos  morales  y  jurídicos  resueltos  en  los  años  de 
1740,  43,  44  y  52,"  4  tomos  eu  folio. — "De  prin- 
cipatu  Mariana;  Virginitatis,"  MS.,  que  no  se  dio 
á  la  prensa  por  haber  puesto  reparo  uno  de  los  cen- 

sores á  una  proposición  que  el  autor  se  negó  á  mu- 
dar.— Beristain. 

LAZICA,  hoy  PAÍS  DE  LOS  LESGHIZ:  por- 
ción de  la  Colquide,  entre  el  Faso  al  X.  y  la  Arme- 

nia al  S.,  está  rodeada  de  montañas:  sus  habitan- 
tes eran  llamados  lazes:  los  persas  y  los  griegos  se 

disputaron  encarnizadamente  la  posesión  de  este 
pais  en  el  tiempo  de  Justiniauo. 
LAZISA:  ciudad  del  reiuo  Lombardo-Véneto, 

á  orillas  del  lago  de  Garda,  al  X.  O.  de  Verona; 
tiene  2.200  habitantes :  sus  murallas  están  flanquea- 

das de  torres;  tiene  comercio  de  tránsito. 
LAZO:  en  heráldica  es  una  aspa  con  solo  la  mi- 

tad de  su  anchura,  y  parece  á  un  lazo  de  cuatro 
hojas. 
LAZZARO-DEGLI-ARMEXI,  ó  SAN  LÁ- 

ZARO: isla  del  reino  Lombardo-Véneto,  en  el 
Adriático,  al  S.  E.  de  Venecia;  tiene  un  célebre 
convento  de  mechitacistas  armenios,  y  una  impren- 

ta también  armenia,  de  donde  han  salido  muchas 
obras  de  mérito. 
LEADHILLS:  ciudad  de  Escocia  (Lanark)  al 

S.  E.  de  Glasgow;  tiene  1.200  habitantes,  y  en  sus 
cercanías  muchas  minas  de  plomo. 
LEAMIGTOX-PRIORS:  ciudad  de  Inglater- 

ra (Warwick),  al  E.  de  "Warwick;  tiene  6.200  ha- bitantes, fuentes  minerales,  baños  y  paseos. 
LEANDRO:  jóveu  de  Abydos:  se  ahogó  atra- 

vesando el  Helesponto  por  ir  á  ver  á  Hero  su  que- 
rida. (Aféase  Hero.) 

LEANDRO  (S.):  arzobispo  de  Sevilla,  nació 
en  Cartagena  á  mediados  del  siglo  VI  de  una  fa- 

milia ilustre:  tuvo  por  hermanos  á  S.  Fulgencio, 

obispo  de  Ecija  y  Cartagena,  y  á  S.  Isidoro,  succe- 
sor  de  nuestro  santo  en  la  silla  de  Sevilla:  los  visi- 

godos y  ostrogodos,  que  en  aquella  época  se  habian 
apoderado  de  España,  y  que  estaban  infestados  del 
arrianismo,  procuraron  espiarle  por  todo  el  reino: 
S.  Leandro,  arrostrando  mil  peligros  se  dedicó  con 
celo  verdaderamente  apostólico  á  restablecer  la  fe 
Nicea,  por  lo  cual  tuvo  mucho  que  sufrir  con  el  rey 
Leovigildo,  y  mucho  mas  por  haber  convertido  á 
Hermenegildo,  hijo  mayor  del  rey,  cuyo  ejemplo 
contribuyó  poderosamente  a  volver  al  seno  de  la 
Iglesia  á  muchos  que  estaban  obstinados  en  el  error : 
el  rey  irritado  por  tantas  conversiones,  y  mas  que 
todo  por  la  de  su  hijo,  á  quien  hizo  dar  muerte  este 
padre  desnaturalizado,  desterró  al  santo,  aunque 
poco  después  lleno  de  remordimientos  y  arrepenti- 

do de  su  bárbara  conducta  le  levantó  el  destierro: 
cayendo  enfermo  Leovigildo,  y  hallándose  ya  sin 
esperanzas  de  vida,  llamó  á  S.  Leandro  y  le  reco- 

mendó que  instruyese  en  la  religión  católica  á  su 
hijo  y  succesor  Recaredo:  en  598  presidió  el  tercer 
concilio  que  se  celebró  en  Toledo:  también  se  ocu- 

pó de  corregir  la  liturgia  española,  y  á  él  se  debe 
el  origen  del  oficio  mozárabe  que  S.  Isidoro  perfec- 

cionó después;  escribió  varias  obras  de  mérito,  y 
murió  en  27  de  febrero  de  596:  se  le  celebra  el  27 
de  febrero  y  el  13  de  marzo. 
LEBADEA,  hoy  LIVADIA:  ciudad  de  Beo- 

da al  S.  O.  cerca  de  Queronea  y  de  Helicón:  se 
llamó  primitivamente  Midea:  á  corta  distancia  es- 

taba el  bosque  de  Trofonio,  célebre  por  sus  orá- 
culos. 

LEB  AILLEUL :  ciudad  de  Francia  capital  de 
cantón  (Oise),  al  N.  E.  de  Clermont:  Sebailleul  es 
todavía  el  nombre  de  dos  pueblos:  el  uno  eu  el  de- 

partamento de  Sarthe  al  N.  O.  de  La  Fleche,  pa- 
tria de  Renato  Chopin;  otro  en  el  del  Orne,  al  N. 

de  Argentan:  de  este  último  salió  la  dinastía  de 
Baliol  (ó  Bailleul  que  reinó  en  Escocia). 

LE  BAILLY  (Axtoxio  Fea>xisco):  fabulista, 
nació  en  Caen  eu  1758,  murió  en  Paris  en  1832; 
ejerció  primero  la  abogacía,  pero  la  abandonó  pron- 

to por  las  letras:  se  tienen  de  él:  "Fábulas,  muy 
estimadas,  Paris,  1784;  óperas,  Corisandra,  1792; 
La  elección  de  Alcides,  1811;  CEuone,  1812;  Dia- 

na y  Endimion,  1814;  Poesías  fugitivas,  poemas, 
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eutre  otros  El  gobierno  de  los  animales,  ó  el  oso  re- 
formador," 1816. 

LEBARBIER  (JuanJacobo  Prascisco):  piu- 
tor;  nació  en  1138  en  Raau,  murió  en  Paris  en 
1826;  fué  su  maestro  Fierre,  primer  pintor  del  rey: 
en  1T76  pasó  á  Suiza  para  copiar  vistas  y  paisajes 
con  destino  á  la  obra  del  barón  de  Zurlauben,  ti- 

tulada: "Cuadros  topográficos  &c.,  de  la  Suiza," 
1770-88,  4  vol.  en  folio;  residió  i  años  en  Roma 
donde  recogió  multitud  de  hermosos  dibujos:  se  de- 

be á  este  artista,  ademas  de  una  cantidad  prodigio- 
sa de  viñetas,  muchos  cuadros;  "El  sitio  de  Beau- 

vais,"  que  valió  al  autor  el  título  de  ciudadano  de 
Beauvais:  "El  sitio  de  Xaney"  que  se  ve  en  la  ca- 

sa de  villa  de  Nancy;  Júpiter  en  el  monte  Ida;  El 
apoteosis  de  S.  Luis,  S.  Luis  tomando  la  Oriflama; 

Sully  á  los  pies  de  Enrique  IV. '■ 
LE  BAS  (Felipe):  convencional,  compatriota 

y  amigo  de  Robespierre;  nació  en  1766  en  Frevent 
(Paso  de  Calés),  fué  comisionado  por  la  Conven- 

ción á  los  ejércitos  de  Sambre  y  Mosa  y  del  Rhin, 
y  prestó  importantes  servicios  (1793-94):  defen- 

dió á  Robespierre  en  el  9  thermidor  y  se  suicidó 
cuando  vio  su  causa  perdida. 

LE  BATTEUX  (el  abate  Cáelos):  uació  en 

Allend'huy,  cerca  de  Reims  en  1 7 1 3,  murió  en  1 780 ; 
enseñó  primero  retórica  en  Reims  y  fué  canónigo 
de  la  catedral  de  dicha  ciudad ;  después  pasó  á  Pa- 

ris, donde  enseñó  las  humanidades  en  los  colegios 
de  Lisieux  y  de  Navarra,  y  fué  despue.s  nombrado 
profesor  de  filosofía  griega  y  latinidad  en  el  cole- 

gio de  Francia:  entró  en  1754  en  la  Academia  de 
Inscripciones,  y  en  1761  en  la  francesa:  sus  obras 

principales  son:  "Curso  de  bellas  letras  ó  princi- 
pios de  literatura,  5  vol.  en  12."  1774,  que  com- 

prende las  bellas  artes  reducidas  a  un  solo  princi- 
pio, á  saber:  laimitacionde  la  naturaleza;  obra  que 

se  publicó  aparte  en  1740;  una  Traducción  de  Ho- 
racio, 1750;  la  Moral  de  Epicuro,  1758;  Las  cua- 

tro poéticas  (de  Aristóteles,  Horacio,  Vida  y  Boi- 
leau),  2  vol.  1771 ;  Historia  de  las  causas  primeras, 
1779;  Ocellus,  Lucanos  y  Timeo  de  Loores,  tradu- 

cidas del  griego,  1768;  Del  arreglo  de  las  palabras, 

traducida  de  Dionisio  de  Halicarnaso,  1788,"  pos- 
tuma: ha  trabajado  ademas  en  algunas  compilacio- 

nes, tales  son:  "Curso  elemental  para  uso  de  las  es- 
cuelas militares,  40  vol.  en  12.°;  Memorias  perte- 

necientes á  la  historia  de  los  chinos,"  1776-89,  15 
vol.:  su  obra  mas  notable  es  "Curso  de  bellas  le- 

tras." 
LEBBEKE:.lugar¡dejlos  Países  Bajos,  provin- 

cia de  la  Plandes  oriental,  distrito  territorial  y  á  | 

legua  S.  E.  de  Deudermonde,  y'á  5  N.  O  de  Bru- 
selas :  hay  en  él¿almazaras,  tenerías,  cervecerías  y 

alambiques^de  aguardiente  de  Semillas:  en  su  ter- 
ritorio se  crian  caballos:  tiene  3.300  hab. 

LEBE  (Guillermo)  :  célebre  grabador  y  funda- 
dor de  caracteres;  nació  en  Troyes  en  1525,  murió 

en  Paris  en  1598,  fué  encargado  por  Francisco  I 
de  perfeccionar  los  caracteres  orientales  de  Enri- 

que Estienne,  y  por  Felipe  II  de  fundir  los  carac- 
teres de  la  hermosa  Biblia  poliglota  de  Amberes. 

— Su  hijo  y  su  nieto  sostuvieron  dignamente  su  re- 

putación. LEBEAÜ  (Carlos):  nació  en  Paris  en  1701, 
murió  en  1778;  fué  sucesivamente  profesor  de  re- 

tórica en  los  colegios  de  Harcour  y  de  los  Gras- 
sins,  profesor  de  elocuencia  latina  en  el  colegio  de 

Francia,  (1752);  entró  en  la  Academia  de  Inscrip- 
ciones, y  en  1755  fué  nombrado  secretario  de  di- 

cha academia:  se  tiene  de  él  una  "Historia  del  Ba- 

jo Imperio,  desde  Constantino,"  22  vol.  en  8.*  1757 
y  años  siguientes,  compilación  sin  crítica,  que  fué 
pronto  eclipsada  por  la  obra  de  Gibbon ;  Lebeau 
escribía  perfectamente  en  latin  y  sobresalió  sobre 
todo  como  versificador  latino:  sus  obras  latinas  han 

sido  impresas  en  1782  bajo  el  título  de  "Carmina 

et  orationes."' LEBEDEA,  LEBEDUS:  ciudad  de  Jonia,  so- 
bre el  mar  Egeo,  al  N.  de  Colofonte,  fué  destrui- 

da por  Lisimaco. 
LEBEDIAXA:  ciudad  de  la  Rusia  europea, 

gobierno  y  á  31  leguas  O.  N.  O.  de  Tasubor,  y  á 

9i  N.  O.  "de  Lipetzk,  cabeza  de  distrito,  situada eñ  la  ribera  derecha  del  Don :  hay  en  ella  cuatro 
templos  de  piedra  y  tres  de  madera:  celebra  cuatro 
ferias  al  año:  hay  establecida  una  socidad  para  la 
corrida  de  caballos:  tiene  3.000  hab.:  el  distrito  es 

llano,  se  coge  en  él  mucho  trigo  y  contiene  8.970 
habitantes. 

L  ABEDIN  A :  ciudad  de  la  Rusia  europea,  go- 
bierno y  á  27|  legnas  O.  N.  O.  de  Kharkow,  y  á  8 

S.  S.  Ó.  de  Sumy;  cabeza  de  distrito,  situada  en 
la  ribera  izquierda  del  Olchana:  está  murada  y  con 
fosos,  sus  casas  todas  son  de  madera:  hay  en  ella 
tres  templos  y  fábricas  de  aguardiente  de  frutas: 
tiene  9.000  hab.:  la  agricultura  y  la  cria  de  gana- 

do mayor  está  muy  floreciente;  se  coge  tabaco  y 
muchas  ciruelas,  de  las  que  se  hace  aguardiente: 
el  distrito  que  está  situado  al  N.  O.  del  gobierno, 
tiene  125.010  hab. 

LEBLANC  DE  GUILLET  (Antonio)  :  litera- 
to; nació  en  Marsella  en  1730,  murió  en  1799;  fué 

de  la  congregación  del  Oratorio:  se  tiene  de  él 
"Manco-Capae,  tragedia  (1763);  El  feliz  aconte- 

cimiento, comedia,  1772;  una  novela  titulada  las 

Memorias  del  conde  de  Guiñe,  1761,  y  Lucrecia," traducción  en  verso. 

LEBOEUF  ó  LEBEUF  (el  abate)  :  canónigo 
de  Auxerre,  miembro  de  la  Academia  de  Inscrip- 

ciones; nació  en  Auxerre  en  1687,  murió  en  1760, 
ha  hecho  grandes  servicios  á  la  historia  nacional 
con  sus  investigaciones:  sus  obras  mas  importantes 
son:  "Discurso  sobre  el  estado  de  las  ciencias  en  la 

monarquía  francesa  en  el  reinado  de  Carlo-Magno, 
Paris,  1734;  Colección  de  varios  escritos  para  ser- 

vir de  ilustración  á  la  historia  de  Francia,  1738; 
Historia  de  Auxerre,  1743;  De  la  ciudad  y  de  la 

diócesis  de  Paris,  1754,  15  vol.  en  12.° 
LEBOX  (José):  convencional;  nació  en  Arras 

en  1769,  era  cura  de  NeuvilJ.e,  cerca  de  Arras,  cuan- 
do estalló  la  revolución:  muchas  veces  antes  de  esta 

época  se  habia  hecho  note, ble  por  su  fanatismo  re- 
ligioso, y  desde  1789  fué  c  onocido  por  su  fanatismo 

revoluciouario:  en  1792  fiíé  diputado  á  la  Couren- 
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cioD  y  se  distinguió  por  su  exaltación:  en  1T93  fué 
enviado  en  calidad  de  comisario  al  Paso  de  Calés, 
estableció  en  Arras  el  régimen  del  terror  é  institu- 

yó un  tribunal  que  en  pocos  meses  echó  abajo  mi- 
llares de  cabezas:  andaba  por  las  calles  con  un 

sable  desenvainado  en  la  mano,  dos  pistolas  en  la 
cintura  y  uu  gorro  colorado  en  la  cabeza :  después 
del  9  de  termidor,  fué  acusado  por  una  diputación 
de  los  habitantes  de  Cambrai,  y  subió  al  cadalso  el 
14  de  vendimiarlo  (9  de  octubre  de  1195). 
LEBRET:  villa  de  Francia.  (Véase  Álbret.) 
LEBRIGANT  (Santiago):  abogado  bretón; 

nació  en  Pontries  en  1720,  murió  en  1804,  hacia 
derivar  todas  las  lenguas  de  la  céltica:  ha  publica- 

do: "Disertación  sobre  una  nación  celta,  llamada 
brigantes,"  1762,  en  12.°;  Elementos  de  la  lengua 
de  los  celtas  gomeritas  ó  bretones;  Introducción  á 
esta  lengua  y  por  ella  á  las  de  todos  los  pueblos, 

Estrasburgo,  1779,  en  8.°;  La  lengua  primitiva  con- 
servada," Paris,  1787,  en  4.",  &.c.:  Lebrigand  era 

amigo  del  célebre  La  Tours  de  Auvernia. 
LEBRIJA  (Fkaxcisca)  :  sabia  retórica  españo- 
la, hija  del  célebre  Elio  Antonio  de  Lebrija  ó  Ne- 

brija,  uno  de  nuestros  primeros  humanistas,  y  de 
D."  Isabel  Montesmos  de  Solis:  nació  en  Salaman- 

ca, á  lo  que  se  cree,  á  fines  del  siglo  XY:  recibió 
de  su  padre  la  educación  literaria,  y  para  compren- 

der hasta  qué  grado  llegarla  su  instrucción,  basta- 
rá saber  que  cuando  Elio  Antonio  se  hallaba  en 

Alcalá,  á  pesar  de  que  eran  también  muy  instruidos 
sus  otros  hijos,  durante  sus  ausencias  y  ocupaciones 
solo  confiaba  su  cátedra  de  retórica  á  Francisca, 
que  virtuosa,  animada  de  un  espíritu  varonil  y 
adornada  de  un  saber  profundo,  llegó  á  ser  la  su- 

plente de  Xebrija,  con  general  aplauso  de  sus  discí- 
pulos y  la  alta  aprobacian  de  los  doctores  de  aquella 

universidad:  no  se  dice  cuándo  murió  esta  ilustre 
española. 
LEBRUX  (Carlos):  pintor;  nació  en  Paris  en 

1619,  murió  en  1690;  paso  á  perfeccionarse  á  Ro- 
ma, donde  tuvo  por  maestro  al  Poussin,  y  fué  uno 

de  los  fundadores  de  la  academia  de  pintura,  1648: 
Fouquet  le  confió  las  pinturas  de  su  casa  de  campo 
de  Baux,  y  Luis  XIV  le  protegió  por  recomenda- 

ción de  Mazarino:  en  1662  fué  nombrado  pintor 
del  rey,  director  de  la  Academia  de  pintura,  y  fué 
por  mucho  tiempo  arbitro  del  gusto  en  Francia; 
consiguió  de  Luis  XIV  la  creación  de  la  escuela 
francesa  en  Roma:  á  la  muerte  de  Colbert  que  le 
habla  siempre  protegido,  tuvo  el  sentimiento  de  ver 
que  Lubois  le  postergaba  á  Mignard,  y  el  pesar 
que  le  causó  esta  desgracia  abrevió  su  vida:  sus 
cuadros  mas  notables  son:  "Las  batallas  de  Ale- 

jandro, la  derrota  de  Maxencio  y  la  Magdalena:" 
se  deben  á  su  pincel  las  pinturas  de  la  galería  prin- 

cipal de  Versalles:  Lebrun  ha  dejado  escrito:  "Con- 
ferencias sobre  la  espresion  de  los  diferentes  carac- 

teres de  las  pasiones,  1667;  Tratado  de  la  fisono- 
mía, ó  relación  de  la  fisonomía  humana  con  la  de 

los  animales,"  en  folio,  con  36  láminas:  Edelinck, 
Andran  y  otros  artistas  han  grabado  sus  mejores 
cuadros. 

LEBRUX  (PoNXE  Diosisio  Ecouchard),  ape- 

llidado el  PíNDARO  francés:  poeta  lírico;  nació  en 
Paris  en  1729,  murió  en  1807;  fué  educado  á  es- 
pensas  del  príncipe  de  Conti,  á  cuyo  servicio  esta- 

ba su  padre;  fué  secretario  de  órdenes  del  prínci- 
pe, y  pudo  al  mismo  tiempo  dedicarse  á  la  poesía, 

á  que  tenia  mucha  afición:  á  la  muerte  del  príncipe 
de  Conti,  estuvo  por  algún  tiempo  en  la  indigencia, 
pero  el  ministro  Colonne  le  alcanzó  una  pensión  de 
2.000  libras:  inconstante  en  sus  opiniones,  cantó 
sucesivamente  y  con  el  mismo  estro  á  Luis  XVI, 

á  la  república  y  al  imperio,  y  recibió  indistintamen- 
te los  beneficios  de  todos  los  gobiernos;  inclinado 

á  la  sátira  lanzó  epigramas  contra  casi  todos  sus 
contemporáneos,  y  se  atrajo  considerable  número 
de  enemigos:  naturalmente  díscolo,  promovió  con- 

tinuas disensiones  eu  el  matrimonio,  viéndose  obli- 
gada su  mujer  á  separarse  de  él  después  de  catorce 

años  de  casada:  Lebrun  sobresalió  en  el  género 

lírico;  se  estima  sobre  todo  su  "Oda  sobre  el  desas- 
tre de  Lisboa  (1755),  una  oda  á  Voltaire,  una  oda 

nacional"  sobre  el  proyecto  que  habla  formado  Na- 
poleón de  hacer  un  desembarco  en  Inglaterra: 

Guingnené,  su  amigo,  ha  publicado  sus  obras  en  4 
volúmenes  en  8.°;  se  componen  de  "Odas,  elegías, 
epístolas,  epigramas,  fábulas,  y  un  poema  sobre  la 
naturaleza:"  en  1821  se  publicaron  sus  obras  esco- 

gidas, 2  vol.  en  8.° LEBRUN  (Cáelos  Francisco):  duque  de  Pla- 
sencia;  nació  en  1739  cerca  de  Coutances,  murió 
en  1824;  fué  primero  secretario  de  Maupeou,  y 

participó  de  la  desgracia  de  este  ministro:  diputa- 
do á  los  estados  generales,  se  distinguió  por  sus 

trabajos  sobre  hacienda,  y  después  presidió  al  di- 
rectorio de  Sena  y  Oise:  fué  encarcelado  durante 

el  terror  y  recobró  la  libertad  en  9  de  termidor: 
elegido  miembro  del  Consejo  de  los  Quinientos,  se 
hizo  notable  en  esta  asamblea  por  sus  conocimien- 

tos administrativos  y  su  moderación;  después  del 
18  brumario,  fué  nombrado  tercer  cónsul,  y  se  ocu- 

pó esclusivamente  en  asuntos  de  hacienda:  en  tiem- 
po del  imperio  fué  nombrado  por  Napoleón  duque 

de  Plasencia,  architesorero  y  administrador  gene- 
ral de  Holanda:  en  1814  no  quiso  firmar  el  acta 

de  destitución;  pero  se  adhirió  al  llamamiento  de 
los  Borboues  y  fué  por  algún  tiempo  rector  de  la 
universidad:  entró  en  la  cámara  de  los  Pares  eu 

tiempo  de  la  Restauración:  se  tiene  de  él  la  "Jeru- 
salem  libertada,"  traducida  en  prosa  en  1774;  la 
"Iliada  de  Homero"  en  prosa,  1776,  traducción 
poco  fiel,  pero  de  un  estilo  elegante,  refundida  en 
1809;  la  Odisea,  1819:  Lebrun  era  del  Instituto. 
LEBRUN.  Véase  Tondu  y  Vigel  (madama). 

LE  CAMUS  (Antonio):  literato  mediano;  na- 
ció en  Paris  en  1722,  murió  en  1762;  publicó  "Me- 

dicina del  espíritu,  Paris,  1753;  Abdeker  ó  el  arte 
de  conservar  la  hermosura,  1756;  Los  amores  de 

Dafnis  y  Cloe,  traducida  de  Longus,"  1757:  su  her- 
mano Nicolás  Le  Camus  de  Meziere,  1721-1789, 

se  distinguió  como  arquitecto:  dio  los  planos  para 
la  albóndiga  de  Paris;  pero  la  cúpula  no  es  obra suya. 

LECAPENE  (Romano,  emperador).  Véase  Ro- 
mano, 
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LEGARON: juiúsconsulto.  (Véase  Charondas.) 
LE  CAT  (Claudio  Nicolás):  cirujano;  nació 

en  nOO  en  Bleraucourt  (Aisne),  murió  en  Ruau, 
1768;  fué  cirujano  mayor  del  hospital  de  dicha  ciu- 

dad; ganó  muchos  premios  propuestos  por  la  Aca- 
demia real  de  cirugía  desde  1734  hasta  1748,  y  fué 

nombrado  socio  supernumerario  de  esta  compañía: 
estableció  en  Rúan  cursos  públicos  de  anatomía  y 
fundó  la  Academia  real  de  Rúan  en  1744:  intro- 

dujo en  Francia,  perfeccionándolo,  el  método  de 
Cheseldeu  para  la  operación  de  la  talla,  1749;  se 

tiene  de  él,  entre  otras  obras,  "Cartas  sobre  la  ope- 
ración de  la  talla,  1749;  De  la  existencia  de  la  na- 

turaleza. Del  fluido  de  los  nervios,  &c. :  Berlín, 

1765,  en  8.°;  Del  color  de  la  piel  humana,  1765,  en 
8.°;  Tratado  de  las  sensaciones  y  de  las  pasiones 
en  general,"  &c.,  Paris,  1739-1766,  2  vol.  en  12.°: 
este  último  tratado  es  el  mas  apreciado  de  todas 
sus  obras;  pero  contiene  muchas  hipótesis  atrevi- 

das: sus  mas  importantes  escritos  lian  sido  publi- 

cados bajo  el  título  de  "Obras  fisiológicas  de  Le- 
cat,"  Paris,  1777,  3  vol.  en  8." 

LECCE,  ALETICUM:  ciudad  del  reino  de  Ña- 
póles, provincia  de  la  Tierra  de  Otranto,  cabeza 

de  distrito  y  de  territorio,  á  6|  leguas  N.  E.  de 
Galípoli,  y  á  16i  E.  S.  E.  de  Tarento:  lat,  N.  40° 
21',  long.  E.  21°  52'  33":  es  sede  de  un  obispado 
y  residencia  de  un  juzgado  superior  del  crimen,  de 
un  tribunal  civil  y  de  un  juez  de  instrucción:  es 
plaza  fuerte  de  cuarta  clase,  contiene  32  templos, 
uno  de  ellos  catedral  y  tres  parroquiales,  un  cole- 

gio real  y  un  hospicio:  su  industria  consiste  en  te- 
jidos de  lana;  de  ¡dgodon,  de  seda  y  encajes:  su  co- 

mercio es  de  importancia  en  vino,  tabaco,  lino  y 
aceite:  tiene  14.450  hab.:  el  distrito  está  dividido 
en  13  territorios. 

LECCO :  villa  del  reino  Lombardo- Véneto,  pro- 
vincia, y  á  4|^  leguas  E.  N.  E.  de  Como,  y  a  S^ 

N.  N.  E.  de  Milán;  cabeza  de  distrito;  situada  en 
la  estremidad  del  lago  de  su  nombre,  que  solo  es 
un  brazo  del  lago  de  Como,  en  el  mismo  paraje  por 
donde  sale  el  Adda:  las  murallas  están  destruidas: 
tiene  un  buen  puerto,  cuatro  hilanderías  de  seda, 
dos  herrerías  y  una  fábrica  de  utensilios  de  coci- 

na, y  muchas  almazaras:  calcúlase  que  hace  un  co- 
mercio de  unos  4.000.000  de  reales  al  año:  cele- 

bra una  feria  anual  y  un  mercado  todos  los  sába- 
dos: tiene  2.050  hab.:  el  distrito  se  divide  en  21 

parroquias  y  15.148  hab. 
LECCO  (lago  de)  :  brazo  oriental  del  lago  de 

Como. 

LECH,  LICUS:  rio  que  nace  en  el  Tirol,  cír- 
culo del  Insithal  superior,  en  los  montes  de  Arlberg, 

cerca  y  al  E.  de  Bludeny,  se  dirige  primero  hacia 
el  N.  E.,  tuerce  al  N.,  y  entra  en  Baviera  algo  mas 
arriba  de  Fussen,  traza  en  parte  los  límites  del  Isar 
y  del  Danubio  superior,  entra  en  este,  pasa  cerca 
y  al  B.  de  Ausburgo,  y  desagua  en  el  Danubio 
por  la  orilla  derecha,  á  4  leguas  O.  de  Neuburgo, 
después  de  unas  40  leguas  de  curso:  su  principal 
afluente  es  el  Wertach  que  se  le  une  por  la  izquier- 

da :  el  Lech  es  vadeable  casi  por  todos  los  puntos:  su 
cauce  está  profundamente  encajonado,  con  particu- 

laridad hacia  la  derecha :  no  es  navegable ;  pero  con' tinuameute  flotan  en  él  muchas  zataras:  se  pasa 
por  ocho  puentes  de  madera  mas  abajo  de  Fussen. 
LECH  ó  LESZKO:  nombre  de  seis  reyes  de  Po- 

lonia, antes  del  siglo  XIV. — Lech  I,  que  reinó  por 
los  años  500  y  es  considerado  como  primer  rey  de 
los  polacos,  primitivamente  llamados  loekhes;  pero 
la  historia  no  da  noticia  alguna  cierta  sobre  este 
príncipe,  así  como  tampoco  sobre  los  demás  reyes 
del  mismo  nombre. 

LE  CHAPELIER  (Guido):  uno  de  los  miem- 
bros mas  distinguidos  de  la  asamblea  constituyen- 

te, nació  en  Rennes  en  1741  ó  1754,  adquirió  re- 
putación como  abogado  en  dicha  ciudad,  fué  nom- 

brado miembro  de  la  asamblea  nacional  en  1789; 
hizo  decretar  la  abolición  de  la  nobleza  y  tuvo  la 

mayor  parte  en  la  organización  del  tribunal  de  ta- 
sación y  del  orden  judicial:  fué  condenado  á  muer- 

te por  el  tribunal  revolucionario  de  Paris  en  1794: 
redactó  con  Condorcet  una  obra  periódica  titula- 

da: "Biblioteca  de  un  hombre  público,"  1790  á 

1792,  28  vol.  en  8.° 
LECHENICH  ó  LECHNICH  LEGIONA- 

CUM:  ciudad  de  los  Estados  prusianos,  prov.  de 

Cleves-Berg,  regencia  y  á  4  leguas  N.  O.  de  Co- 
lonia, y  á  4  O.  N.  O.  de  Bonn,  cabeza  de  círculo, 

situada  en  una  llanura  feraz  en  la  confluencia  de 

los  rios  Ertf  y  Nassel :  es  notable  en  esta  ciudad 
la  estatua  de  un  guerrero  colocada  en  el  remate 

de  la  torre  de  la  iglesia,  de  talla  gigantesca,  arma- 
do de  todas  piezas  y  sosteniendo  un  estandarte:  en 

otro  tiempo  hubo  un  castillo  del  que  hoy  solo  exis- 
ten pequeños  restos:  hay  talleres  de  tejedores,  fá- 

bricas de  curtidos  y  almazaras:  celebra  grandes 
mercados  para  la  venta  de  ganado  do  cerda,  y  ca- 

ballos potros:  tiene  1.400  hab.:  Enrique  de  Vir- 
neauburgo,  arzobispo  de  Colonia,  mandó  construir 
en  esta  ciudad  un  castillo  en  el  cual  se  refugió  des- 

pués de  haber  derrotado  á  Carlos  IV  emperador 

de  Alemania,  para  defenderse  de  su  hermano  Gui- 
llermo duque  de  Juliers  que  consiguió  al  ñu  apode- 

rarse de  la  plaza:  en  1642  las  tropas  francesas  y 
de  Sajonia  Weimar  sitiaron  en  vano  este  castillo, 
que  como  las  demás  fortificaciones  fué  demolido 
cuando  la  paz  de  Westfalia. 
LECHPELD:  dilatada  llanura  de  Baviera,  eu 

el  círculo  del  Danubio  superior,  regada  por  el  rio 
Lech  que  la  da  su  nombre,  y  en  la  cual  está  si- 

tuada Ausburgo:  esta  llamara  es  célebre  por  las 
grandes  batallas  que  en  ella  se  han  dado:  en  ella 
derrotó  Pepino  en  1743  á  los  bávaros  y  sajones; 

Cario  Magno  triunfó  de  los  hunos  en  17  94:  los  hún- 
garos vencieron  en  910  a  los  francos  y  bávaros;  y 

en  955  los  germanos  mandados  por  Otón  I,  batie- 
ron a  los  húngaros. 

LECHONA-GHEEZ  (lkngua  sabia):  se  da 
este  nombre  al  idioma  en  que  están  escritos  los  li- 

bros sagrados  de  los  abisiiiios  y  de  los  etiopes. 
LECHUGA  (D.  Cristóbal):  nació  en  Baeza 

por  los  años  de  1557:  entró  á  servir  á  los  17  años 
de  edad,  y  fué  siempre  valiente  y  entendido :  fué  te- 

niente general  de  la  artillería  española  eu  los  esta- 
dos de  Flandes,  y  después  en  los  de  Milán :  hizo  la 
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guerra  por  espacio  de  veintisiete  años,  distinguién- 
dose bajo  las  órdenes  de  los  generales  D.  Juan  de 

Austria,  Alejandro  Farnesio,  el  conde  de  Fuentes 
y  el  archiduque  Alberto:  en  1603  publicó  una  obra 
acerca  del  cargo  de  maestre  de  campo  general,  que 
fué  muy  celebrada  en  su  tiempo,  y  que  un  italiano, 
llamado  Jorge  del  Basto,  tuvo  el  atrevimiento  de 
darla  por  suya,  después  de  haberla  traducido  á  su 
lengua:  posteriormente,  en  1611,  publicó  otra  bajo 

el  título  de:  "Discurso  del  capitán  Cristóbal  Le- 
chuga, en  que  trata  de  la  artillería  y  de  todo  lo  ne- 
cesario á  ella,  con  un  tratado  de  fortificación  y  otros 

advertimientos  dirigidos  al  rey  nuestro  señor :"  Man- 
dó Lechuga  la  artillería,  en  varios  sitios  de  plazas, 

como  en  Huy,  Chatelet,  Ardres,  Hulet,  Dorlans, 
Cales  y  Cambray:  en  el  sitio  de  esta  última  se  vie- 

ron por  primera  vez  las  baterías  enterradas,  inven- 
ción de  Lechuga,  según  lo  asegura  él  mismo  en  un 

párrafo  de  la  segunda  de  sus  citadas  obras  que  di- 
ce así:  "Daré  otra  opinión  mia,  y  es  que,  hallando 

que  el  enterrar  las  piezas  era  de  tanto  lítil  para 
quitar  defensas,  y  hacer  que  de  una  fuerza  hubiesen 
de  tirar  por  línea  y  aguardar  y  asegurar  artilleros, 
la  probé  en  Cambray,  y  me  salió  tan  bien,  que  lo 
usé  después  en  todas  las  demás  tierras  que  ayudé  á 
ganar,  y  fué  de  manera,  que  con  cuatro  piezas  en- 

terradas, obligué  á  poner  en  línea  todas  las  suyas, 
habiendo  ciento,  y  á  que  dentro  de  la  cindadela  no 
hubiese  cosa  sana,  ni  lugar  seguro  á  los  que  la  guar- 

daban, de  cosa  que  hay  hartos  testigos  que  lo  di- 
rán, y  el  mayor,  el  conde  de  Fuentes,  que  se  mara- 
villó de  verlo,  y  Balaüi,  que  la  perdió  con  el  seño- 

río, me  dijo  que  le  habla  obligado  á  estar  con  los 
soldados  en  la  bóveda  de  una  puerta  lo  mas  del  dia, 

por  no  haber  otra  parte  segura:"  en  todos  estos  si- 
tios se  condujo  Lechuga  con  el  mayor  arrojo  é  in- 

trepidez, y  dio  señaladas  pruebas  de  sus  profundos 
conocimientos  en  el  arma  de  artillería:  en  el  sitio 

de  Dorlans,  principalmente,  tuvo  ocasión  de  acre- 
ditarse sobremanera,  porque  habiendo  muerto  el  ge- 

neral de  la  artillería  española,  la  mandaba  Lechu- 
ga, siendo  esta  una  de  las  primeras  veces  que  se 

usó  la  artillería  en  las  acciones  campales,  cuando 
todas  las  piezas  eran  largas  y  sus  montajes  también : 
el  mismo  Lechuga  dice,  que  en  esta  ocasión  las  lle- 

vaba sin  armones,  con  la  boca  adelante,  la  contera 
arrastrando,  y  los  caballos  enganchados  en  unos 
garabatos  puestos  al  costado  de  la  testera  de  las 
gualderas,  de  modo  que  se  hablan  de  quitar  aque- 

llos para  hacer  fuego:  esto  prueba,  que  el  uso  de 
llevar  en  batalla  los  cañones,  con  la  boca  adelante 

para  avanzar  sobre  el  enemigo,  no  es  invención  mo- 
derna de  los  ingleses,  como  algunos  aseguran,  pues- 

to que  hace  mas  de  dos  siglos  que  lo  ensayó  con 
gloria  D.  Cristóbal  Lechuga:  mandó  también  éste 
la  artillería  en  la  famosa  defensa  de  Amiens,  sitia- 
daJporI:Enrique  IT  de  Francia:  inventó  las  cure- 

ñas de  plaza,  mas  pequeñas  que  las  de  sitio,  y  por 
consiguiente  de  menos  objeto  para  ser  desmontadas, 

y  para  servirlas  ideó  las  cañoneras:  inventó  é  in- 
trodujo en  los  estados  de  Milán,  el  uso  de  la  ca- 

bria de  trespiés,  casi  igual  á  la  que  se  usa  hoy:  hi- 
zo muchas  reformas  útiles  en  la  distribución  y  gastos 

de  las  municiones:  trabajó  en  el  arreglo  y  reducción 
de  los  calibres  de  las  piezas,  contribuyendo  mucho 
á  que  se  diese  un  decreto,  en  1609,  reduciendo  á 
cuatro  las  diversas  especies  de  cañones:  á  pesar  de 
sus  muchos  servicios  y  conocimientos,  la  gradua- 

ción de  Lechuga  no  pasó  nunca  de  sargento  mayor, 
y  no  obtuvo  título  alguno :  se  ignora  la  época  de 
su  muerte,  pero  se  sabe  que  vivió  mas  de  54  años. 
LECHUZA:  ave  nocturna  que  se  pinta  en  el 

blasón  como  el  buho:  es  geroglífico  de  pruden- 
te cautela  con  que  en  la  oscuridad  se  ven  los  peli- 

gros para  prevenir  el  riesgo:  Antioco,  rey  de  Siria 
hizo  grabar  en  sus  monedas  una  lechuza  sobre  un 
león  para  indicar  que  la  fuerza  cede  á  la  prudencia, 

y  los  gentiles  se  la  dedicaron  a  Minerva  espresan- 
do, que  asi  como  este  pájaro  vé  claramente  en  las 

tinieblas  de  la  noche,  del  propio  modo  resplandece 
Minerva  en  la  oscuridad  de  la  ignorancia. 
LECK :  brazo  del  Rhin,  se  forma  cerca  de  Wick, 

en  la  prov.  de  ütrecht;  baña  á  Culemburgo,  Yia- 

uen  y  IS'icuwpoort:  da  nacimiento  al  Issel  y  se  jun- ta con  el  Mosa  en  Krimpen. 

LECKHES  ó  POLENIOS:  antiguo  pueblo  es- 
lavo.  (Véase  PoLEXios). 

LECKZINSKI:  (Véase  Est.íxislao.) 

LECLERDE  BTJFFON,  LECLERDESEPT- 
CHENES,  &c.  (Véase  Buffon,  Septchenes,  &c.) 

LECLERC  ;^Miguel):  individuo  de  la  acade- 
mia francesa,  nació  en  1622  en  Albi,  murió  en  1691, 

ejerció  la  profesión  de  abogado:  es  autor  de  com- 
posiciones dramáticas  y  otras  poesías  ya  olvidadas; 

la  mas  notable  es  una  tragedia  de  Ifigenia  que  no 
temió  dar  á  la  escena  después  de  la  de  Racine 
(1676) :  hoy  solo  es  conocida  por  el  epigrama  de 
Racine  que  comienza  así: 

Entre  Leclere  et  son  ami  Coras,  &c. 

LECLERC  (Jü.A.N):  célebre  crítico,  nació  en 
Ginebra  en  1657,  murió  en  Amsterdan,  en  1756: 
fué  profesor  de  filosofía,  de  bellas  letras  y  de  he- 

breo: dejó  multitud  de  obras,  "Cartas  teológicas," 
bajo  el  seudónimo  de  "Liberius  á  Sancto  Amore, 
Ireuépolis  (Saumur),  1679,  en  8.°;  Armonía  evan- 

gélica gra;co-latin,  Amsterdan,  1699,  en  folio;  una 
traducción  del  Xuevo  Testamento,  Amsterdan: 
1703;  Parthaciana,  1699;  Ars  crítica,  1712-1730, 
o  vol.  en  8.°;  Biblioteca  universal  histórica,  1686-93, 
26  vol.  en  12.°,  en  compañía  con  Lacroce;  Biblio- 

teca escogida,  1703-13, 28  vol. ;  Biblioteca  antigua 
y  moderna,  1729-1730,  29  vol.  en  12.°:"  estas  tres 
bibliotecas  contienen  estrados  muy  bien  hechos  de 
las  principales  obras  escritas  en  £)uropa:  Leclere 

profesaba  en  religión  y  filosofía  opiniones  atrevi- 
das: se  inclinaba  al  socinianismo:  sostuvo  varias 

disputas  con  los  teólogos  y  los  metafísicos  de  su 
tiempo,  entre  otros  con  Bayle:  adoptó  y  propagó 
los  principios  de  Locke:  su  hermano  Daniel  Leclere, 
médico  distinguido,  1652-1728,  compuso  entre 
otras  obras  la  "Biblioteca  anatómica,"  Ginebra, 
1688-99. 

LECLERC  (EL  GEXER.lL  Víctor  Manuel):  na- 
ció en  1772,  hijo  de  un  mercader  de  harinas  de  Son- 
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toise,  entró  al  servicio  como  voluntario  en  1791: 
era  capitán  en  el  sitio  de  Tolón  en  1193,  y  fué  hon- 

rado con  la  amistad  de  Bonaparte:  le  siguió  á  Ita- 
lia, fué  promovido  al  grado  de  general  de  brigada 

por  su  brillante  conducta  en  las  jornadas  del  mon- 
te Genis,  del  Mincio  }•  de  Rivoli,  y  obtuvo  la  ma- 
no de  la  hermana  de  Bonaparte,  Paulina  (después 

princesa  Borghese) :  Leclerc  acompañó  á  Bonapar- 
te a  Egipto,  volvió  con  él  á  Francia  y  le  prestó 

poderosa  y  activa  cooperación  en  el  18  de  bruma- 
rio,  espnlsando  de  la  sala  de  sesiones  á  la  cabeza 
de  un  pelotón  de  granaderos,  á  los  miembros  de  la 
oposición  del  consejo  de  los  quinientos:  en  1802  se 
le  dio  el  mando  en  jefe  de  una  espedicion  destina- 

da á  poner  bajo  la  dominación  francesa  la  colonia 
de  Santo  Domingo,  y  tuvo  c|ue  pelear  con  el  gene- 

ral negro  Toussaint-Louverture ;  pero  al  cabo  de 
algunos  meses  su  ejército  fué  diezmado  por  la  guer- 

ra y  las  enfermedades,  y  él  mismo  sucumbió  antes 
de  terminar  el  año  (2  de  noviembre  de  1802.) 

LECLERE  (Sebastian):  dibujante  y  gabador, 
nació  en  Metz  en  1631,  murió  en  1114,  fué  prime- 

ro ingeniero  geógrafo,  agregado  al  ejército:  ha- 
biéndose dedicado  con  muy  buen  éxito  al  grabado, 

marchó  á  París,  y  Colbert  le  proporcionó  una  cá- 
tedra en  la  escuela  de  los  Govelinos  que  desempe- 

ñó por  espacio  de  20  años:  dejó  una  obra  con  mas 
de  4.000  láminas,  entre  las  que  se  distinguen  las 
batallas  de  Alejando,  las  conquistas  de  Luis  XIV 
eu  13  piezas  &c. 

LBCLUSE  (Carlos  üe)  :  eu  latiu  "Clusius,"  sa- 
bio botánico,  nació  en  Arras  en  1526,  murió  en 

1609;  recibió  la  borla  de  doctor  en  Montpeller,  re- 
corrió la  Francia,  la  España,  la  Inglaterra  y  la 

Alemania,  dedicándose  á  la  investigación  de  plan- 
tas raras;  residió  14  años  en  Viena  por  invitación 

del  emperador  Maximiliano  II  que  le  nombró  di- 
rector de  sus  jardines;  dejó  á  Viena  en  1581;  fué 

nombrado  en  1589  profesor  de  botánica  en  la  aca- 
demia de  Leída,  y  conservó  esta  cátedra  hasta  su 

muerte:  se  tiene  de  él  obras  muy  estimadas:  "Ra- 
riorum  aliquot  stirpium  per  Hispanías  observata- 
rum  historia,  Amberes,  1516;  Rariorum  stirpium 

per  Pannonian,  Austriam  etc.  obs.  historia"  1583: 
estas  dos  obras  están  refundidas  eu  la  siguiente: 

"Rariorum  plantarum  historia  &c."  1611  en  folio 
(en  la  cual  se  encuentra  una  de  las  descripciones 

mas  antiguas  que  se  conoce  de  la  patata);  "Exo- 
ticorum  líber  X  quibus  an¡m;ilium  plautarum  histo- 

riai  describuutur,  Amberes,  1605.'' 
LECOINTE-PUIRAVEAUX  (Mateo):  era 

magistrado  en  Saint-Maísent,  en  1189;  se  pronun- 
ció en  favor  de  la  revolución,  fué  nombrado  admi- 

nistrador de  las  Dos  Sevres  en  1190,  después  dipu- 
tado á  la  Asamblea  legislativa  y  á  la  Convención, 

denunció  á  Marat  como  autor  de  los  asesinatos  de 
setiembre,  y  entró  en  el  partido  de  los  girondinos: 
fué  llamado  al  Consejo  de  los  Quinientos  en  1199, 
se  opuso  á  la  formación  de  causa  contra  los  direc- 

tores Merlin,  La  Reveillere-Lepaux  y  Rewbell,  y 
Iné  enviado  por  el  primer  cónsul  para  negociar  una 
pacificación  en  la  Vendée :  perseguido  en  tiempo  de 

la  Restauración  se  retiró  á  Bruselas,  donde  murió 
en  1821. 

LECOINTRE  (Lorenzo),  llamado  de  VER- 
SALLES:  era  mercader  de  lencería  cuando  estalló 
la  revolución:  adoptó  sus  principios  con  fanatismo, 
fué  nombrado  diputado  de  la  Asamblea  legislativa 

y  de  la  Convención,  y  se  hizo  notable  por  sus  denun- 
cias perpetuas,  persiguiendo  igualmente  á  los  gi- 

rondinos y  á  los  terroristas:  se  opuso  enérgicamen- 
te al  establecimiento  del  imperio,  y  murió  desterra- 
do en  1805. 

LECOMTE  (Luis):  jesuíta,  nació  en  Burdeos 
por  los  años  1655,  murió  en  1129,  fué  uno  de  los 
misioneros  matemáticos  enviados  á  la  China  en 

1685,  permaneció  cinco  años  en  este  imperio,  y  re- 
corrió gran  parte  del  pais:  para  atraer  á  los  chinos 

al  cristianismo,  toleraba  muchas  ceremonias  esta- 
blecidas entre  ellos,  tolerancia  que  fué  condenada 

por  otros  misioneros  mas  rígidos,  lo  cual  dio  mar- 
gen á  una  polémica  muy  acalorada:  Lecomte  había 

hecho  en  sus  viajes  observaciones  astronómicas; pu- 
blicó á  su  vuelta;  "Memorias  sobre  el  estado  pre- 
sente de  la  China,"  París,  1696,  que  fueron  conde- 
nadas en  Roma  por  contener  ideas  atrevidas. 

LECOURBE  (Claudio  José):  general,  nació 
en  Lons-le-Saulnier  en  1159;  era  coronel  en  la  ba- 

talla de  Fleurus,  y  resistió  con  tres  batallones  á 
10.000  austríacos:  fué  empleado  como  general  de 
división  en  los  ejércitos  del  Rhín  y  del  Danubio: 
en  1199  dio  pruebas  de  táctico  consumado:  amigo 
de  Morcan,  se  declaró  abiertamente  en  su  favor 
cuando  fué  procesado  este  general,  y  en  su  conse- 

cuencia cayó  de  la  gracia  de  Napoleón;  pero  vol- 
vió al  servicio  á  las  órdenes  de  este  durante  los 

Cien  Dias,  mandó  un  cuerpo  de  ejército  en  el  de- 
partamento del  Alto  Rhin,  y  dio  muchos  combates 

al  archiduque  Fernando;  aunque  muy  inferior  en 
fuerzas,  logró  sostenerse  en  un  campo  atrincherado 
á  la  vista  de  Befort:  murió  de  enfermedad  en  di- 

cha villa  el  año  de  1815. 
LECOUVREUR  (Adriana):  célebre  trágica, 

nació  en  1690  en  Fismes  (Champaña),  murió  en 
1130;  entró  en  el  teatro  francés  en  1111  como  pri- 

mera dama  para  los  papeles  trágicos  y  cómicos:  ja- 
mas pudo  remontarse  a  grande  altura  en  la  come- 
dia; pero  eu  la  tragedia  no  cesó  por  espacio  de  13 

años  de  escitarlos  aplausos  del  público:  sobresalió 
en  los  papeles  de  Yocasta,  Atalia,  y  sobre  todo  de 
Fedra:  esta  actriz  era  de  mediana  estatura,  pero 
su  continente,  así  como  las  facciones  de  su  noble 
fisonomía  teniau  uua  espresíou  imponente,  y  su  de- 

clamación era  sencilla  y  natural:  la  señorita  de  Le- 
couvreur  fué  la  querida  de  Mauricio  de  Sajonia. 

LECTICARIOS  (del  latin  "lectica,  litera"): 
los  historiadores  antiguos  dan  este  nombre  á  los 
esclavos  encargados  de  conducir  las  literas:  habia 
en  Koma  lecticarios  públicos,  que  se  situaban  en 

las  regiones  12."  y  14.* — Eu  la  iglesia  griega,  se  lla- 
maba también  lecticario  al  que  conducía  los  muer- 

tos á  las  sepulturas,  sin  duda  porque  algunas  veces 
se  servían  para  este  objeto  de  uua  litera. 
LECTOURE:  ciudad  de  Francia  departamento 

del  Gers,  á  6  J  leg.  N.  de  Anch,  y  á  4  B.  de  Condora ; 
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está  situada  eu  una  montaña,  junto  á  la  ribera  dere- 
cha del  Gers :  lat.  N .  43°  55'  54",  long.  E.  4°  9'  22" :  es 

antigua  y  de  mala  fábrica,  pero  desde  una  de  sus  pla- 
zas, denominada  el  Bastión,  ofrece  un  buen  punto 

de  vista  que  alcanza  hasta  los  Pirineos:  celebra  S 
ferias  al  año:  es  patria  de  Antonio  Roqnelaure,  y 
de  Lannes,  duque  de  Montebello,  en  memoria  del 
cual  se  ha  erigido  una  estatua  de  mármol :  pobla- 

ción G.324  hab.:  en  esta  ciudad  se  encuentran  mu- 
chas antigüedades  romanas,  y  aun  se  ve  al  pié  de 

la  montaña  una  fuente  denominada  "Hondelia," 
consagrada  á  Diana,  cnyo  templo  estaba  inme- 
diato. 

LECZINSKI  (Estanislao):  rey  de  Polonia. 
( Véase  Estanislao.  ) 
LEDA:  hija  de  Thestio  ó  Thespio,  rey  de  Eto- 

lia,  y  de  Eurythemes,  hija  de  Cleoboe;  estaba  ca- 
sada con  Tíndaro,  rey  de  Esparta:  hallábase  en 

cinta  hacia  algunos  dias,  cuando  Júpiter  enamora- 
do de  sus  encantos,  resolvió  sorprenderla  mientras 

se  bañaba  en  el  Eurotas,  rio  de  Laconia:  para  po- 
der acercarse  á  ella  sin  causarla  temor  ni  sospechas, 

hizo  que  Yenus  se  trasformara  eu  águila,  y  habien- 
do tomado  él  la  figura  de  un  cisne  perseguido  por 

esta  águila,  se  refugió  eu  los  brazos  de  Leda,  de 
quien  abusó  bajo  esta  forma  engañosa:  al  cabo  de 
nueve  meses  dio  á  luz  dos  huevos,  de  uno  de  los 
cuales  sahó  Polu.x  y  Elena,  y  del  otro  Castor  y 

Cliptemnestra,  siendo  considerados  los  dos  prime- 
ros como  hijos  de  Júpiter,  y  los  otros  dos  como  hi- 
jos de  Tíndaro. — Hesiodo  y  Homero  no  hablan  de 

la  metamorfosis  de  Júpiter  para  seducir  á  Leda,  lo 
que  hace  creer  que  esta  fábula  no  era  conocida  en 
su  tiempo :  Homero  hablando  de  Castor  y  Polux, 
dice  solamente  que  eran  hijos  de  Tíndaro  v  de  Leda. 
LEDAIX  (Oliveros),  ó  el  DIABLO:  favorito 

de  Luis  XI,  nació  en  Flandes;  fué  al  principio  ayu- 
da de  cámara  y  barbero  del  rey:  ganó  la  confianza 

de  Luis  XI  por  su  hipócrita  lealtad;  fué  ennoble- 
cido y  nombrado  conde  de  Maulent:  se  hizo  ridícu- 

lo por  su  lujo  y  orgullo,  y  abusó  de  su  poder  para 
cometer  todo  género  de  injusticias:  después  de  la 
muerte  de  Luis  XI  fué  encausado  y  ahorcado  en 
1484,  en  el  reinado  de  Carlos  VIII. 
LEDBURY:  ciudad  de  Inglaterra,  condado  y 

á  4  leguas  E.  S.  E.  de  Hereford,  hundred  ó  partido 
de  Radlow,  situada  junto  al  canal  de  Hereford  y 
Glocester:  la  iglesia  es  muy  vasta  y  de  buen  gusto: 
hay  en  esta  ciudad  un  hospital,  una  escuela  libre  y 
varias  casas  de  caridad :  su  industria  consiste  en  cor- 

delerías y  fábricas  de  cerveza:  tiene  4.000  hab. 
LEDE :  lugar  de  los  Paises-Bajos,  provincia  de 

la  Flandes  oriental,  distrito  y  á  2  leguas  S.  O.  de 
Deudermonde,  territorio  y  á  1  X.  O.  de  Alost:  su 
población  asciende  a  unos  3.400  hab. 

LEDEGHEM:  lu-ar  de  los  Paises-Bajos,  pro- 
vincia de  la  Flandes  oriental,  distrito  y  á  2  leguas 

O.  N.  O.  de  Courtray,  territorio  y  á  ¿  N.  de  Me- 
nin,  situado  en  la  margen  izquierda  de  Eulebeke: 
tiene  3.150  hab. 

LEDERLIN  (J.  Enrique):  filólogo,  nació  en 
1612  en  Estrasburgo  y  murió  en  1137;  ha  publi- 

cado: "Ediciones  estimadas  del  Onomasticon  de 

Polux,  1106;  déla  Iliada,  1101,"  &c. 
LEDESMA  (Alfonso):  poeta  español  del  siglo 

XVI,  conocido  bajo  el  nombre  del  "Poeta  divino;" 
nació  en  Segovia  á  mediados  de  1552,  y  falleció  en 
1623  á  los  71  años  de  su  edad:  se  conocen  de  este 

escritor  diferentes  composiciones  poéticas  sobre  di- 
versos asuntos  sacados  de  la  historia  sagrada  y  pro- 

fana, donde  si  bien  se  encuentra  bastante  energía 

y  nobleza,  se  aljaudoua  sin  embargo  con  demasia- 
da frecuencia  á  su  imaginación,  que  no  siempre  va 

conducida  por  las  reglas  del  buen  gusto:  el  nombre 
de  "Divino,"  parece  que  le  fué  concedido  mas  bien 
por  el  género  de  poesía  sagrada  á  que  se  dedicó 

con  preferencia,  que  por  la  sublimidad  de  su  ta- lento. 

*  LEDESMA  (Illmo.  D.  Fr.  Bartolomé  de): 
natural  de  Xiera  en  el  obispado  de  Salamanca,  en 
cuya  ciudad  tomó  el  hábito  de  Sto.  Domingo  por 
el  año  1540.  Pasó  á  México,  no  el  año  1568,  ni 
con  el  virey  Enriquez  como  escribe  Gil  González 
Dávila  á  quien  siguieron  con  poca  crítica  los  fran- 

ceses Quetif  y  Echard,  sino  en  1551  y  con  el  arzo- 
bispo de  México  D.  Fr.  Alonso  de  Montufar,  y  de 

los  17  años  que  tuvo  la  mitra  este  prelado,  los  11 

la  gobernó  en  su  nombre  nuestro  Ledesma.  Reci- 
bió la  borla  de  doctor  en  la  universidad  de  Méxi- 
co, á  15  de  abril  de  1567  y  obtuvo  la  cátedra  de 

prima  de  teología  por  jubilación  del  deán  de  la  me- 
tropolitana D.  Alonso  Chico  de  Molina.  Siendo  ca- 

tedrático el  año  de  72  llegaron  los  primeros  jesuí- 
tas; y  en  un  acto  público  escolástico  que  presidió 

nuestro  Ledesma  argüyeron  por  la  primera  vez  en 
esta  universidad  los  doctores  jesuítas  P.  Pedro  Sán- 

chez y  P.  Pedro  Díaz.  Fué  también  el  P.  Ledes- 
ma cancelario  interino  de  la  Academia  Mexicana 

por  ausencia  que  hizo  á  España  el  maestrescuelas 
D.  Sancho  Sánchez  Muñoz.  En  1680  pasó  el  maes- 

tro Ledesma  al  Perú,  acompañando  al  virey  D. 

Martin  Enriquez,  y  en  Lima  fué  igualmente  honra- 
do con  la  cátedra  de  prima  de  teología.  Renunció 

la  mitra  de  Panamá;  pero  admitió  la  de  Oajaca,  y 
volviendo  á  la  Nueva-España  se  dedicó  con  sumo 
celo  al  gobierno  de  su  diócesis.  Fundó  eu  la  capi- 

tal Antequera  el  colegio  de  San  Bartolomé,  dotán- 
dolo con  28.000  pesos,  y  estableció  una  cátedra  de 

teología,  que  el  obispo  debe  proveer  on  uno  de 
dos  religiosos  dominicos  que  le  presenta  el  provin- 

cial de  la  orden.  Tanlbien  erigió  el  monasterio  de 
religiosas  de  la  Concepción,  llevando  fundadoras 
del  de  Regina  Coeli  de  México;  y  fincó  2.000  pe- 

sos para  que  diariamente  se  repartiese  pan  á  los  po- 
bres en  la  portería  del  convento  de  Santo  Domingo 

de  Oajaca.  En  su  catedral  dejó  varias  fundaciones 
piadosas,  y  en  el  lugar  de  Xiera,  su  patria,  fundó 
dos  capellanías  para  clérigos  pobres:  habiendo  so- 

corrido también  cou  largas  limosnas  á  su  conven- 
to de  Salamanca.  Asistió  en  1585  al  célebre  con- 

cilio provincial  mexicano  tercero;  y  lleno  de  años 
y  de  méritos  singulares  falleció  en  su  obispado  en 
el  mes  de  febrero  de  1604. — Escribió:  "Reveren- 
di  Patri  Fratris  Bartholomsei  á  Ledesma,  ordinis 

predicatorum  et  saerre  Theologise  professoris,  de 
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Septem  Novse  Legis  Sacramentis  summarium,"  im- 
preso en  México  por  Antonio  de  Espinosa,  1566, 

en  4.°,  y  en  Salamanca  1585,  folio. — Otras  muchas 
obras  escribió,  que  llevándose  a  imprimir  á  Espa- 

ña perecieron  en  el  camino. — Beristaix. 
*  LEDESMA  (P.  Juan  de):  jesuíta,  natural 

de  México.  Fué  con  razón  tenido  por  oráculo  de 
la  Nueva-España,  donde  leyó  con  merecidos  aplau- 

sos, venerado  y  seguido  en  sus  pareceres  de  los  tri- 
bunales y  religiones,  consultado  aun  de  reinos  es- 

traños.  Pero  con  haber  sido  tan  grande  por  su  doc- 
trina, fué  mayor  por  sus  religiosas  virtudes.  De 

profunda  humildad  siendo  tan  desestimable  á  sus 
ojos,  como  era  en  los  de  todos  estimable,  y  esto 
fué  causa  de  que  no  lograse  la  Compañía  la  im- 

presión de  sus  obras  que  andan  manuscritas,  so- 
bre las  cuatro  partes  de  Sto.  Tomas,  porque  ofre- 

ciéndole un  impresor  de  Francia  imprimírselas  de 
balde,  y  personas  ricas  de  México  costearla  hasta 
León,  no  lo  pudieron  recabar  de  su  humildad.  Des- 

pués de  leer  y  enseñar  en  la  cátedra,  se  iba  á  doc- 
trinar, servir,  y  cuidar  de  los  pobres  indios,  al  se- 

minario de  San  Gregorio,  en  que  igualó  a  los  ma- 
yores ministros  y  operarios  de  indios  que  ha  tenido 

la  provincia.  Fué  muy  penitente  y  mortificado,  muy 
dado  á  la  oración,  de  que  sacaba  la  cordial  devo- 

ción con  el  Santísimo  Sacramento,  con  la  Virgen 
Santísima  y  otros  santos.  Murió  por  obedecer  á 
los  médicos  que  le  recetaron  unos  baños  fuera  de 
México,  que  obedeció  por  cumplir  con  su  regla;  pe- 

ro se  cree  que  supo  que  no  habia  de  salir  de  ellos 
vivo,  porque  dispuso  sus  cosas,  como  quien  no  ha- 

bia de  volver,  y  preguntado  de  un  hermano  que  le 
asistía,  ¿qué  mandaba  le  previniese  para  su  vuel- 

ta? Respondió  que  una  mortaja;  y  así  fué,  porque 
en  los  baños  murió  cou  grande  sentimiento  de  to- 

dos los  de  casa  y  los  de  fuera. — P.  Oviedo. 
LEDOS  (bat.ílla  de):  en  un  desfiladero  cerca 

de  Ledos  en  Asturias,  sorprendió  á  los  infieles  en 
el  año  de  793  el  rey  D.  Alonso  VI  llamado  el  Cas- 

to, y  los  derrotó  completamente,  causándoles  una 
pérdida  de  70.000  hombres,  y  quitándoles  durante 
su  reinado,  los  deseos  de  renovar  el  tributo  de  las 
cien  doncellas. 
LEDRU  (XicoLAS  Felipe)  :  físico,  conocido  con 

el  nombre  de  COMUS,  nació  en  1731  en  Paris, 
murió  en  1807:  fué  nombrado  por  Luis  XV  profe- 

sor de  física  de  los  príncipes:  uniendo  la  parte  re- 
creativa á  la  científica,  fué  el  primero  que  mostró 

en  Francia  la  fantasmagoría  y  alcanzó  grande  nom- 
bradía  por  sus  conocimientos  en  física  esperimental : 
aplicó  con  muy  buen  éxito  la  electricidad  á  las  en- 

fermedades nerviosas. 

LEDUCHAT:  abogado,  nació  en  Metz  en  1658, 
murió  en  1735:  después  déla  revocación  del  edicto 
de  Nantes,  se  retiró  á  Berlín,  donde  fué  consejero 
de  la  justicia  superior  francesa:  dio  un  comentario 
sobre  las  obras  de  Rabelais,  1711,  y  se  le  deben 

ediciones  de  la  "Sátira  Menippea;  de  las  obras  fie 
Brantome,  de  la  Apología  por  Herodoto,"  de  H. 
Estienne,  1735. 

LEE  ("Nathaniel)  :  poeta  dramático,  inglés;  na- 
ció hacia  1648,  murió  hacia  1692;  vivió  en  la  mi- 
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seria,  y  se  entregó  á  escesos  que  alteraron  su  razón, 
y  fueron  causa  de  que  le  encerraran  por  algún  tiem- 

po en  Bedlam:  se  le  deben  muchas  piezas  aprecia- 
das: "Xeron;  Teodosio;  La  fuerza  del  amor; y  Las 

reinas  rivales;"  escribió  también  dos  tragedias  con 
Dryden:  sus  obras  forman  tres  volúmenes  en  8.°; 
Londres,   1734. 
LEE  (Sofía):  dama  inglesa,  nació  en  Londres 

en  1750,  murió  en  1824;  compuso:  "The  chapter  of 
accideuts  (el  capítulo  de  los  accidentes)," comedia 
representada  con  gran  éxito  en  Londres  en  1780: 

"The  Recess,"  1784,  novela:  "Almeída,"  tragedia, 
1796;  "The  Life  of  á  Lover,"  novela,  1803,  &c. 
LEÉDS :  ciudad  importante  de  Inglaterra  (York), 

al  S.  O.  de  York,  á  orillas  del  Aire  y  del  canal  de 
Leeds  á  Liverpool:  tiene  123.393  hab.:  hay  buen 
caserío,  espaciosas  plazas  y  hermosos  edificios:  es 
el  depósito  del  comercio  de  lanas  y  paños  de  toda 
la  Inglaterra :  tiene  cinco  templos  muy  hermosos,  y 
ademas  otros  ocho  para  diferentes  cultos,  un  tribu- 

nal de  justicia,  una  cárcel,  dos  hospitales,  un  cole- 
gio gratuito  para  120  educandos,  una  escuela  de 

enseñanza  mutua,  dos  de  industria  y  comercio,  una 
considerable  biblioteca  pública,  un  teatro,  diferen- 

tes casas  de  caridad,  y  una  sociedad  literaria:  pu- 
blícanse  en  esta  ciudad  dos  gacetas  comerciales,  y 
un  periódico  de  ciencias:  celebra  dos  ferias  anuales 
para  la  venta  de  caballos  y  ganado  con  preferencia. 
LEEK:  ciudad  de  Inglaterra,  condado  y  á  5§ 

leguas  X.  X.  E,  de  Stafford,  y  á  3  J  X.  E.  de  Xew- 
castle,  situada  en  una  comarca  montañosa  á  la  es- 
tremidad  de  un  pequeño  brazo  del  canal  de  Caldon: 
tiene  un  templo,  una  capilla  metodista,  otros  mu- 

chos lugares  de  oración  para  los  no  conformistas, 
y  ocho  casas  de  caridad:  su  industria  consiste  en 
fábricas  de  telas  de  seda,  cintas,  pañuelos,  y  en 
particular  de  botones:  celebra  siete  ferias  anuales, 
y  contiene  10.780  hab. 
LEER:  villa  del  reino  de  Hanover,  gobierno  y 

á  4¿  leguas  S.  de  Aurisch,  y  á  4  S.  E.  Emden:  ca- 
beza de  partido;  situada  en  la  ribera  derecha  del 

Leda;  cerca  de  su  confluencia  con  el  Ems:  lat.  N. 
53»  13'  47";  long.  E.  11°  9'  9":  hay  en  esta  villa  un templo  reformado,  uno  católico  y  otro  luterano,  y 
un  colegio  del  cual  fué  el  primer  rector  Ubbo  Em- 
mio:  su  industria  consiste  en  fabricas  de  lienzos,  ta- 

fetán, lana,  curtidos,  sombreros,  medias,  cola,  jabón 
&c. ;  almazaras,  alambiques  para  aguardiente,  y  fá- 

brica de  vinagre:  constrúyense  ademas  muchos  ba- 
teles, y  se  hace  un  importante  comercio  de  espor- 

tacion:  tiene  6.000  hab. 
LEERDAM:  ciudad  de  los  Países-Bajos,  pro- 

vincia de  Holanda  (parte  meridional),  distrito, 
territorio,  y  á  1^  legua  X.  O.  de  Gorcum;  situada 
en  la  orilla  derecha  del  Linge: tiene  1.900  hab. 
LEEUWARDEX:  ciudad  de  los  Países  Bajos, 

capital  de  la  provincia  de  Frisia,  de  distrito  y  de 
territorio,  situada  en  las  riberas  de  Ee,  a  9  leguas 
O.  de  Groniíiga,  y  a  19|  X.  E.  de  Amsterdara:  lat. 
X.  53°  12' 14";  long.  E.  9°  29' 29":  esta  ciudad  está 
circuida  de  muros  de  tapia  y  fosos;  la  cruzan  mu- 

chísimos canales  guarnecidos  de  arboles,  y  es  de 
buena  fabrica:  contiene  12  templos,  de  los  caftles 
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uno  encierra  los  sepulcros  de  los  príncipes  de  Oran- 
o-e,  una  sinagoga,  una  escuela  latina,  y  una  diputa- 

ción de  la  Sociedad  del  bien  público:  es  activa  la 
industria  en  las  fábricas  de  lienzos  muy  celebrados, 
verde  de  Frisia,  &c. :  los  muchos  canales  que  atra- 

viesan esta  ciudad,  establecen  comunicaciones  ven- 
tajosas para  el  comercio:  anualmente  celebra  un 

gran  mercado:  nombra  cuatro  diputados  para  los 
estados  de  la  provincia:  tiene  18.000  hab.:  el  dis- 

trito se  divide  en  10  territorios. 
LEEUWIN  (TiEKKA  de),  ó  TIERRA  DE  LA 

LEONA:  al  S.  O.  de  la  Nueva  Holanda,  entre  los 

31°  43'  y  los  35°  4'  lat.  S.,  confinando  al  N.  con  la 
tierra  de  Edel,  y  al  E.  con  la  de  Nuyts:  en  las  cos- 

tas de  esta  región  se  encuentran  la  bahía  del  Geó- 
grafo, el  puerto  de  Leschenault,  los  cabos  del  Na- 

turalista, de  Leewin  y  de  Entrecasteaux;  fué  des- 
cubierta en  1622. 

LEFEBVRE  (Taxnegui-;,  TANAQUILLUS 
PABER:  filólogo,  nació  en  1615  en  Caen,  se  dio 
á  conocer  desde  muy  joven,  y  Richelieu,  queriendo 
premiar  su  talento,  le  dio  la  inspección  de  la  im- 

prenta del  Louvre  con  una  pensión  de  8.000  reales: 
después  de  la  muerte  de  aquel  cardenal  abrazó  el 

protestantismo,  y  fué  nombrado  profesor  de  la  aca- 
demia reformada  de  Saumur ;  murió  en  dicha  ciu- 

dad en  1672:  tuvo  una  hija,  la  célebre  madama 
Dacier:  Lefebvre  ha  dado  ediciones  muy  aprecia- 

das de  "Longino,  Fedro,  Terencio,  Lucrecio,  Ana- 
creonte,  Safo  y  Aristófanes,"  y  ademas  ha  escrito 
las  "Vidas  de  los  poetas  griegos,"'  1665. 
LEFEBYRE  ;_se5,'orita):  véase  Dacier  (ma- 

dama.) 

LEFEBVRE  DE  SAINT-MARC.  (Véase 
S.unt-Mabc.  ) 
LEFEBVRE  (Pedro  Fraxcisco  Ale.i andró): 

autor  dramático,  nació  en  Paris  en  1741,  murió  en 

1813;  en  1767  dio  ala  escena "Chosroes,"eu  1777 
"Zuma,"  y  en  1781  "Isabel  de  Francia,"  cuyo  hé- 

roe es  D.  Carlos,  hijo  de  Felipe  II;  pero  el  emba- 
jador de  España  se  opuso  á  la  representación  de 

esta  pieza:  Lefebvre  fué  lector  del  duque  de  Or- 
leans,  y  después  profesor  de  bellas  letras  en  La 
Fleche. 

LEFEBVRE  (Francisco  José):  duque  de  Daut- 
zick,  nació  en  Rufach  i^Alto  Rhin),  en  1755;  en 
1789  era  sargento  de  los  guardias  franceses,  y  en 
1794  tenia  ya  el  grado  de  general  de  división:  des- 

pués de  haberse  distinguido  en  Fleurus,  en  el  paso 
del  Rhin  (1795),  en  las  batallas  de  Altenkirchen 

(1796),  y  de  Stoekbach  (1799),  fué  nombrado  ma- 
riscal (1804),  se  halló  en  la  batalla  de  Jena,  y  se 

apoderó  de  Dantzick:  se  distinguió  igualmente  en 
España,  en  Austria  y  en  la  campaña  de  Francia: 
fué  nombrado  par  en  1819,  y  murió  en  Paris  en 
1819:  Lefebvre  fué  partidario  sincero  de  Bonapar- 
te,  y  le  prestó  suma  utilidad  en  la  sesión  de  Saint- 
Cloud  y  en  la  jornada  del  18  bramarlo,  siendo  á  la 
sazón  comandante  de  la  17  división  militar  de  que 
Paris  formaba  parte. 
LEFEBVRE-GINEAU  (Luis):  físico,  nació 

en  1754  en  las  Ardenas,  murió  en  1829;  fué  nom- 
brado en  1786  profesor  de  mecánica  en  el  colegio 

de  Francia,  concejal  de  Paris  durante  la  revolu- 
ción, siendo  perseguido  por  su  conducta  tolerante 

y  moderada;  entró  en  el  Instituto  desde  su  crea- 
ción, y  le  encargaron  al  establecerse  las  nuevas  me- 
didas que  fijaran  la  unidad  de  los  pesos,  y  en  segui- 

da fué  inspector  general  y  consejero  honorario  de 
la  universidad:  mostróse  siempre  liberal,  así  en  el 
cuerpo  legislativo  como  en  la  cámara  de  diputados 
á  que  perteneció:  se  le  debe  una  preciosa  edición  de 
los  "Infinitamente  pequeños"  de  L'Hopital,  1780. 
LEFORT  (Francisco):  general  y  almirante  al 

servicio  de  Rusia,  nació  en  Ginebra,  en  1656,  sirvió 
primero  en  Francia,  y  de  resultas  de  un  lance  de 
honor  pasó  á  Rusia  en  el  reinado  del  Czar  Fedor 
Ale.xiewitch:  á  la  muerte  de  este  príncipe  era  ca- 

pitán y  contribuyó  poderosamente  á  la  proclama- 
ción de  Pedro  I,  desde  cuyo  momento  fué  consejero 

íntimo  y  confidente  del  czar,  que  le  nombró  gene- 
ral de  sus  tropas,  almirante  de  sus  ejércitos  y  virey 

de  Novogorod:  Lefort  inspiró  á  Pedro  I  grandes 

proyectos  de  reforma,  le  ayudó  á  civilizar  a  los  ru- 
sos, creó  una  marina,  un  ejército,  derrotó  á  los  tur- 

cos y  organizó  un  sistema  de  hacienda:  murió  en 
1699;  al  saber  Pedro  I  su  muerte  esclamó:  "Ay! 
pierdo  el  mejor  de  mis  amigos." 
LEFRANC  DE  POMPIGNAN.(  Véase  Pom- 

I'IIJNAN. ) 

LEFSIN A :  la  antigua  ELEUSIS.  (Véase  Lep- 
SINA.) 

LEGACIONES  ó  DELEGACIONES:  nom- 
bres dados  en  muchos  estados  de  Italia  á  las  prin- 

cipales divisiones  territoriales:  así  los  estados  de  la 
Iglesia  están  divididos  en  seis  legaciones  y  trece 
delegaciones:  el  reino  Lombardo  Véneto  está  di- 

vidido en  diez  y  siete  delegaciones:  no  hay  otra  di- 
ferencia mas  que  en  el  nombre  entre  las  legaciones 

y  delegaciones. 
LEGADO:  el  que  representa  al  Pontífice  y  ejer- 
ce en  su  nombre  la  jurisdicción  en  los  lugares  en 

que  Su  Santidad  no  puede  asistir:  cuando  el  legado 
es  directamente  enviado  de  Roma  y  elegido  entre 
los  cardenales  del  sacro  colegio  para  revestirse  de 

la  plenitud  de  la  dignidad  apostólica,  se  llama  "le- 
gado á  latere"  para  distinguirle  de  los  legados  del 

pais  mismo  en  que  ejercen  sus  funciones:  los  lega- 
dos tienen  mayores  facultades  que  los  nuncios,  y 

eran  siempre  enviados  por  los  Papas  á  los  concilios 

generales. — Se  da  el  nombre  de  "legados  natos, 
legati  nati,"  á  los  vicarios  perpetuos  que  represen- 

tan al  Papa  en  los  reinos  distantes  de  Roma;  por 
ejemplo  en  Francia  los  arzobispos  de  Arles  y  de  - 
Reims,  y  en  Inglaterra  el  de  Cantorbery. 
LEGALLOIS  (J.  Césak)  :  médico,  nació  en 

Cherrueix,  cerca  de  Dol  (Ha  y  Vilena'i,  por  los 
años  de  1775,  recibió  la  borla  de  doctor  en  1801, 
y  se  colocó  en  el  primer  rango  de  los  fisiologistas 

con  sus  "Esperimentos  sobre  el  principio  de  la  vida, 
de  los  movimientos  del  corazón  y  sobre  el  asiento 

de  este  principio"  (la  medula  espinal),  Paris,  1812: 
fué  médico  de  Bicetre,  y  murió  en  1814. — Dejó  un 
hijo  que  siguió  sus  huellas,  pero  murió  joven  en  Po- 

lonia, víctima  del  cólera  que  habia  ido  á  comba- tir (1831.) 
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LEGANES  (el  marques  ue):  geueral  español, 
ó  quien  el  emperador  después  de  la  muerte  del  du- 

que de  Saboya,  Víctor  Amadeo  (1637),  encomen- 
dó la  misión  de  oponerse  á  que  fuera  reconocida 

regenta  la  duquesa  Cristina  de  Francia;  puso  si- 
tio á  Turin  en  1639,  pero  al  poco  tiempo  tuvo 

que  abandonarlo  á  fin  de  evitar  una  derrota,  pasó 
después  empleado  á  España,  donde  obligó  al  con- 

de de  Harcourt  á  levantar  el  sitio  de  Lérida 
(1646.) 

LEGE:  villa  de  Francia,  departamento  del  Loi- 
re  Inferior,  distrito  y  á  6  y  |  leguas  S.  de  Nantes 
y  a  8|  S.  E.  de  Machecont;  cabeza  de  territorio, 
situada  en  el  camino  de  Sables  de  Olonne  á  Nan- 
tes:  celebra  tres  ferias  al  año,  y  tiene  3.376  hab. 
LEGENDRE  (Lins):  historiador;  nació  en 

Rúan  en  1655,  murió  en  1733,  canónigo  de  la  ca- 
tedral de  Paris:  se  tiene  de  él:  "Nueva  historia  de 

Francia,  hasta  la  muerte  de  Luis  XIII,  Paris,  1718, 
2  vo!.  en  folio;  Costumbres  y  trajes  de  los  france- 

ses, 1712,  en  12.";  Vida  del  cardenal  de  Amboi- 
se,"  1724,  2  vol.  en  12.° 
LEGEjSTDRE  (Gilberto  C.írlos):  marques  de 

Saint  Aubin  del  Loira,  murió  en  1646;  escribió 
también  sobre  la  historia  de  Francia,  y  es  autor 

ademas  de  un  libro  titulado:  "Tratado  de  la  opi- 
nión ó  memorias  para  servir  á  la  historia  del  espí- 
ritu humano,"  publicada  en  1733  y  citada  con  re- 

comendación por  J.  J.  Rousseau. 
LEGENDRE  (Luis):  convencional;  nació  en 

Paris  en  1756,  era  carnicero  de  aquella  ciudad, 
cuando  estalló  la  revolución:  furioso  demagogo  to- 

mó parte  en  todos  los  movimientos  populares  que 
señalaron  aquella  época;  acometió  con  las  turbas 
el  palacio  de  las  Tullerías  y  presentó  á  Luis  XVI 
el  gorro  colorado  (20  de  junio  de  1791):  fué  ami- 

go de  Danton,  de  Marat  y  de  Camilo  Desmoulins, 
y  fué  con  ellos  uno  de  los  fundadores  del  club  de 
los  franciscanos:  nombrado  diputado  de  Paris  á  la 
Convención,  se  hizo  notable  por  la  violencia  y  gro- 

sería de  su  lenguaje :  por  lo  demás  su  conducta  fué 
muy  equívoca:  abandonó  á  Danton  y  a  Camilo 
Desmoulins  á  la  venganza  de  Robespierre,  después 
hizo  traición  á  éste,  siendo  uno  do  sus  mas  encar- 

nizados enemigos  en  el  9  del  thermidor,  y  cerró  el 
club  de  los  jacobinos:  entró  en  el  Consejo  de  los 
Quinientos  en  tiempo  del  Directorio,  y  habló  alter- 

nativamente contra  los  ex-convenciouales  y  contra 
los  emigrados:  sin  embargo,  su  conducta  en  aque- 

lla época  fué  en  general  moderada:  murió  en  la  po- 
breza: su  elocuencia  salvaje  le  habia  dado  el  nom- 

bre de  el  "Rústico  del  Danubio." 
LEGENDRE  (Adka  María):  geómetra  de  la 

Academia  de  ciencias;  nació  en  Tolosa  en  1752, 
murió  en  Paris  en  1834,  hizo  con  Cassini  y  Me- 
chain  observaciones  para  unir  los  meridianos  de 
Paris  y  de  Greenwich,  y  consagró  toda  su  vida  á 
la  enseñanza  ó  á  los  trabajos  científicos:  escribió : 

"Elementos  de  geometría,"  obra  clásica,  trece  ve- 
ces reimpresa  desde  1794  hasta  1827;  Ensayo  so- 
bre la  teoría  de  los  números,  1798,  en  8.°;  Nuevo 

método  para  la  determinación  de  la  órbita  de  los 

cometas,  1805;  Ejercicios  del  cálculo  integral," 1811,  á  1819. 
LEGIO,  llamada  también  LEGIO  SÉPTIMA. 

(Véase  León.) 
LEGIÓN:  cuerpo  de  la  milicia  romana,  que 

constaba  generalmente  de  6.000  hombres  dividi- 
dos en  diez  cohortes,  treinta  manípulos  y  sesenta 

centurias:  se  distinguían  entre  ellos  los  hastarii, 
los  príncipes,  los  triarii  y  los  leviter  armati. 
LEGIÓN  DE  HONOR:  orden  de  caballería 

instituida  el  19  de  mayo  de  1802  por  Bonaparte, 

primer  cónsul,  para  recompensar  los  servicios  mi- 
litares y  civiles:  seis  cohortes  componían  primiti- 

vamente la  legión  de  honor;  cada  una  de  ellas  cons- 
taba de  siete  jefes,  20  comandantes,  30  oficiales  y 

350  legionarios,  lo  que  formaba  un  total  de  6.512 

miembros;  pero  este  número  se  aumentó  conside- 
rablemente en  lo  sucesivo:  la  condecoración  con- 

sistía en  una  estrella  con  cinco  aspas  esmaltadas 
de  blanco;  el  centro  de  la  estrella  rodeado  de  una 
corona  de  laurel,  presentando  por  un  lado  el  busto 

de  Napoleón  con  esta  leyenda  (desde  1804):  "Na- 
poleón, emperador  de  los  franceses,"  y  en  el  otro 

un  águila  agarrando  un  rayo  y  esta  divisa:  "Ho- 
nor y  patria;"  la  estrella  estaba  suspendida  de  una 

cinta  encarnada. — Luis  XVIII,  por  una  orden  de 
9  de  julio  de  1814,  mantuvo  esta  institución  con  el 
nombre  de  "Orden  real  de  la  legión  de  honor;"  pe- 

ro la  efigie  de  Napoleón  fué  reemplazada  con  la  de 

Enrique  IV  y  esta  leyenda:  "Enrique  IV,  rey  de 
Francia  y  de  Navarra ;"  al  águila  imperial  sustitu- 

yeron tres  flores  de  lis:  también  se  cambiaron  las 
denominaciones  de  los  individuos  de  la  orden,  fiján- 

dose el  número  de  los  condecorados  á  80;  el  de  los 
jefes  á  160,  el  de  los  comendadores  á  400,  y  el  de 
los  oficiales  á  2.000;  pero  el  número  de  los  caba- 

lleros continuó  siendo  ilimitado. — Dos  decretos  del 

23  y  25  de  agosto  de  1830  han  modificado  la  con- 
decoración: las  tres  flores  de  lis  han  sido  reempla- 

zadas con  dos  banderas  tricolores. 

LEGISLATIVA  (asamblea).  Véase  ASAMBLEA. 
LEGISLATIVO  (cuerpo).  Véase  Cuerpo  le- gislativo. 

LEGNAGO  ó  PORTO  LEGNAGO:  ciudad 

fuerte  del  reino  Lombardo  Véneto,  al  S.  E.  de  Ve- 
rona,  en  las  márgenes  del  Adige;  tiene  10.000  ha- 

bitantes :  fué  fundada  por  los  lombardos  y  tomada 
por  los  franceses  en  1796. 

LEGNANO:  ciudad  del  reino  Lombardo  Ve- 
neto,  situada  en  las  márgenes  del  Olona,  al  N.  O. 

de  Milán;  tiene  3.000  hab.:  los  milaneses  consiguie- 
ron una  victoria  contra  las  armas  del  emperador 

Federico  Barbaroja  en  1176. 

LEGOBIEN  (Carlos)  :  jesuíta;  nació  en  Saint- 
Malo  en  1653  y  falleció  en  Paris  en  1708;  fué  pro- 

curador de  las  misiones  de  la  China:  se  tienen  de 

él  las  obras  siguientes:  "Cartas  sobre  los  progre- 
sos de  la  religión  en  la  China,  Paris,  1697,  en  8.*; 

Historia  del  edicto  del  emperador  de  la  China  en 

favor  de  la  religión  cristiana,  Paris,  1698,  en  12.°; 
Cartas  de  alj^unos  misioneros  de  la  Compañía  de 
Jesús,  escritas  desde  la  China  y  desde  las  Indias 

orientales,"  I  702,  en  12.°:  el  buen  éxito  que  alean- 
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zó  esta  illtima  obra  sugirió  la  idea  de  la  famosa 
colección  de  Uis  Cartas  edificantes,  cuyos  8  prime- 

ros voliímenes  publicó  el  P.  Lepobien. 
LEGONIDEC  (Jcax  Francisco):  sabio  profe- 

sor de  lenguas;  nació  en  el  aflo  de  1770  en  Launion 
y  falleció  en  1833;  se  ocupó  con  ardor  del  estudio 
del  idioma  céltico  y  contribuyó  a  la  formación  de 
la  Academia  céltica:  se  le  debe  una  "Gramática 
céltico-bretoua,  Paris,  1807,  y  un  Diccionario  cél- 
tico-breton,"  Angulema,  1821. 
LEGOURE  (J.  B.j;  poeta;  nació  en  Paris  en 

1764  y  falleció  en  1813;  era  liijo  de  un  abogado 

distinguido;  dio  al  público  muchas  tragedias:  "La 
muerte  de  Abel,  1792;  Epicharis,  1793;  Eteocles, 

1799;  La  muerte  de  Enrique  lY,  1806:"  la  mayor 
parte  de  estas  composiciones  carecen  de  ínteres, 
siendo  mas  afortunado  en  la  poesía  didáctica:  se 

tienen  de  él  en  este  género  "La  Sepultura,  los  Re- 
cnerdos,  la  Melancolía,  1798;  el  Mérito  de  las  mu- 

jeres, 1801;"  estos  poemitas  son  notables  por  el 
encanto  de  la  dicción  y  por  una  sensibilidad  esquí- 
sita;  el  último  es  el  mejor:  Legouré  fué  recibido 
en  el  Instituto  en  1793  y  suplió  durante  algunos 
años  á  Delille  en  el  colegio  de  Francia:  sus  obras 

han  sido  publicadas  en  3  tomos  en  8.°,  Paris,  1826. 
LEGRAXD (Jacobo),  JACOBUS  MAGNUS: 

religioso  agustino;  nació  en  Tolosa  hacia  el  año 
1350  y  murió  en  1422;  fué  profesor  de  filosofía 
en  Padua,  y  después  pasó  á  París  y  adquirió  una 
grande  reputación  por  medio  de  sus  predicaciones: 
en  el  reinado  de  Garlos  VI  se  atrevió  á  vituperar 
públicamente  desde  el  pulpito  los  desórdenes  de 
la  reina  Isabel  de  Baviera,  1405,  y  fué  uno  de  los 
jefes  de  los  descontentos:  se  tiene  de  él  "El  libro 
de  las  buenas  costumbres,"  una  de  las  obras  mas 
antiguas  que  se  han  escrito  en  la  lengua  vulgar, 

impreso  en  1478:  "SojAolog-ium,  1475:  Colección 
de  pensamientos  morales  estractado  de  varios  au- 
tores." 
LEGRAND  (Antonio):  religioso  franciscano 

del  siglo  XYII;  nació  en  Donaí:  adoptó  con  en- 
tusiasmo la  filosofía  cartesiana,  publicó  muchos 

escritos  para  propagarla,  entre  otros,  "Instítutio 
philosophiaí  secundum  principia  R.  Descartes," 
Londres,  1672:  mereció  el  título  de  compendiador 
de  Descartes." 
LEGRAND  (M.  Antonio)  :  actor  y  autor  dra- 

mático; nació  en  París  en  1673  y  murió  en  1728: 
compuso  un  gran  número  de  piececítas,  y  cuyo  mé- 

rito principal  consistía  en  la  oportunidad  con  que 

eran  escritas:  las  mejores  son:  "El  ciego  perspicaz; 
El  galante  corredor;  El  rey  de  Cucaña,  Cartucho,'' 
que  fué  representada  mientras  se  instruía  el  proce- 

so de  este  famoso  ladrón :  se  ha  impreso  su  teatro 
en  1731-1770,  4  vol.  en  12.° 
LEGRAND  DE  AUSSI  (P.  J.  B.):  jesuíta; 

nació  en  1787  en  Amiens,  y  murió  en  Paris  el  año 
de  1800:  enseñó  la  retórica  en  Caen:  después  de 
la  estincion  de  la  Compañía  pasó  á  París,  donde 
se  dedicó  á  los  estudios  literarios,  y  fué  nombrado 
en  1795  conservador  de  los  manuscritos  de  la  bi- 

blioteca: ha  publicado  en  1799  y  1781  "Fábulas 
ó  asuntos  de  los  siglos  XII  y  XIII,  sacados  de  los 

manuscritos,  con  notas  por  A.  A.  Renovard,  5  vol. 

en  8.*,"  1829:  también  se  tiene  de  él  una  "Histo- 
ria de  la  villa  privada  de  los  franceses,"  1782. 
LEGRAS  (madama):  oriunda  de  la  familia  de 

Merillac:  se  casó  con  Antonio  Legras,  secretario 
de  Mana  de  Médicis:  habiendo  quedado  viuda  á 
los  34  años  de  su  edad  (1626)  se  consagró  al  ser- 

vicio de  los  enfermos  y  de  los  niños  expósitos:  fun- 
dó, de  acuerdo  con  Vicente  de  Paul,  la  benéfica 

institución  de  las  "Hermanas  de  la  caridad,  lla- 
madas también  hermanas  grises,"  y  fué  la  primera 

superiora  de  esta  congregación:  falleció  ea  Paris 
el  año  de  1662. 

LEGRAVEREND  (Juan  Maeía  Manuel): 
jurisconsulto;  nació  en  Rennes,  1776,  y  falleció  en 
1827:  fué  jefe  de  la  sección  de  asuntos  crimínales 
en  el  ministerio  de  justicia,  y  diputado  por  el  de- 

partamento de  Ila-y-Vílena  en  las  cámaras  de  1815 
y  1817:  se  tiene  de  él:  "Tratado  de  la  legislación 
criminal  en  Francia,  1816,  2  vol.  en  8.';  Anales  de 
la  legislación  política  y  criminal,"  1824,  2  volúme- 

nes en  8.° LEGRIS-DUVAL:  sacerdote;  nació  en  1765 
en  Landerueau,  y  murió  en  1819:  era  sobrino  del 
jesuíta  QuerbcEuf:  quedó  en  Francia  durante  la 
época  del  terror,  con  el  objeto  de  entregarse  á  las 
buenas  obras:  se  presentó  á  la  municipalidad  pi- 

diendo que  se  le  permitiese  prestar  los  auxilios  de 
su  sagrado  ministerio  á  Luis  XVI,  condenado  á 
muerte,  y  formó  muchas  sociedades  caritativas  y 
filantrópicas,  y  rehusó  el  episcopado  que  le  ofrecie- 

ron en  tiempo  de  la  Restauración:  trabajó  activa- 
mente en  la  conservación  y  en  el  restablecimiento 

de  las  congregaciones  religiosas  y  de  los  jesuítas: 
se  tiene  de  él  "El  Mentor  cristiano,  1797,  y  Ser- 

mones," publicados  en  1820,  2  vol.  en  12.° 
LEGÚERIN:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 

tón (Alto  Garona)  al  O.  de  Tolosa:  tiene  1.000 
habitantes. 

leí  ó  LADAC:  ciudad  del  imperio  chino,  ca- 
pital del  pequeño  Thíbet,  á  corta  distancia  del 

Sampo,  y  al  Ñ.  E.  de  Cachemira:  tiene  10.000  ha- 
bitantes :  comercia  en  chales  y  en  píeles  de  cabra 

del  Thíbet. 
LEIBNITZ  ciudad  de  Hungría  (Zips),  al  S.  de 

Kosmarke:  tiene  3.000  hab.,  fábricas  de  paños  y 
pañuelos,  y  es  célebre  por  las  aguas  sulfurosas  que contiene. 

LEIBNITZ:  pueblo  de  Estyría,  al  N.  O.  de 
Marburgo:  tiene  1.100  hab. 
LEIBNITZ  (GoDOFREDO  Guillermo,  barón  de): 

sabio  universal,  nació  el  año  1646  en  Leipsíck,  hijo 
de  un  profesor  de  moral  en  la  universidad  de  aque- 

lla ciudad,  se  distinguió  desde  sus  primeros  años 

por  su  aptitud  para  las  ciencias,  se  graduó  de  doc- 
tor en  derecho  á  los  20  años  y  se  dio  á  conocer  a 

los  22  por  un  "Nuevo  método  para  el  estudio  del 
derecho"  (1668)  y  por  algunos  folletos  políticos: 
el  barón  de  Boineburgo,  canciller  del  elector  de 
Maguncia,  lo  agregó  al  servicio  del  elector  y  le 
nombró  consejero  de  la  cancillería  (1669) :  sin  des- 

cuidar los  deberes  de  su  destino,  Leibnitz  se  entre- 
gaba asiduamente  al  estudio  de  las  ciencias:  en 
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1670  redactó  la  "Teoría  del  movimiento  concreto 
y  la  del  movimiento  abstracto:"  habiendo  tenido 
qne  acompañar  á  Paris  en  su  calidad  de  ayo  al  hijo 
de  Boineburgo,  permaneció  cuatro  años  en  aquella 
capital  (leTS-ie)  dedicado  especialmente  a  las 
matemáticas  y  cultivando  la  amistad  de  los  prime- 

ros ííeómetras  de  la  época,  y  con  particularidad  la 
de  Hopital:  comunicó  a  la  academia  de  las  ciencias 
muchos  descubrimientos  importantes,  entre  otros  el 

de  una  "Nueva  máquina  aritmética:"  la  academia 
lo  admitió  en  su  seno  en  1615:  hacia  la  misma  épo- 

ca visitó  la  Inglaterra  donde  tuvo  buena  acogida 
y  fué  nombrado  socio  de  la  real  de  Londres:  ha- 

biendo muerto  el  elector  de  Maguncia,  el  duque  de 
Brunswick  Hanover  se  apresuró  á  agregarlo  á  su 
servicio,  y  le  nombró  su  bibliotecario  dándole  el 
título  de  consejero  áulico:  en  su  consecuencia  pa- 

só Leibnitz  á  Hanover  (1676),  donde  el  duque  le 
empleó  eu  muchas  negociaciones:  entonces  se  le 
vio  hacer  marchar  de  frente  y  con  igual  resultado 
á  la  política,  á  las  matemáticas  y  á  la  filosofía:  en 
1683  fundó  en  Leipsick  la  famosa  revista  titulada 

"Acta  eruditorum:"  ai  año  siguiente  publicó  en 
aquel  periódico  el  mas  importante  de  sus  descubri- 

mientos, el  del  "Cálculo  diferencial,"  cuya  primera 
idea  habia  concebido  durante  su  permanencia  en 
Paris  desde  1675:  en  1687  emprendió  á  ruegos  del 
duque  una  historia  de  la  casa  de  Brunswick,  con 
cuyo  motivo  recorrió  la  Alemania  y  la  Italia,  re- 

cogiendo en  sus  viajes  multitud  de  materiales  pre- 
ciosos para  la  historia,  que  le  sirvieron  para  la  pu- 

blicación de  muchas  colecciones  importantes,  tales 

como:  el  "Codex  juris  gentum  diplomaticus,  2  vol. 
en  4."  1698;  Scriptores  rerum  Bruns  vicensium," 
3  vol.  en  folio,  1707-11 ;  desgraciadamente  no  pu- 

do acabar  la  historia  de  Brunswick:  al  mismo  tiem- 
po sostenía  correspondencia  con  los  sabios  de  Eu- 

ropa y  trabajaba  con  Pelissou  y  Bossuet  en  reunir 
ios  cultos  católico  y  reformado:  no  habiendo  po- 

dido llevar  adelante  esta  empresa,  esperó  poder  a 
lo  menos  conciliar  las  difentes  sectas  protestantes; 
pero  tampoco  logró  resultado:  en  1700  decidió  al 
rey  de  Prusia  á  fundar  una  academia  en  Berlín, 
de  la  cual  fué  nombrado  presidente  perpetuo,  é  in- 

tentó inútilmente  formar  establecimientos  del  mis- 
mo género  en  Dresde  y  en  Viena:  en  1710  publicó 

sus  "Ensayos  de  Thcodicea,"  con  el  objeto  de  re- 
chazar los  ataques  de  Bayle  contra  la  Providen- 

cia: en  el  último  tercio  de  su  vida  fué  solicitado  y 
obsequiado  por  el  czar  Pedro  el  Grande  que  á  ins- 

tancias suyas  fundó  una  academia  en  San  Peters- 
burgo:  por  el  emperador  Carlos  VI,  que  le  nom- 

bró barón,  concediéndole  ademas  nna  pensión,  y 
por  Luis  XIV  que  trató  aunque  en  vano,  de  rete- 

nerlo en  Francia:  murió  en  Hanover  en  1716  á  los 

70  años  de  edad:  Leibnitz  fué  á  un  tiempo  juris- 
consulto, publicista,  teólogo,  físico,  matemático  é 

historiador:  pero  es  célebre  principalmente  como 
matemático  y  como  filósofo:  hizo  en  matemáticas 
grandes  descubrimientos;  pero  por  una  fatal  singu- 

laridad sucedía  que  la  mayor  parte  de  estos  descu- 
brimientos se  ocurrían  al  mismo  tiempo  á  otros  sa- 

bios; así  es  que  Newtou  le  disputó  la  prioridad  de 

la  invención  del  cálculo  diferencial:  en  filosofía  in- 
trodujo Leibnitz  el  eclectismo;  quiso  conciliar  á 

Platón  y  Aristóteles,  á  Descartes  y  Locke;  ima- 
ginó tambipu  un  sistema  nuevo;  según  él  todo  es- 

ta compuesto  de  mónadas,  sustancias  simples,  ca- 
paces de  accicn  y  de  percepción;  el  alma  es  una 

mónada  que  tiene  la  conciencia  de  sí  misma:  en 
el  hombre,  el  alma  y  el  cuerpo  no  obran  el  uno  so- 

bre el  otro,  sino  que  existe  entre  estas  dos  sustan- 
cias una  armonía  tan  perfecta,  que  cada  una  de 

ellas,  no  haciendo  mas  que  desarrollarse  según  las 

leyes  que  le  son  propias,  esperimenta  modificacio- 
nes que  corresponden  exactamente  á  las  modifica- 

ciones de  la  otra;  esto  es  lo  que  Leibnitz  llama 

armonía  preestablecida:  en  su  "Theodicea"  profe- 
sa el  optimismo,  enseñando  que  entre  todos  los  mun- 

dos posibles  Dios  ha  escogido  el  mejor,  lo  cual  no 
quiere  decir  aquel  donde  no  hay  ningún  mal,  sino 
donde  hay  la  mayor  suma  de  bienes,  aun  á  costa 
de  algunos  males  parciales:  en  psicología  comba- 

tió el  empirismo  de  Locke,  admitió  las  ideas  in- 
natas y  añadió  á  la  máxima  de  la  escuela:  "Nihil 

est  in  intellectu  quin  prius  fuerit  in  sensu"  esta  res- 
tricción sublime:  "nisi  ipse  iutellectus:"  daba  gran- de influencia  á  las  lenguas  y  quería  crear  para  el 

uso  de  todas  las  ciencias  una  "característica  ó  es- 
critura universal:"  sus  opiniones,  tan  nuevas  en  la 

mayor  parte,  le  empeñaron  en  vivas  discusiones  con 
Bayle,  Arnanld,  Foucher,  Clarke,  &c.:  sus  obras 
que  por  mucho  tiempo  corrieron  sueltas  y  desor- 

denadas, fueron  reunidas  y  publicadas  en  una  co- 
lección el  año  de  1768,  por  Dutens,  Ginebra,  6  vo- 

lúmenes en  4.°  para  completar  esta  colección  es 
preciso  agregar  ademas  de  las  historias  ya  citadas, 

"su  correspondencia  matemática  y  filosófica  con 
Bernouilli,  en  latín,  Ginebra,  1745,  2  vol.  en  4.°: 
un  volumen  de  "obras  fílosófícas,"  (publicadas  por 
Raspo),  Amsterdan  1765,  en  4.°,  (las  cuales  com- 

prenden los  "nuevos  ensayos  sobre  el  entendimien- 
to humano,"  donde  el  autor  critica  el  tratado  de 

Locke  sobre  el  mismo  asunto)  y  multitud  de  piezas 
impresas  en  diferentes  épocas  en  Alemania  ó  en 
Francia  desde  la  edición  de  Dutens,  entre  otras,  el 

"Systema  theologicum,"  publicado  por  el  abate 
Emery,  Paris,  1819,  un  volumen  en  8.":  los  escri- 

tos alemanes  publicados  por  Mr.  Guhraner  en  Ber- 
lín, 1838-40,  2  volúmenes  en  S."  jMr.  Erdman  dio 

en  Berlín  una  edición  compacta  de  las  "obras  fílo- 
sófícas, 1840,  un  volumen  grande  en  8."  de  dos  co- 
lumnas: so  debe  al  abate  Émery  "El  espíritu  de 

Leibnitz,"  León,  1772,  2  volúmenes  en  8.*reimpre- 
sa  en  1804  bajo  el  título  de  "Pensamieuios  de 

Leibnitz." LEICESTER:  ciudad  de  Inglaterra,  capital  del 
condado  de  Leicester,  á  12¿  leguas  S.  O.  de  Lin- 

coln, y  á  25g  X.  ís.  O  de  Londres;  está  situa- 
da en  la  margen  derecha  del  rio  Soar:  lat.  X.  52° 

38'  O",  long.  E.  2°  39"  16":  en  esta  ciudad  hay  hor- 
nos de  fundición,  tintorerías  y  fábricas  de  peines  y 

agujas:  población  60.000  bab.:  se  encuentran  en 
ella  muchas  medallas  de  oro  y  de  plata,  urnas,  una 
columna  miliaria,  mosaicos  y  otros  restos  que  ates- 

tiguan BU  esplendor  durante  la  heptarquia  sajona 
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y  aun  después  de  la  invasión  de  GuUlermo  el  Cou- 
qnistador, 
LEICESTER  (condado  de):  uno  délos  conda- 

dos del  centro  de  Inglaterra,  entre  los  de  Derby  al 
N.  O.,  de  Xottingbam  al  X.,  de  Lincoln  y  de  Ru- 
tland  al  E.,  de  Warwick  al  S.  O.,  de  Northampton 
al  S.,  y  de  Stafford  al  O.:  tiene  197.000  hab.:  su 
capital  es  Leicester:  está  regada  por  el  canal  de  la 
Union:  su  suelo  es  arcilloso,  hay  escelentes  pastos 
donde  se  cria  mucho  ganado:  produce  pocos  gra- 

nos: su  industria  principal  consiste  en  multitud  de 
fábricas  de  medias  de  lana. 

LEICESTER  (condes  de)  :  véase  Düdley  (Ro- 
berto), Mo.VTFORT,    SiDXEY. 

LEIGH:  ciudad  de  Inglaterra,  condado  de  Lan- 
caster  á  3|  leguas  O.  de  Manchester,  con  el  cual 
comunica  por  un  brazo  del  canal  del  Duque  de  Brid- 
gewater:  tiene  muchas  fábricas  de  bombasíes  y  de 
queso:  población  2.408  hab  :  en  las  cercanías  hay 
minas  de  nlla. 

LEIGH:  parroquia  de  Inglaterra,  condado  y  á 
una  legua  O.  de  Worcester:  población  1.810  hab. 
LEIGHTOX  BÜZARD:  ciudad  de  Inglater- 

ra, á  6  leguas  S.  S.  O.  de  Berford  y  á  1^  S.  S.  O. 
de  Woburn ;  está  situada  junto  al  Ouzel,  y  al  ca- 

nal de  Grand-Junction:  comercia  en  ganado  ma- 
yor, trigo,  encajes,  y  tejidos  de  paja:  población 

2.149  hab.:  en  las  cercanías  se  ven  los  restos  de  un 

LEIGNE-DEL-USSEAU:  lugar  de  Francia, 
departamento  del  Yienne,  á  2¿  leguas  N.  de  Cha- 
tellerault,  y  á  6J  N.  X.  E.  de  Potiers,  cabeza  de 
territorio:  población  100  hab. 

LENIE:  rio  de  Alemania  que  nace  eu  las  mon- 
tañas del  Harz.  al  S.  O.  de  la  provincia  prusiana 

de  Sajonia,  al  O.  de  Stadt-Yorbis:  entra  luego  en 
el  rio  de  Hanover  en  el  cual  recorre  el  principado 
de  Gotinga,  y  limita  durante  un  corto  trecho  el 
de  Guiubeuhagen,  cruza  en  seguida  el  ducado  de 
Brunswick,  vuelve  al  reino  de  Hanover,  y  se  une 
con  el  Hader  después  de  un  curso  de  40  leguas, 
generalmente  de  S.  á  X. ;  las  principales  poblacio- 

nes que  baña  son;  Heiligenstadt,  Gotinga,  Alfeld, 
Grenau,  Hanover,  y  Xeustadt:  es  flotable  en  Go- 

tinga y  navegable  en  Hauover. 
LEIXIXGEX.  (Véase  Linaxge.) 
LEIXSTER:  provincia  de  Irlanda,  entre  los 

52°  6'  y  los  54°  5'  latitud  O.,  y  entre  los  2°  18'  y  los 
4°  18'  long.  O.,  confinante  al  X.  con  la  provincia 
de  Ulster,  al  E.  con  el  mar  de  Irlanda,  al  S.  con  el 
canal  de  San  Jorge,  y  al  O  con  la  provincia  de 
Munster,  y  la  de  Connaught,  de  la  que  la  separa  en 
gran  parte  el  Shannon:  su  estension  de  X.  á  S.  es 
de  40  legnas;  su  anchura  media  de  16|  y  su  super- 

ficie de  569:  esta  provincia  es  montuosa  en  la  par- 
te occidental:  al  X.  O.  se  encuentran  muchos  la- 

gos, entre  los  cuales  son  los  mas  considerables  el 
Ree,  el  Derreveragh,  el  Hoyle  y  el  Ennel:  el  aire 
es  saludable  y  el  suelo  bastante  fértil  y  bien  culti- 

vado: esta  provincia  esta  dividida  en  12  condados: 
población  l.TOO.OOOhab.:  su  capital  es  Dublin,  que 
lo  es  de  Irlanda. 

LEIXSTER:  condado  del  Bajo  Canadá,  en  la 

parte  oriental  del  distrito  de  Moureal,  entra  el  San 
Lorenzo  al  S.,  el  rio  de  la  Asunción  al  O.  y  el  Mas- 
quinonge  al  E. :  sus  principales  poblaciones  son  San 
Sulpicio  y  Repentigny. 
LEIPA  (  BoHinscH) :  ciudad  de  Bohemia,  á  6^ 

leguas  de  Leitmeritz,  y  á  12  X.  X.  E.  de  Praga: 
hay  eu  ella  dos  castillos,  un  gimnasio,  fábricas  de 
paños  é  indianas,  de  porcelana  y  alfarería,  telares 
de  lienzos  y  fábricas  de  vidrio:  población  4.900  ha- 
bitantes. 
LEIPXIK:  ciudad  de  Moravia,  á  3|  legua  N. 

O.  de  Prerau,  y  á  2  O.  de  Weisskirchen ;  tiene  dos 
templos,  dos  hospitales,  y  fábricas  de  paños:  po- 

blación 4.000  hab. 
LEIPSICK,  LEIPZIG:  eu  alemán,  ciudad  de 

Alemania,  en  el  reino  de  Sajonia,  capital  de  un 
círculo  del  mismo  nombre,  en  el  confluente  del  Els- 
ter  Blanco  y  del  Pleisse  á  11§  leguas  O.  X.  O.  de 

Dresde,  á  los  10°  1'  long.  E.,  51°  20'  lat.  X.:  tenia 55.000  hab.  en  1843:  sus  monumentos  notables  son 
el  castillo  de  Plerssenburgo  con  un  observatorio, 

las  iglesias  de  San  Xicoias  y  Santo  Tomas,  la  ca- 
sa de  villa,  la  bolsa,  el  Paulinum,  el  edificio  de  la 

universidad  &c.:  ademas  de  su  universidad  una  de 

las  mas  afamadas  de  Alemania,  Leipsick  posee  cin- 
co bibliotecas,  un  jardín  l)otán¡co,  &c.,  sociedades 

científicas,  de  artes,  de  beneficencia  y  varios  esta- 
blecimientos de  instrucción:  tiene  muchos  caminos 

de  hierro:  su  comercio  es  muy  activo,  principal- 
mente en  el  ramo  de  librería:  celebra  tres  ferias 

anuales,  una  de  ellas  dedicada  particularmente  á 
los  libros:  es  patria  de  Koestner,  Teller,  Fabricio, 
Leibnitz  y  Thomasius. — Esta  ciudad  es  muy  anti- 

gua y  su  nombre  se  deriva  de  una  palabra  eslava 

que  quiere  decir  "tilo:"  eu  sus  cercanías  ganaron 
los  suecos  dos  batallas  á  los  imperiales  en  1681  y 
en  1642:  fué  reconquistada  eu  1145  por  los  pru- 

sianos, y  en  1156  por  Fernando  de  Brunswick: 
Davoust  se  apoderó  de  ella  en  1806  después  de  la 
batalla  de  Jena:  desde  el  16  al  18  de  octubre  se 

dio  al  pié  de  sus  muros  la  célebre  batalla  de  Leip- 
sick, conocida  en  Alemania  cou  el  nombre  de  ba- 
talla de  las  naciones"  (Víelker  sohlacht),  eu  la  cual 

los  franceses,  muy  inferiores  en  número,  tuvieron 
que  batirse  en  retirada  con  el  ejército  de  los  alia- 

dos, después  de  una  resistencia  encarnizada  y  á 
causa  de  la  defección  de  los  cuerpos  sajones. 
LEIRA:  ciudad  amurallada  de  Portugal  (Es- 

tremadura),  al  X.  E.  de  Lisboa:  tiene  2.500  hab., 
un  castillo  fuerte  y  un  palacio  del  rey  Dionisio:  el 
terreno  es  fértil  en  todo  género  de  frutas,  abunda 
en  ganado  y  caza:  entre  sus  edificios  el  mejor  es  la 
catedral,  espaciosa  y  de  tres  naves;  Alfonso  Enri- 
quez  la  conquistó  del  poder  de  los  moros;  pero  es- 

tos la  recuperaron  en  1695,  y  no  volvió  al  poder  de 
los  cristianos  hasta  el  siglo  XIII  en  el  reinado  de 
Sancho  I:  ha  sido  residencia  de  muchos  soberanos: 
en  1595  fué  erigida  en  sede  episcopal. 
LEISSXIG :  ciudad  del  reino  de  Sajonia,  á  8 

leguas  E.  S.  E.  de  Leipsick,  y  á  lOJ  O.  X.  O.  de 
Dresde;  está  situada  sobre  una  colina  cerca  de  la 
margen  izquierda  del  Mulde  de  Freyberg:  está  mu- 

rada, y  en  la  margen  derecha  del  rio  se  levanta  un 
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antiguo  castillo  con  el  cual  comunica  por  medio  de 
un  puente  de  madera:  su  industria  consiste  en  fá- 

bricas de  paños,  hilanderías  de  lana,  blanqueos  y 
ladrillares:  es  patria  de  Schwarz,  filósofo  é  histo- 

riador: población  2.550  hab. 

LEITH:  ciudad  y  puerto  de  Escocia,  á  |  leguas 
N.  de  Edimburgo,  de  cuya  capital  se  la  considera 
como  puerto :  está  situada  en  el  embocadero  del  pe- 

queño rio  de  su  nombre  en  el  golfo  de  Forth :  lat. 

iV.  56"  O'  O",  long.  E.  O*  30'  56":  el  rio  Leith  que 
forma  el  puerto,  divide  la  ciudad  en  dos  partes, 
South-Leith  y  Xort-Leith,  que  tiene  comunica- 

ción entre  sí  por  medio  de  dos  puentes  de  piedra 
cortados  uno  y  otro  por  un  puente  levadizo:  en  es- 

ta ciudad  hay  muchos  establecimientos  de  benefi- 
cencia, de  los  cuales  el  mas  principal  es  dirigido 

por  una  sociedad  de  señoras:  el  puerto  de  Leith, 
cedido  á  la  ciudad  de  Edimburgo  en  1239  por  Ro- 

berto I,  fué  abierto,  agrandado  y  mejorado,  al  pa- 
so que  aumentaba  el  comercio:  el  niimero  de  bu- 

ques estranjeros  que  entraron  en  el  puerto  de  Leith 
en  1825,  se  computó  en  273:  población  26.000  hab.: 
en  1541  los  ingleses  mandados  por  el  conde  de  Hert- 
fort  saquearon  é  incendiaron  esta  ciudad,  que  fué 
después  reedificada  y  fortificada;  pero  las  fortifica- 

ciones fueron  segunda  vez  destruidas:  levantadas 
de  nuevo  por  Cromwell,  fueron  posteriormente  des- 

manteladas por  orden  de  Carlos  II. 
LEITH  A:  rio  que  se  forma  en  el  archiducado 

de  Austria,  pais  mas  abajo  del  Ems,  circulo  infe- 
rior del  Wienerwald,  de  la  unión  del  Schwarzau  y 

del  Pitten  en  el  lugar  de  Haderswerd,  á  I3  leguas 
S.  de  Neustadt:  corre  primero  con  dirección  al  N. 
B.  trazando  en  alguuas  partea  el  límite  de  la  Hun- 

gría; pasa  por  Bruck,  gira  al  S.  E.  y  entra  en  Hun- 
gría, condado  de  Wieselburg,  en  donde  baña  al  Al- 

temburgo,  en  cuya  inmediación  se  junta  con  un  bra- 
zo del  Danubio  por  la  margen  derecha,  después  de 

un  curso  de  24  leguas. 

LEITMERITZ:  ciudad  de  Bohemia,  á  9§  leguas 
N.  N.  O.  de  Praga,  y  á  12  S.  S.  E.  de  Dresde: 
está  situada  en  posición  amena  en  la  margen  dere- 

cha del  Elba,  que  se  pasa  por  un  puente,  parte  de 
madera  y  parte  de  piedra:  tiene  un  comercio  bas- 

tante activo,  que  coasiste  generalmente  en  produc- 
tos del  territorio,  y  en  el  Elba  se  pesca  mucho  sal- 

món: población  3.530  hab. 

LEITRIM:  condado  de  Irlanda,  provincia  de 

Connauglit,  entre  los  53°  45'  y  los  54°  26'  lat.  N.: 
confinante  al  X.  con  el  condado  y  la  bahía  de  Do- 
uegal,  al  E.  con  los  condados  de  Permanagh  y  de 
Cavan,  al  S.  E.  con  el  condado  de  Longford,  y  al 
O.  con  los  de  Roscommon  y  de  Sligo:  tiene  14^  le- 

guas de  estensiou  de  N.  á  S.,  4  de  anchura  media 
y  43  leguas  cuadradas:  la  superficie  de  este  conda- 

do es  montuosa,  está  llena  de  barrancos  y  lagos  y 
regada  por  muchos  rios:  sus  producciones  princi- 

pales son:  avena,  centeno,  patatas,  arroz  y  trigo: 
los  rios  abundan  en  pesca;  los  montes  contienen  ri- 

cas minas  de  hierro,  cobre,  plomo  y  uUa:  se  tejen 
lienzos  y  hay  muchas  alfarerías:  este  condado  está 
dividido  en  cinco  baronías  y  contiene  141.313  ha- 

bitantes, católicos  la  mayor  parte:  su  capital  es 
Carrick-on-Shannon . 
LEITRIM:  lugar  de  Irlanda,  provincia  de  Cou- 

naught,  condado  y  baronía  de  su  nombre  á  |  legua 
N.  de  Carrick-on-Shannou,  situado  en  la  margen 
izquierda  del  Shannon:  celebra  seis  ferias  anuales: 
este  lugar  fué  en  otro  tiempo  una  plaza  conside- rable. 

LEJAY  (Gabriel  Francisco):  escritor;  nació 
en  Paris  en  1657,  murió  en  1734;  enseñó  retórica 
por  espacio  de  nueve  años  en  el  colegio  de  Luis  el 
Grande,  y  contó  á  Voltaire  en  el  número  de  ana 

discípulos:  se  le  debe  una  traducción  de  las  "An- 
tigüedades romanas,  de  Dionisio  Halicarnaso,  con 

notas,  Paris,  1723,  2  vol.  en  4.";  Bibliotheca  rhe- 
torum,"1725,  2  vol.  eu4.'',  y  1809-13,  3  vol.  en  8.* 
(edición  revisada  por  Amar.) 
LEJAY  (Guido  Miguel):  nació  en  Paris  en 

1588,  murió  en  1674;  fué  primero  abogado  en  el 
parlamento  de  Paris,  después  abrazó  el  estado 
eclesiástico:  es  el  editor  de  una  célebre  Biblia  po- 

liglota, en  siete  lenguas  (hebrea,  samaritana,  cal- 
dea, griega,  siria,  latina  y  árabe),  que  comenzó  en 

1628  y  no  acabó  hasta  el  año  de  1645,  consumien- 
do en  esta  obra  casi  toda  su  fortuna. 

LEJEÜNE  (Juan)  :  sacerdote  del  Oratorio,  hi- 
jo de  un  consejero  del  parlamento  de  Dole;  nació 

en  1592,  en  Poligny,  murió  en  1672,  á  los  80  años; 
propúsose  por  principal  objeto  en  sus  sermones,  des- 

truir los  abusos  y  vicios,  dejando  á  un  lado  las  cues- 
tiones del  dogma:  perdió  la  vista  en  1635;  pero  á 

pesar  de  esta  desgracia  continuó  sus  trabajos  apos- 
tólicos: se  le  debe  una  "Colección  de  sermones,"  im- 

presa en  Tolosa,  1662  y  años  siguientes,  10  vol.  en 

8.°,  y  reimpresa  en  León  con  este  título:  "El  misio- 
nero del  Oratorio,"  1825-27,  15  vol.  en  8.* 

LEKAIN  (Enrique  Luis):  actor  trágico,  hijo 
de  un  platero  de  Paris;  nació  en  1728,  murió  en 
1778;  mostró  desde  sus  primeros  años  una  afición 
decidida  al  teatro,  hallando  en  Voltaire  un  protec- 

tor: salió  por  primera  vez  á  la  escena  en  el  teatro 
de  la  Comedia  Francesa,  en  1750,  y  fué  muy  aplau- 

dido desde  la  primera  representación;  no  eesó  de 
estudiar  y  ejercitarse  hasta  llegar  al  mas  alto  gra- 

do de  perfección:  los  papeles  en  que  mas  sobresa- 
lió fueron  los  de  Orestes,  de  Iveron,  de  Gengis- 

Khan  y  de  Mahoma:  aunque  de  corta  estatura,  de 
fisonomía  común  y  voz  opaca,  se  corrigió  con  el  estu- 

dio é  hizo  olvidar  estos  defectos  de  la  naturaleza, 
de  suerte  que  el  aire  de  su  cuerpo  llegó  á  ser  im- 

ponente y  grave,  y  sus  facciones  y  voz  pudieron  es- 
presar todas  las  pasiones:  tenia  un  conocimiento 

profundo  de  su  arte,  y  se  le  deben  muchas  refor- 
mas importantes,  entre  otras  la  de  los  trajes,  pues 

hasta  entonces  acostumbraban  los  actores  represen- 
tar á  personajes  antiguos  con  trajes  del  dia:  su  hi- 

jo ha  publicado:  "Memorias  de  E.  L.  Lekain,"  se- 
guidas de  una  "Correspondencia  de  Voltaire,  Gar- 

rick,  Colardeau,  &c."  Paris,  1801,  en  8.* 
LE  LABOÜREUR  (Juan)  :  historiador;  nació 

en  Montmorency  en  1623,  murió  en  1675,  era  prior 
de  Juvigné  y  capellán  del  rey:  es  autor  de  las  obras 

siguientes:  "Sepulcros  de  personas  ilustres,  con  sus 
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elogios,  Paris,  1642,  en  folio;  Historia  del  maris- 
cal de  Gnebriant,  1656,  en  folio;  Historia  y  rela- 

ción de  un  viaje  de  la  reina  de  Polonia,"  1648,  en 
4.°:  se  le  debe  una  edición  de  las  "Memorias  de  Mi- 

guel de  Casteluau,  1659  y  n21,  3  vol.  en  folio;  la 

Historia  del  rey  Carlos  YI,"'  traducida  del  latin  al 
francés,  de  un  manuscrito  sacado  de  la  biblioteca 

del  presidente  Thou,  1663,  3  vol.  en  folio;  "Histo- 
ria de  los  pares  y  del  parlamento  de  Paris,"  Lon- 

dres, 1740,  en  12.° 
LE  LABOUREUR  (Luis):  poeta  mediano, 

hermano  mayor  del  precedente;  nació  hacia  1615 

en  Montmorency,  murió  en  1679;  es  autor  de  va- 

rios poemas,  entre  otros  "Las  victorias  del  duque 
de  Enghien,"  1647,  en  4.°;  "Carlo-Magno,"  1664, 
en  8.°,  1687,  en  12.°,  &c. 

LEL  AND  (Juan):  teólogo  inglés ;  nació  en  1 691 

en  Wigan  (Lancaster),  murió  en  1766;  era  sacer- 
dote presbiteriano  en  Dublin:  combatió  en  sus  es- 

critos llenos  de  lógica  á  los  incrédulos  de  su  tiem- 

po, Tiudal,  Morgan,  Dodwell  y  Bolingbroke;  pu- 
blicó en  1764  una  "Revista  de  los  escritores  deístas 

en  Inglaterra,"  y  dio  en  1760  un  "Tratado  de  las 
ventajas  y  de  la  necesidad  de  la  revelación  cristia- 

na," que  se  considera  como  una  obra  maestra. — 
Hubo  otro  Juan  Leland  que  se  distinguió  como 

anticuario  en  el  siglo  XVI;  se  tiene  de  él:  "Priu- 
cipum   in  Anglia  virorum  encomia,  Londres, 

1589;  Itinerary  of  Great  britain,"  publicado  en 
1710,  y  reimpreso  por  Hearne  en  1744:  murió  en 
1552. 
LELAND  (Tomas):  nació  en  Dublin  en  1772, 

murió  en  1785;  publicó:  "Historia  de  Felipe,  Du- 
blin, 1758;  Historia  de  Irlanda,"  1773,  y  tradujo 

á  Demóstenes. 

LELEGES:  una  de  las  poblaciones  primitivas 

de  la  Grecia:  salieron  de  la  Caria,  pasaron  á  Cre- 

ta, desde  allí  al  S.  del  Peloponeso  y  después  se  es- 

parcieron por  Megaride,  Etolia,  Eubea  y  Asia  me- 
nor.— El  primer  rey  de  Lacedemonia  fué  un  Lelex 

(hacia  1740  antes  de  Jesucristo) ;  otro  Lelex  reinó 

también  en  Megara  (hacia  1580):  parece  que  es- 
tos príncipes  fueron  solamente  personificaciones 

del  pueblo  lélege. 
LELIO  NEPOTE  {C¡:  romano  célebre  por  sus 

virtudes  y  por  su  amistad  con  Esoipiou  el  Africano; 
acompañó  á  Escipiou  á  España  y  África,  tuvo  una 

gran  parte  en  sus  victorias,  tomó  á  Cartagena,  der- 
rotó á  Syfax  y  le  hizo  prisionero:  el  año  190  antes 

de  Jesucristo  fué  nombrado  cónsul:  distinguió  á 

Polibio  con  su  amistad  y  le  dio  útiles  noticias  pa- 
ra su  historia. — Lelio  Nepote  (C. ),  hijo  del  ante- 

rior, fué  amigo  íntimo  del  segundo  Africano,  como 
su  padre  lo  habia  sido  del  primero:  le  acompañó 
al  sitio  de  Cartago:  a  su  regreso  hizo  la  guerra  en 
Lusitania,  ganó  algunas  victorias  á  Yiriato,  y  fué 
nombrado  cónsul  el  año  140  antes  de  Jesucristo: 

fué  amigo  de  las  letras:  Cicerón  ha  dado  el  nom- 

bre de  "Lselius"  á  su  Diálogo  sobre  la  amistad. 
LELONG  (el  P.  Santiago):  del  Oratorio;  na- 

ció en  Paris  en  1665:  enseñó  humanidades  en  mu- 
chos colegios  de  su  orden  y  fué  bibliotecario  del 

Oratorio:  sabia  el  hebreo,  el  caldeo,  el  griego,  el 

español,  el  portugués  y  el  inglés;  tenia  profundos 
conocimientos  en  matemáticas,  en  filosofía,  y  sobre 

todo  en  bibliografía:  escribió  "Biblioteca  sacra, 

1709  y  1723;  Biblioteca  histórica  de  la  Francia," 
que  contiene  el  catálogo  de  las  obras  impresas  y 
manuscritas  que  tratan  de  la  historia  de  este  reino, 

Paris,  1719,  obra  muy  importante  reimpresa  con 
adiciones  considerables  en  1768,  5  vol.  en  folio: 

dejó  también  empezada  una  colección  de  historia- 
dores de  Francia,  acabada  y  publicada  por  los  be- 

nedictinos. 

LELY  (Pedro  Yan  Des  Faes,  llamado  el  Ca- 
ballero): pintor  alemán;  nació  en  1618  en  Soest 

(Yesfalia),  se  dedicó  primero  al  paisaje,  y  después 
á  los  retratos:  habiendo  pasado  á  Inglaterra,  fué 

nombrado  pintor  de  Carlos  I  é  hizo  el  último  re- 
trato de  este  monarca  en  la  cárcel  de  Hampton- 

Court:  Lely  retrató  también  á  Cromwell,  y  en  1668 

fué  pintor  del  rey  Carlos  II,  que  le  creó  caballero, 
y  murió  en  Londres  en  1680. 

LEMAIRE  (Jd.in),  llamado  de  Belges:  histo- 
riador y  poeta  francés  del  siglo  XY ;  nació  en  Bel- 

ges (Bavai),  en  Hainaut,  hacia  1473,  murió  en 
1547:  fué  encargado  por  Luis  XII  de  diferentes 

misiones  en  Yenecia  y  eu  Roma:  se  tiene  de  él:  "El 
templo  de  honor  y  de  virtudes,  en  prosa  y  verso, 
Paris,  1503;  la  Leyenda  de  los  venecianos,  Paris, 

1509,  en  8.°;  la  Leyenda  del  Deseado,  Paris,  1509, 
en  S.";  el  Triunfo  del  amante  verde  (el  loro),  Pa- 

ris, 1535,  en  16.°;  Tratado  de  la  diferencia  de  los 
cismas  y  de  los  concilios,  &c.,  León,  1511,  en  4.°; 
Prontuario  de  los  concilios  de  la  Iglesia,  &c.,  Pa- 

ris, 1512,  León,  1532,  en  16.°;  Ilustración  de  las 
Gallas,  &c.,  Paris,  1512,  en  folio;  la  Corona  mar- 

garítica,"  León,  1549,  en  folio. 
LEMAIRE  (Santiago):  navegante  holandés; 

descubrió  en  1615  con  el  piloto  Schouten  el  estre- 
cho que  lleva  su  nombre  y  que  separa  la  Tierra  de 

Fuego  de  la  Tierra  de  los  Estados:  después  de  ha- 
ber atravesado  este  estrecho,  navegó  por  el  mar 

del  Sur,  visitó  la  Nueva  Guinea,  arribó  á  Batavia 

para  refrescar  víveres  y  murió  á  su  regreso  á  Eu- 
ropa eu  1656. 

LEMAIRE  (Nicolás  Eloi):  nació  en  1767  en 

Triacourt  (Mosa),  murió  en  Paris  en  1832;  se  dis- 
tinguió por  su  talento  para  la  poesía  latina,  y  á  los 

23  años  reemplazó  á  su  antiguo  profesor  Blnet  en 

su  cátedra  de  retórica:  desempeñó  durante  la  re- 
volución algunos  destinos  en  la  carrera  judicial  y 

administrativa:  fué  nombrado  en  tiempo  del  Impe- 
rio profesor  de  poesía  latina,  primero  en  el  colegio 

de  Francia,  y  después  en  la  facultad  de  letras  de 

Paris  (1811*),  y  llegó  á  ser  deán  de  dicha  facultad 
( 1825 ) :  se  le  debe  la  grande  empresa  de  los  "Clá- 

sicos latinos,"  154  vol.  en  8.°:  esta  hermosa  colec- 
ción, publicada  bajo  los  auspicios  del  gobierno,  im- 

presa en  casa  de  Didot,  fué  comenzada  en  1818  y 
no  se  acabó  hasta  el  año  de  la  muerte  del  editor. 

LEMAIRE  (estrecho  de):  á  la  estremidad  S. 

de  la  América  meridional,  entre  la  Tierra  de  Fue- 

go y  la  isla  de  los  Estados:  debe  su  nombre  al  na- 
vegante holandés  Santiago  Lemaire. 

LEMAISTRE  (Antonio):  de  una  familia  que 
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se  habia  distinguido  en  la  magistratura;  nació 
en  París  eu  1608,  murió  en  1658:  era  pariente  por 
parte  de  madre  de  los  Arnauld  de  Port  Royal,  y 
fué  él  también  acérrimo  jansenista:  ejerció  prime- 

ro la  profesión  de  abogado  y  obtuvo  gran  reputa- 
ción eu  el  foro:  después  dejó  el  mundo  y  se  retiró 

por  los  años  1636  á  Port  Royal,  donde  se  entregó 
hasta  su  muerte  a  ejercicios  de  piedad:  se  le  debe 

una  "Colección  de  defensas,  París,  1654;  un  Tra- 
tado de  la  limosna,"  1658,  y  algunos  escritos  de 

circunstancias  contra  los  jesuítas. 
LEMAISTRE  DE  SACY:  hermano  del  ante- 

rior, mas  conocido  con  el  nombre  de  Sacy.  (Véa- 
se Sacy.) 
LEMAN  (lago)  ó  de  GINEBRA,  llamado  al- 

gunas veces  entre  los  antiguos  Acción  Palus  (véa- 
se Ginebra). — -El  lago  Leman  dio  su  nombre  á  un 

departamento  del  imperio  francés,  formado  de  la 
parte  septentrional  de  la  Saboya,  unida  á  la  ciudad 
y  al  territorio  de  Ginebra;  lindaba  al  N.  con  la 
Suiza,  al  E.  con  el  departamento  del  Simplón,  al 
S.  con  el  de  Mont  Blanc,  al  O.  con  los  del  Ain  y 

del  Jura,  y  tenia  por  capital  á  Ginebra. — El  can- 
tón del  Vaud  llevó  también  por  algún  tiempo  el 

nombre  de  cantón  de  Leman. 
LEM  ARE  (P.  Alej.):  gramático;  nació  en 

1166  en  Gr.-Riviere  (Jura),  murió  en  Paris  en 
1835:  desempeñó  durante  la  revolución  algunos 
destinos  administrativos  en  su  patria;  sincero  re- 

publicano, fué  proscripto  en  tiempo  del  Imperio; 
pasó  entonces  á  Paris,  donde  enseñó  la  lengua  la- 

tina y  fundó  el  Ateneo  de  la  juventud:  cultivó  á 
la  vez  la  gramática,  las  ciencias  y  la  industria;  se 
graduó  de  licenciado  en  medicina  a  los  50  años: 
se  le  deben  muchas  invenciones  ingeniosas,  como 

la  de  los  calentadores:  escribió:  "Curso  teórico  y 
práctico  de  la  lengua  latina,  1804;  tercera  edición, 

1817,  en  8.*;  Curso  de  lengua  francesa,  1807,  en 
8.";  Diccionario  francés  por  orden  de  analogía," 
1820,  &c. 

LEMBAYE:  capital  de  cantón  (Bajos  Piri- 
neos), al  N.  E.  de  Pau:  tiene  1.000  hab. 

LEMBERG  ó  LEOPOL:  ciudad  de  los  esta- 
dos austríacos,  capital  de  Galitzia,  al  E.  de  Cra- 

covia: su  población  consta  de  25.000  hab.,  de  los 
cuales  15.000  son  judíos:  tiene  un  castillo  y  arzo- 

bispado, universidad,  academia  y  escuela  normal 
superior,  catedral  católica  y  otros  edificios  impor- 

tantes: posee  ademas  fábricas  de  paño  y  de  telas 
de  algodón  y  lana:  tiene  también  establecimientos 
donde  se  construyen  carruajes,  tintorerías  é  im- 

prentas: comercia  con  el  Austria,  la  Prusia,  la  Ru- 
sia y  la  Moldavia:  es  patria  de  Estanislao  Leczins- 

ki. — Esta  ciudad  sostuvo  un  largo  sitio  contra  los 
rusos  en  1656,  fué  tomada  por  los  turcos  en  1661, 
después  por  Carlos  XII  en  1704;  este  príncipe 
hizo  coronar  allí  rey  de  Polonia  á  Estanislao  Lec- 
zinski. 

LEMERCIER  (Jacobo):  arquitecto;  nació  en 
Pontoise,  hacia  el  año  de  1590,  y  falleció  en  Paris 
eu  1660;  construyó  muchos  edificios  notables,  es- 

pecialmente eu  Paris:  la  Sorbona  (1629-35),  el 
palacio  Cardenal  (después  Palacio  Real),  la  igle- 

ToMO  IV. 

sia  del  Oratorio,  la  iglesia  de  San  Roque  (1653), 
y  recibió  el  título  de  arquitecto  del  rey. 
LEMERCIER  (Nepomuceno  Luis):  literato; 

miembro  de  la  Academia  francesa;  nació  en  Paris 
en  1772  y  falleció  en  el  año  de  1840;  permaneció 
toda  su  vida  siendo  escritor;  ha  compuesto  un  gran 
número  de  obras,  casi  todas  muy  notables  por  m 
mérito,  entre  las  cuales  se  cuentan  las  tragedias 

de  "Agamenón,  1797  (esta  es  su  obra  maestra); 
Ophis,  1798;  la  Demencia  de  Cáríos  VI,  1820; 
Fredegunda  y  Brunequilda,  1821 ;  las  comedias  de 
Pinto,  1800;  Crístóbal  Colon,  1809;  también  ha 
compuesto  la  Atlantiada,  poema  épico,  cuyo  héroe 
es  Newton,  1812;  la  Pauhypocrisiada  ó  Espectá- 

culo infernal  del  siglo  XVI,  especie  de  sátira,  1817; 

y  en  fin,  un  curso  analítico  de  literatura,"  3  vol.  en 
8.°,  1817:  el  carácter  del  talento  de  Lemercier  se 
distingue  por  la  valentía  de  sus  pensamientos  y  por 
su  originalidad;  se  encuentran  en  sus  escritos  be- 

llezas de  primer  orden,  con  estravagancias  casi  ri- 
diculas: es  uno  de  los  primeros  que  han  emprendi- 

do modificar  las  costumbres  de  la  escena  francesa 
violando  la  regla  de  las  tres  unidades  prescritas  por 
Boileau:  ha  tenido  por  succesor  en  la  Academia  á 
Mr.  Víctor  Hugo. 
LEMERY  (NicoL.is):  químico,  nació  en  Rúan 

en  1645,  adquirió  una  grande  reputación  por  sus 
lecciones  de  química,  cuya  cátedra  empezó  á  des- 

empeñar en  1627,  y  contó  al  gran  Conde  en  el  nú- 
mero de  sus  discípulos:  perseguido  porque  era  cal- 

vinista, se  refugió  en  Inglaterra  il683),  donde 
Carlos  II  le  dio  muy  buena  acogida;  volvió  poco 
después  á  Francia  y  abjuró  (1686):  ejerció  simul- 

táneamente la  medicina  y  la  farmacia,  y  fué  nom- 
brado miembro  de  la  academia  de  las  ciencias;  pu- 

blicó en  1675  un  "Curso  de  química,"  que  ha  tenido 
muchas  ediciones:  en  1697  un  "Tratado  de  las  dro- 

gas simples  y  una  farmacopea;"  se  le  deben  ademas 
muchas  invenciones  de  una  aplicación  diaria. — Dejó 
dos  hijos  que  se  distinguieron  también  como  quími- 

cos: Luis  el  mayor  (1677-1708),  es  autor  de  un 
"Tratado  de  los  alimentos,"  1702. 
LEMGO  ó  LEMGOW,  LEMGOVIA:  ciudad 

de  Alemania  en  el  principado  de  Lippe-Detmold, 
al  N.  de  Detmold;  tiene  3.400  hab.:  en  otro  tiem- 

po ciudad  anseática  é  imperial:  es  patria  del  mé- 
dico KcEuipfer. 

LEMIERRE  (Antonio  Marín):  poeta,  nació 
en  Paris  eu  1723,  y  falleció  en  1793;  fué  nombrado 
cuando  salió  del  colegio,  secretario  de  un  asentista 
que  le  dejó  el  tiempo  necesario  para  consagrarse  á 
las  letras:  ganó  muchas  veces  el  premio  de  poesía 
en  la  academia  (1753-1757);  después  se  dedicó  á 
escribir  para  el  teatro,  y  se  representaron  muchas 

tragedias:  "Hipermnestra,  1758;  Idomeneo,  1764; 
Artaxerccs,  1766;  Guillermo  Tell,  1776;  La  viuda 

de  Malabar,  1770;  Darncvelt,"  1790;  algunas  de 
estas  tuvieron  muy  buen  éxito;  al  mismo  tiempo 

compuso  dos  poemas  didácticos:  La  pintura,"  en 
tres  cantos,  1769;  se  nota  en  general  mucha  incor- 

rección y  dureza  en  la  versificación  de  Lemierre,  á 
la  vez  que  en  algunas  do  sus  tragedias  y  en  su  poe- 

ma se  encuentran  algunas  bellezas:  sus  obras  han 
87 
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sido  reunidas  en  colección  por  R.  Perin,  1810,  tres 

vol.  en  8.* 
LEMIS^O,  MYRINA :  ciudad  de  la  Turquía  eu- 

ropea, capital  de  la  isla  de  Stalimene  ó  Lemnos, 
situada  en  la  costa  v  al  O.:  tiene  2.000  hab. 
LEMNOS,  hoy  STALIMENE,  primitivamente 

DIOPOLIS  y  HYPSIPYLE:  isla  del  mar  Egeo, 
al  S.  de  las  de  Imbros  y  de  Samotracia,  que  encer- 

raba muchos  volcanes:  dicen  que  cayó  allí  Tulca- 
no  cuando  le  precipitaron  del  cielo,  por  lo  que  ase- 

guran cjue  esta  es  su  mansión:  primitivamente  fué 
poblada  por  los  pelasgos,  los  Cjue  fueron  asesinados 
en  una  sola  noche  por  las  mujeres,  que  se  velan  des- 

preciadas por  los  estranjeros:  los  argonautas  arri- 
baron allí  poco  después  de  este  acontecimiento,  y 

los  lemnianos  se  apresuraron  á  acogerlos:  hacia  el 
año  de  1100  antes  de  Jesucristo,  ocuparon  esta  isla 
nuevos  pelasgos,  que  fueron  echados  del  Ática,  y 
mas  tarde  los  cabiros  se  apoderaron  de  ella:  Dario 
I  la  ocupó  en  511;  en  fin,  Milciades  la  sometió  á 
las  leyes  de  Atenas  el  año  de  495  antes  de  Jesu- 

cristo: sin  embargo,  esta  isla  se  sublevó  muchas  ve- 
ces contra  esta  república,  especialmente  durante 

la  guerra  social  (359-356). — Lemnos  tenia  dos  ciu- 
dades, Héphestiade  y  Myrina,  y  un  famoso  labe- 

rinto. 
LEMOINE  (el  cardenal);  nació  en  el  siglo 

XIII  en  Gressy  en  el  Ponthieu,  y  murió  en  Aviñon 
el  año  de  1313:  después  de  haber  recibidola  borla 
de  doctor  en  teología  en  la  universidad  de  Paris, 
pasó  á  Roma  y  le  nombraron  auditor  de  la  Rota; 

comentó  el  6.'  libro  de  "Las  decretales,"  y  recibió 
el  capolo  de  cardenal  por  haber  comentado  esta 
obra  de  una  mauera  favorable  á  la  Santa  Sede: 
nombrado  legado  en  Francia  por  Bonifacio  VIII, 
se  encargó  de  restablecer  la  paz  entre  Felipe  el 
Hermoso  y  la  Santa  Sede:  el  cardenal  Lemoine 
fundó  en  Paris  nn  colegio  que  llevaba  su  nombre, 
LEMOINE  (Francisco):  pintor,  nació  en  Pa- 
ris en  1688;  fué  reciljido  en  la  academia  en  1111; 

llegando  á  ser  profesor  de  la  misma,  y  primer  pin- 
tor del  rey;  él  ha  pintado  el  salón  de  Hércules  en 

Versalles:  víctima  de  algunas  injusticias  perdió  la 
razón,  y  se  dio  la  muerte  en  1731:  Lemoine  fué 
maestro  de  Natoire  y  de  Boucher. 
LEMOINE  (María  José):  fundador;  nació  en 

Essoyes  (Champaña),  en  1751,  y  murió  en  Paris 
en  1816;  frecuentó  primero  el  foro  y  después  se 
consagró  ala  educación;  publicó  muchos  libros  ele- 

mentales que  llegaron  á  ser  clásicos:  fué  nombrado 
profesor  de  matemáticas  y  de  física,  y  fundó  en 
Paris  una  escuela  conocida  con  el  nombre  de  "Ins- 

titución politécnica,''  de  donde  han  salido  muy  bue- 
nos discípulos:  so  tiene  de  él:  "Principios  de  geo- 

grafía, Paris,  1780,  1784;  Tratado  del  globo,  &c., 
puesto  al  alcance  de  los  niños,  1780; Tratado  ele- 

mental de  matemáticas,  &c.,  1778;  reimpreso  mu- 
chas veces;  Principios  de  aritmética  decimal,"  1801 

y  1804. 
LEMOINE  (Pedro):  poeta.  (Véase  Lemoyne.) 
MEMONIER  (  Pedro)  :  profesor,  nació  en  Saint- 

Lever,  cerca  de  Vire,  en  1675  y  murió  en  1757; 
enseñó  mucho  tiempo  la  filosofía  en  el  colegio  de 

Harcourt  en  Paris,  y  llegó  á  ser  miembro  de  la 
academia  de  ciencias  poco  antes  de  su  muerte:  se 

tiene  de  él:  "Cursus philosophise,"  1750,  6  vol.  en 
12.°;  obra  muy  bien  escrita,  y  que  ha  sido  clásica 
por  espacio  de  algún  tiempo. 
LEMONNIER  (P.  Ch.):  astrónomo,  nació  en 

Paris  en  1715,  murió  en  1799,  fué  profesor  de  fí- 
sica en  el  colegio  de  Francia,  y  miembro  en  el  co- 

legio de  ciencias  de  Paris:  se  le  deben:  "Institucio- 
nes astronómicas,  1746,  en  4.°;  Astronomía  náuti- 

ca lunar,"  1771  en  8.",  &c.:  fué  el  primer  maestro 
de  Lalande,  con  quien  tuvo  después  vivas  discu- 
siones. 
LEMONNIER:  literato,  nació  en  1721,  murió 

en  1797;  era  cura  eu  1789,  sufrió  algunas  perse- 
cuciones, y  fué  nombrado  en  1794  bibliotecario  del 

Panteón :  se  le  deben  traducciones  de  Terencio,  y  al- 

gunas piezas  de  teatro,  entre  otras  "El  buen  hijo," 
(1773),  fábulas  y  cuentos  que  le  dieron  mucha  re- 

putación.— Hubo  otro  Lemonnier,  llamado  Pedro 
Renato,  que  nació  en  1731,  y  murió  en  1776;  fué 
autor  de  muchas  comedias;  "El  matrimonio  clan- 

destino, 1775;  El  maestro  de  derecho,"  ópera  có- 
mica, 1770,  &c. 

LEMONTEY  (P.  Eduardo)  :  literato  y  aboga- 
do, nació  en  León  de  Francia  en  1762,  murió  eu 

1826,  se  dio  á  conocer  como  publicista  en  la  época 
de  la  revolución,  y  fué  diputado  del  Ródano  eu  la 
asamblea  legislativa:  tomó  las  armas  con  sus  com- 

patriotas durante  el  sitio  de  León,  y  solo  pudo  li- 
bertarse de  la  muerte  refugiándose  en  Suiza:  volvió 

á  su  patria  en  1795,  en  1804  fué  nombrado  jefe  de 
la  junta  de  censura  de  las  piezas  dramáticas,  y  en 
1817  entró  en  la  academia  francesa:  sus  obras  prin- 

cipales son:  "Ensayo  sobre  el  establecimiento  mo- 
nárquico de  Luis  XIV,  y  una  historia  de  la  regen- 

cia," obra  postuma,  1832:  sus  obras  han  sido  publi- 
cadas en  7  vol.  en  8.°,  1829-31. 

LEMOS  (condes  de):  el  reyD.  Enrique  IV  hi- 
zo á  Monforte  de  Lemos,  entre  Lugo  y  Orense, 

cabeza  de  condado,  que  dio  á  D.  Pedro  Alvarez 
Osorio  y  á  D.*  Beatriz  de  Castro,  sn  esposa,  señora 
propietaria  de  Lemos  por  su  linaje  de  los  Fernan- 

dez de  Castro:  en  Lemos  está  el  palacio  de  los 
condes,  que  antiguamente  ponían  la  justicia  ó  cor- 

regidor cou  jurisdicción  sobre  muchos  pueblos:  es- 
tos condes  de  Lemos  fueron,  por  decirlo  así,  de  nue- 
va creación,  pues  ya  en  tiempo  de  D.  Alonso  XI  y 

en  1328  se  confirió  con  estrañas  ceremonias  á  D. 

Alvaro  Nuñez  Osorio,  privado  del  monarca,  el  tí- 
tulo de  coude  de  Lemos,  Trastamara  y  Sarria:  D. 

Pedro  Enriquez,  nieto  del  rey  D,  Alonso,  y  se- 
gundo condestable  de  Castilla,  casó  después  con 

D."  Isabel  de  Castro,  hija  y  heredera  de  los  seño- 
res de  Lemos,  habiendo  después  otros  ejemplos  de 

haberse  enlazado  con  la  sangre  real  esta  ilustre  fa- 
milia, como  sucedió  en  el  matrimonio  de  D.  Fernán 

Rodríguez  de  Castro  con  D."  Violante,  hija  de  D. 
Sancho  IV,  de  cuyo  matrimonio  nació  Pedro  Fer- 

nandez de  Castro,  célebre  en  la  historia  de  España, 

y  llamado  el  de  la  Guerra:  también  casó  con  otro  ' 
D.  Fernando  de  Castro  uua  hija  de  D.'  Leonor  de 
Guzman,  dama  del  rey  D.  Alonso  XI:  en  1486 
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ocurriei'ou  tales  diseusioues  entre  los  condes  de  Le- 
mos  y  los  de  Benavente,  que  tuvieron  los  Reyes 
Católicos  que  pasar  á  Medina  del  Campo  para  apa- 

ciguarlos antes  que  promoviesen  una  guerra  civil: 
desde  entonces  no  han  figurado  los  Lemos  basta  el 
célebre  D.  Pedro  Fernandez  de  Castro,  conde  de 
Lemos,  Andrade  y  Villalva,  marques  de  Sarria, 
insigue  favorecedor  de  las  musas,  y  constante  Me- 

cenas de  Miguel  de  Cervantes  Saavedra,  y  á  quien 
este  inmortalizó  dedicándole  su  obra  del  "Pérsi- 
les,"  ya  desde  su  mismo  lecho  de  muerte,  en  19  de 
abril  de  1616,  encabezando  la  carta  con  estas  pa- 

labras de  unas  coplas  antiguas: 

Con  las  ansias  de  la  muerte, 
Gran  señor,  esta  te  escribo. 

LEMOS  (Tomas  de)  :  religioso  dominico,  nació 
eu  1550  en  Rivadavia,  ciudad  del  reino  de  Galicia, 
de  la  ilustre  familia  de  Lemos:  era  muy  joven  to- 

davía cuando  tomó  el  hábito  de  Santo  Domingo  en 
cuya  orden  adquirió  con  su  constante  estudio  pro- 

fundos conocimientos  en  teología:  estaba  en  Valla- 
dolid  cuando  se  suscitó  la  disputa  sobre  la  "Gracia," 
en  1594;  defendió  desde  entonces  "more  scbolasti- 
00,"  la  doctrina  de  Santo  Tomas,  y  combatió  la  de 
Molina:  en  1600  pasó  á  Ñapóles  para  asistir  al  ca- 

pítulo general  de  su  orden;  sostuvo  allí  el  dia  21 

de  mayo  una  tesis  relativamente  á  la  "Gracia,"  que 
dedicó  al  cardenal  Avila,  eu  la  cual  defendió  con 
tanta  fuerza  la  doctrina  de  Santo  Tomas,  que  el  ca- 

pítulo le  encargó  prosiguiese  su  defensa  en  Roma 
junto  con  Alvarez:  fué  tanta  la  fama  que  adquirió 
Lemos,  que  el  rey  le  ofreció  un  obispado,  que  por 
modestia  rehusó,  y  únicamente  aceptó  de  su  sobe- 

rano una  pensión:  murió  en  el  convento  de  Miner- 
va a  los  84  aüos  de  edad  el  dia  23  de  agosto  de 

1629:  susobras  principales  son:  "Panoplia  gratiíe," 
Lieja,  1616,  dos  vol.  en  folio;  "Acta  congregatio- 
num  et  disputationum  de  auxiliis  divince,"  Lovaina, 
1702,  en  folio. 
LEMOS  (Francisco  de):  monje  del  monasterio 

de  San  Zoylo  de  Carrion;  fué  docto  en  letras  divi- 
nas y  humanas:  escribió:  "Super  Tirrenos  Hiere- 

mia3  Prophetse,"  Madrid,  1646,  en  folio:  parece 
que  falleció  poco  después  de  la  publicación  de  esta 
obra. 

LEMOSIN:  provincia  y  gran  gobierno  de  Fran- 
cia antes  de  la  revolución,  tenia  por  límites  al  X. 

la  Marca,  al  S.  el  Quercy,  al  E.  la  Auvernia,  y  al 
O.  el  Angumois  y  el  Perigord:  dividíase  en  alto  y 
bajo:  la  capital  de  ambos  era  Limoges:  sus  ciudades 
principales  eran:  Piere-Buffiere,  Saint-Irieix,  Pom- 
padour,  Chalus,  Eymoutiers,  Tula,  Brives  Uzerche, 
Turena,  &c. :  el  Lemosiu  ha  formado  el  departamen- 

to del  Correze  y  parte  de  el  del  Alto  Viena. — Es- 
ta provincia,  habitada  antiguamente  por  los  lomo- 

vices,  fué  después  de  la  conquista  reunida  por  Au- 

gusto á  la  Aquitania  1,":  después  la  sometieron  los 
visigodos:  Eleonor  de  Aquitania  la  llevó  en  dote  á 
la  Inglaterra  por  su  casamiento  con  Enrique  II, 
rey  de  Inglaterra,  pero  solo  en  clase  de  feudo  de  la 
corona  de  Francia;  su  posesión  fué  confirmada,  á 

la  Inglaterra  en  virtud  del  tratado  de  Bretigny,  ̂  
finalmente,  bajo  el  reinado  de  Carlos  V  volvió  á  en- 

trar para  siempre  al  dominio  de  Francia. 
LEMOSIN:  idioma  que  tuvo  su  origen  en  la  Ga- 

lia  y  en  el  ducado  de  Aquitania,  pero  que  introdu- 
jo en  Cataluña,  Valencia  y  Mallorca  el  rey  D.  Jai- 

me I  el  Conquistador:  en  este  dialecto,  al  que  Cer- 
vantes llama  gracioso,  dulce  y  agradable,  fué  en  el 

que  espresaron  sus  conceptos  y  cantaron  sus  amo- 
res los  poetas  provenzales  en  las  cortes  de  Catalu- 
ña y  Aragón:  los  catalanes  indudablemente  mejo- 

raron y  difundieron  ti  dialecto  lemosin,  y  aun  hoy 
dia  muchas  palabras  del  dialecto  catalán,  son  las 
mismas  de  las  antiguas  poesías  provenzales. 

LEMOT  (Fr.4.xcisco  Federico)  :  estatuario,  na- 
ció en  León  de  Francia  eu  1713,  murió  en  Paris 

en  1827  ;  fué  individuo  del  instituto,  profesor  de  la 
escuela  de  bellas  artes,  y  ejecutó  preciosas  obras 
para  adornar  varios  establecimientos,  entre  otras 

Licurgo,  Leónidas,  Cicerón,  Juan  Bart  (Dunker- 
que), Enrique  IV  (en  el  Puente  Nuevo),  y  Luis 

XIV  (en  León). 

LEMO  VICES,  LEMOSIN,  y  parte  de  la  MAR- 
CA: pueblo  de  la  Galia  (Aquitania  1.') ;  entre  los 

bituriges  cubi  al  N.,  y  los  cadurci  al  S.;  tenia  por 
capital  á  Augustoritum,  después  Lemovices,  hoy 
Limoges. — César  hace  mención  de  un  pueblo,  al 
cual  llama  Lemovices  Armoricani,  que  tenia  por 

capital  a  Ratiatum  en  la  Aquitania  2.*,  no  lejos  de 
la  embocadura  del  Loira,  entre  Nantes  y  Mache- 
coul ;  cerca  de  aquí  se  halla  un  lugar  llamado  toda- 

vía hoy  la  Limousiuiere. 
LEMOYNE  (el  padre^:  poeta  mediano,  nació 

en  1602  en  Chaumouten  Bassigny,  murió  en  1671; 

entró  en  la  compañía  de  Jesús,  se  entregó  sucesi- 
vamente á  la  enseñanza  y  á  la  predicación,  y  cul- 

tivó al  mismo  tiempo  la  poesía:  se  le  debe  un  poe- 
ma épico  de  San  Luis,  en  10  cautos,  1651-53;  este 

poema  demuestra  bastante  imaginación,  pero  care- 
ce obsolutamente  de  interés:  el  padre  Lemoyne  to- 
mó parte  en  las  disputas  teológicas  de  la  época,  y 

fué  vivamente  criticado  por  el  autor  de  Las  pro- 
vinciales.  (Véase  Lemoine.) 

LEMPRIERE  (Juan);  escritor  inglés,  nació 

en  Jersey  por  los  años  1675,  murió  eu  1824;  diri- 
gió diferentes  escuelas  en  Abingdon  y  eu  Exeter; 

en  1811  fué  rector  de  Meeth  (condado  de  Devon) : 
se  le  debe  uu  "Diccionario  clásico  de  los  nombres 

propios  mencionados  en  los  autores  antiguos,"  en 
8.°,  publicado  por  primera  vez  eu  1788,  y  reimpre- 

so después  muchas  veces,  y  una  "Biografía  univer- 
sal ( 1S08 ) ;  el  Diccionario  clásico,"  que  no  es  mas 

que  uu  estracto  del  gran  diccionario  de  los  autores 
clásicos  de  Sabbathier  de  Chalons,  ha  sido  tradu- 

cido al  francés  por  Mr.  Cristophe,  Paris,  1804,  y 
ha  sido  refundido  con  arreglo  á  un  plan  nuevo  por 

Mr.  Bouyet  en  su  "Diccionario  clásico  de  la  anti 
güedad,"  Paris,  1826. 
LEMPS  (Le  Grand):  villa  de  Francia,  depar- 

tamento del  Isere,  á  32  leguas  S.  de  La-Tour-da- 
Pin,  y  á  6¿  N.  O.  de  Grenoble:  celebra  6  ferias  al 
año:  población  2.000  habitantes. 
LÉMURES  ó  LARVAS:  nombre  dado  entre 
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los  etruscos  y  romanos  á  las  almas  ó  alas  sombras 

de  los  muertos;  se  aplicaba  pi'incipalmente  á  las 
almas  tristes  y  desgraciadas:  erau  consideradas  co- 

mo divinidades  maléficas,  y  se  instituyó  en  su  honor 
fiestas  llamadas  Lemurias. — S.  Agustiu  dice  que 
las  almas  bienhechoras  se  llaman  lares,  mas  que  las 
de  los  malos  se  llaman  larvas  ó  lémures:  los  ancia- 

nos creian  librarse  de  la  persecución  de  los  malos 
espíritus,  echando  por  la  noche  habas  negras  detras 
de  ellos,  así  nos  lo  dice  Varron. 

LENA:  rio  de  la  Rusia  asiática  en  la  Siberia 

oriental:  nace  en  el  gobierno  de  Irkutsk  en  el  de- 
clive N.  O.  de  los  montes  Baikal,  á  8  leguas  de  la 

ribera  occidental  del  lago  de  este  nombre,  por  los 

53°  lat.  N.  y  los  109°  52'  long.  E.;  corre  primero 
hacia  el  N.,  luego  hacia  el  N.  E.,  y  entra  en  la  pro- 

vincia de  lakutsk,  junto  á  Krestovskoi:  desagua  en 

el  océano  Glacial  por  los  13°  de  latitud,  por  muchas 
bocas,  entre  las  cuales  hay  ocho  principales:  su  cur- 

so es  de  mas  de  560  leguas,  sinuoso  y  poco  rápido 
como  lo  indica  el  nombre  de  "Lena"  (perezoso): 
el  cauce  es  ancho  y  profundo  generalmente,  y  sin 
embargo  retardan  la  navegación  en  muchos  parajes 
los  islotes  y  bagios,  y  la  interrumpen  los  hielos  du- 

rante gran  parte  del  año:  las  dilatadas  llanuras  de 
sus  márgenes,  muy  arboladas  y  sembradas  de  luga- 
rejos,  presentan  al  S.  pintorescos  paisajes. 

LENCLOITRE:  villa  de  Francia,  departamen- 
to del  Vienne,  á  2|  leguas  O.  de  Chatellereault,  y 

á  4i  N.  de  Poitiers;  está  situada  en  la  margen  iz- 
quierda del  Louvigne:  población  2.100  habitantes. 

LENCLOS  (NiNON  de)  -.  mujer  célebre  del  siglo 
XVII,  nació  en  Paris  en  1616,  murió  en  1706,  era 
hija  de  un  caballero  acaudalado  de  la  Turena:  due- 

ña absoluta  de  sus  acciones,  desde  la  edad  de  15 
años  por  la  muerte  de  su  padre,  dio  rienda  suelta 
á  su  inclinación  á  los  placeres:  dotada  de  hermosu- 

ra y  de  talento,  y  poseedora  de  muchas  riquezas, 
se  formó  una  filosofía  puramente  epicúrea,  renun- 

ció al  matrimonio  y  tuvo  muchos  amantes,  contan- 
do entre  ellos  al  gran  Conde,  al  duque  de  La  Ro- 

chefoucauld,  al  mariscal  de  Estrées,  al  marques  de 
Sevigné,  Villareaux  y  La  Chatre:  por  lo  demás  su- 

po observar  las  reglas  del  decoro,  en  términos  de 
verse  querida  y  agasajada  por  las  señoras  mas  prin- 

cipales, como  las  de  Maintenon,  de  La  Sabliere,  de 
La  Ferté,  de  La  Fayette  y  otras,  que  no  temían 
darle  el  título  de  amiga:  su  casa,  situada  en  la  ca- 

lle de  Tournelles,  fué  el  punto  de  reunión  de  todas 
las  personas  ilustres  que  encerraba  Paris:  Ninon 
conservó  hasta  una  edad  avanzada  sus  encantos,  y 
aun  se  dice  que  á  los  10  años  inspiró  todavía  una 
viva  pasión:  brillaba  también  por  su  gusto  en  lite- 

ratura: Moliere  la  consultaba  sobre  sus  obras;  adi- 
vinó el  genio  de  Voltaire,  acogió  al  joven  poeta  al 

salir  del  colegio  y  le  legó  al  morir  8.000  reales  pa- 
ra que  comprase  libros:  fué  siempre  fiel  á  la  amis- 

tad, y  sabia  consejera  para  sus  amigos,  á  quienes muchas  veces  auxilió  con  su  bolsillo:  se  conservan 
algunas  cartas  suyas  á  Saint  Evremond  (en  las 
obras  de  este  autor) :  la  correspondencia  de  Ninon 
con  "Villareaux,  Sevigué,  &c.,"  son  obras  supues- 

tas: Bret  ha  escrito  unas  "Memorias  acerca  de  Ni" 
non,"  1151. 
LENDINARA:  villa  del  reino  Lombardo-Vé- 

neto, provincia  de  Polesina,  á  5|  leguas  O.  de  Ro- 
vigo,  y  á  4|  S.  E.  de  Legnano;  esta  situada  á  ori- 

llas del  Aligeto:  hay  en  ella  una  sociedad  de  agri- 
cultura: población  6.000  habitantes:  se  cree  que 

fué  fundada  por  Antenor,  después  del  incendio  de Troya. 

LENFANT  (Santiago):  ministro  protestante, 
nació  en  Bazoche  (Beauce)  en  1661,  murió  en 
1128,  pasó  á  Ginebra  y  desde  allí  á  Heidelberg, 
donde  fué  cura  párroco  de  la  iglesia  francesa  y  ca- 

pellán de  la  electriz  viuda:  cuando  los  franceses  in- 
vadieron el  palatinado,  1688,  se  retiró  á  Berlin, 

donde  fué  predicador  de  la  reina  de  Prusia,  y  fué 
recibido  en  la  academia  de  ciencias  de  dicha  ciu- 

dad: se  tiene  de  él:  "Historia  del  concilio  de  Cons- 
tanza, Amsterdan,  1721,  2  volúmenes  en  4.°:  Del 

concilio  de  Pisa,  1124,  2  volúmenes  en  4.°;  Del  con- 
cilio de  Basilea,  1131,"  &c. 

LENFANT  (el  padre):  predicador,  nació  en 
León  de  Francia  en  1126,  murió  en  1192;  entró 
en  la  compañía  de  Jesús,  dejó  la  Francia  después 
de  la  supresión  de  su  orden;  predicó  delante  de 
Estanislao  rey  de  Polonia,  y  José  II  emperador 
de  Alemania;  volvió  á  Francia  en  el  reinado  de 
Luis  XVI  y  predicó  en  la  corte:  encarcelado  en  la 
Abadía  fué  complicado  en  los  asesinatos  de  setiem- 

bre: sus  sermones  habían  obtenido  grande  celebri- 
dad, y  fueron  publicados  en  1818,  en  8  volúmenes 

en  12.° 
LENGERICH :  ciudad  de  los  estados  prusianos 

provincia  de  Westfalia,  á  4|  leguas  N.  N.  E.  de 
Munster,  y  á  §  de  Tchlenburg;  está  situada  al  pié 

de  una  montaña:  lat.  N.  52°  11'  44",  long.  E.  11° 
3'  36":  su  industria  consiste  en  fábricas  de  tejidos 
de  lana  y  de  lino,  y  una  de  tabaco:  población  1.015 
habitantes:  en  esta  ciudad  se  sentaron  los  prelimi- 

nares de  la  paz  de  Westfalia  en  1648. 
LENGLET-DUFRESNOY  (el  abate): labo- 

rioso compilador,  nació  en  Beauvais  en  1614,  mu- 
rió en  1115,  fué  nombrado  en  1105  secretario  para 

las  lenguas  latina  y  francesa  del  elector  de  Colonia, 
que  residía  en  Lille;  volvió  á  Paris  en  tiempo  de  la 
regencia  y  contribuyó  al  descubrimiento  de  la  cons- 

piración de  Cellamare:  en  tiempo  de  Luis  XV  fué 
encerrado  muchas  veces  en  la  Bastilla  por  el  atre- 

vimiento de  sus  escritos:  murió  á  los  82  años  de 
resultas  de  haberse  caldo  en  el  fuego  mientras  leia: 
estaba  dotado  de  una  vasta  erudición,  pero  tenia 
poco  gusto  y  crítica:  sus  principales  escritos  son: 

"Método  para  escribir  la  historia,  1113-1129;  Mé- 
todo para  estudiar  la  geografía,  1116-1142,  1  vo- 

lúmenes en  12.°;  La  historia  justificada  contra  las 
novelas,  1135  en  12.°;  Historia  de  la  filosofía  her- 

mética, 1142;  Tablas  cronológicas  de  la  historia 
universal  sagrada  y  profana,  1144;  Tratado  sobre 

las  apariciones  &c.,  1151,  2  volúmenes  en  12.°;  la 
Historia  de  Juana  de  Arco,  1153,  3  partes  en  12.°:" se  le  deben  ademas  muchas  ediciones  de  autores 
antiguos  y  modernos. 

LENNAPB  (familia):  una  de  las  naciones  in- 

1 
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dígeiías  de  la  América  septentrional,  se  dividía 
antes  de  la  llegada  de  los  europeos,  en  multitud 
de  poblaciones,  todas  ellas  al  E.  de  los  montes  Al- 
leghany,  desde  el  cabo  Bretón  hasta  el  cabo  Hat- 
teras :  su  número  ha  disminuido  considerablemente ; 
las  principales  tribus  de  esta  familia  existentes  en 
la  actualidad  son:  los  sawanú  en  el  estado  de  In- 

diana; los  sakir  y  los  ottogamis  á  lo  largo  del  Alto 
Mississipi ;  los  miamis  y  los  illineses  en  los  estados  de 
Indiana,  de  Illinez  y  de  Michigan :  los  lenni  lenuape 
ó  delawares,  hoy  en  las  márgenes  del  Arkansas; 
los  micmakes  (suriqueses)  sobre  la  costa  oriental 
del  Canadá  y  las  islas  vecinas:  los  algonquines  y 
los  hippawayes,  en  el  Michigan  y  distrito  de  Hu- 

rón; los  hnistenales  en  el  Bajo  Canadá  y  el  Labra- 
dor: su  lengua  tiene  mucha  analogía  con  la  de  los 

samoyedos. 
LENNAU:  lugar  de  Suiza,  capital  de  canten  á 

5  leguas  N.  de  Berna,  y  á  1  X.  de  Burén:  está 
situado  al  pié  del  monte  Jura:  en  sus  inmediacio- 

nes se  encuentra  mineral  do  hierro,  y  una  tierra 

incombustible  conocida  con  el  nombre  de  "huper- 
rede":  junto  á  este  lugar  derrotaron  los  franceses 
á  los  berneses,  en  2  de  marzo  de  1198. 
LENNEP:  ciudad  de  los  Estados  prusianos,  á 

5|  leguas  E  de  Dusseldorf  y  á  6^  N.  E.  de  Colo- 
nia: está  situada  cerca  del  pequeño  rio  de  su  nom- 
bre; tiene  una  fábrica  de  pólvora  y  manufacturas 

de  paños,  de  telas  de  seda,  y  de  quincalla:  comer- 
cia en  madera:  población  5,400  habitantes. 
LENNEP  (J.  Daniel  Van):  helenista,  nació 

en  Lewarden  en  1724,  murió  en  Aix-la-Chapelle 
en  1171,  fué  profesor  de  literatura  griega  y  latina 
en  Groninga,  y  después  en  Franeker:  se  le  debe  una 

edición  de  "Coluthus,"  Leeuwarden,  1T4'I,  en  8.°; 
las  Cartas  de  Falaris,  1711;  Observaciones  sobre 
la  analogía  de  la  lengua  griega  y  sobre  las  etimo- 

logías griegas,"  en  8.°,  Utrecht,  1190,  3  vol.,  pu- 
blicadas por  Scheidius;  son  consideradas  como  su 

obra  maejtra. 
LENNOX  (mistriss  Carlota)  :  escritora ;  nació 

en  Nueva- York  en  1120,  murió  en  1804,  pasó  á 
Londres  cuando  apenas  contaba  15  años,  y  logró 
asegurar  su  subsistencia  con  el  producto  de  sus  es- 

critos: se  le  deben:  "Memorias  de  Enriqueta  Es- 
tuardo,  1151;  El  D.  Quijote  hembra,  1152;  Enri- 

queta, 1158;  Sofía,  1163,  &c.":  casi  todas  estas novelas  han  sido  traducidas  al  francés. 

LENNOX:  conde  de  Escocia.  (Véase  Lenox.) 
LEÑO:  lugar  de!  reino  Lombardo  Véneto,  á  3 

I  leguas  S.  de  Brescia:  su  industria  consiste  en  hi- 
landerías de  seda  y  fábricas  de  lienzos:  celebra  un 

mercado  cada  mes:  población  3.410  hab. 
LENOIR  (J.  C.ÍRLOs):  magistrado)  nació  en 

Paris  en  1132,  fué  por  mucho  tiempo  teniente  cor- 
regidor de  Paris  y  se  distinguió  en  el  ejercicio  de 

BUS  funciones  por  su  celo,  por  su  desinterés  y  por  su 
filantropía:  fundó  muchos  establecimientos  útiles, 
entre  otros  el  Monte  de  piedad;  mejoró  los  hospi- 

tales, las  cárceles  y  logró  la  abolición  del  tormen- 
to: en  1190  hizo  dimisión  y  se  retiró  á  Suiza,  des- 
de donde  pasó  á  Vieua:  volvió  á  Francia  en  1802 

y  obtuvo  de  Napoleón  una  pensión  de  mas  de  15.000 

reales. — Hubo  otro  Lenoir  llamado  J.  J.  Lenoir- 
Laroche,  que  nació  en  Grenoble  en  1149,  murió 
en  Paris  en  1825;  fué  por  poco  tiempo  ministro  de 
policía  en  tiempo  del  Directorio. — En  fin,  el  caba- 

llero Alejandro  Lenoir  que  murió  en  1839,  es  cé- 
lebre como  fundador  del  museo  de  la  escuela  de  be- 

llas artes. 

LE  NOTRE  (Andrés):  arquitecto,  célebre  so- 
bre todo  en  el  diseño  de  los  jardines;  nació  en  Pa- 

ris en  1C13,  murió  en  1100;  su  padre  le  habla  des- 
tinado á  la  pintura;  pero  él  prefirió  el  arte  de  los 

jardines,  en  que  adquirió  pronto  mucha  fama:  Luis 
XIV  que  supo  apreciar  su  talento,  le  confió  el  cui- 

dado de  distribuir  y  adornar  muchos  jardines  rea- 
les: Le  Notre  plantó  para  este  monarca  la  jardi- 

nería de  7ersalles,  de  las  Tullerías,  de  Clagny, 
de  Chantilly,  de  San  Germán  y  de  Fontainebleau: 
puede  ser  considerado  como  el  verdadero  creador 
de  su  arte:  el  rey  le  concedió  títulos  de  nobleza. 
LENOT,  LE  VINA  ó  ELGO  VI A :  antiguo  pais 

de  Escocia,  al  N.  de  Clyde,  hoy  está  repartido  en- 
tre los  condados  de  Stirling  y  Dumbarton:  fué  en 

lo  antiguo  un  condado,  erigido  después  en  ducado, 
que  perteneció  a  una  rama  de  la  familia  de  los  Es- 
tuardos:  Mateo  Estuardo,  conde  de  Lenox,  fué  pa- 

dre de  Enrique  Darnley,  quien  a!  casarse  con  Ma- 
ría Estuardo  unió  el  condado  á  la  corona:  después 

fué  dado  a  un  hijo  natural  de  Carlos  II,  que  unió  el 
título  de  conde  de  Lenox  al  de  duque  de  Richmond. 
(Véase  Richmond.) 
LENS:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Paso  de  Calés,  á  3^  leguas  S.  E.  de  Bethune  y  á 
3  N.  N.  E.  de  Arras,  situada  cerca  del  Suchet:  po- 

blación 2.580  hab.:  en  sus  cercanías  hay  minas  de 
ulla  y  arcilla:  bajo  los  muros  de  esta  ciudad  fué 
muerto  en  1641  el  mariscal  Gassion,  y  en  1648  con- 

siguió el  príncipe  de  Conde  una  gran  victoria. 
LENS  (batalla  de)  :  en  1648,  y  durante  las  des- 

avenencias de  la  Francia  con  la  España  en  el  rei- 
nado de  Felipe  IV,  ganaron  los  franceses,  manda- 

dos por  el  príncipe  de  Conde  a  los  españoles,  la 
batalla  de  Leus  en  Artois,  neutralizando  con  esta 

pérdida  las  ventajas  que  los  españoles  habian  ob- 
tenido en  Flandes  y  Lombardía. 

LENTAGIO  ó  TAGINA:  pueblo  de  Italia,  no 
lejos  de  Rávena  y  de  Nocera,  es  célebre  por  la  vic- 

toria decisiva  que  Narses,  general  del  emperador 
Justiniano,  ganó  en  552  a  Totila,  rey  de  los  ostro- 

godos, que  fué  mortalmente  herido. 
LENTINI  ó  LEONTINI,  LEONTIUM:  ciu- 

dad de  Sicilia,  á  6^  leguas  N.  O.  de  Siracusa,  y  á 

4  N.  O.  de  Agosta;  está  situada  junto  á  la  mar- 
gen derecha  del  rio  de  su  nombre  formado  de  algu- 
nas corrientes  que  anuyen  del  S.  y  después  de  un 

curso  de  8  leguas:  población  5.000  hab. :  es  de  orí- 
gen  griego:  Gorgias  nació  en  ella  por  los  años  488 
antes  de  Jesucristo. 
LENTULO:  nombre  de  una  rama  de  la  familia 

romana  de  los  Cornelios,  que  dio  muchos  cónsules 
á  la  república. 
LENTULO  SURA  (P.  Cornelio):  uuodeloB 

cómplices  principales  de  Catilina,  quiso  hacer  en- 
trar en  la  conspiración  a  los  diputados  de  los  alio- 
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broges  y  les  coufió  unas  cartas  firmadas  por  él  y 
los  principales  conjurados:  fué  delatado  y  ahogado 
en  su  prisión:  Lentulo  habia  sido  cónsul  el  año  71 
antes  de  Jesucristo. 

LENTULO  SPINTHER  (P.  Cornelio):  cón- 
sul el  año  53  antes  de  Jesucristo,  era  amigo  de  Ci- 

cerón y  contribuyó  eficazmente  á  que  le  levantaran 
el  destierro:  en  las  guerras  civiles  siguió  el  parti- 

do de  Pompeyo. 
LENZBURGO:  ciudad  de  Suiza  ( Argovia),  á 

1|  leguas  E.  de  Aarau,  y  á  5°  O.  de  Zuricb;  está 
situada  en  la  margen  derecha  del  Aa:  lat.  Iv'.  47° 
23'  32",  loug.  E.  Il'>51'48":poblaciou2.000hab.: cerca  de  esta  ciudad  están  las  ruinas  del  castillo 

de  Brauueg,  morada  de  la  familia  Gesler,  destrui- 
da pov  los  suizos  en  1415. 
LEO  (Leonardo)  :  compositor  de  música  italia- 

no; nació  en  Ñapóles  hacia  1694,  murió  en  1744; 
fué  maestro  del  conservatorio  de  Santo  Ouufrio,  y 
compositor  particular  de  la  capilla  del  rey:  contri- 

buyó eficazmente  á  la  ilustración  de  la  escuela  na- 
politana y  formó  entre  otros  discípulos  á  Traetta 

y  Piccini:  sus  principales  composiciones  son  las  ópe- 
ras siguientes:  "Sofonisba,  1718;  Olimpiada,  De- 

mofonte,  Caio  Gracco,  1720;Tamerlana,  1722;Ti- 
mocrate,  1723;  Catone  in  Utica,  1726;  La  Clemen- 
za  di  Tito,  1735;  Ciro  riconoscinto,"  1739,  &c. :  .'•e 
le  deben  también  algunas  óperas  cómicas. 
LEOBEN:  ciudad  de  Estiria,  á  1|  leguas  O.  S. 

O.  de  Bruck  y  á  7^  N.  N.  O.  de  Gratz;  está  situa- 
da en  la  orilla  derecha  del  Mura  1.829  pies  sobre 

el  nivel  del  mar:  comercia  en  hierro  y  carbón  de 
piedra:  en  esta  ciudad  se  firmaron  en  1797  los  pre- 

liminares del  tratado  de  Campo-Formio  entre  los 
franceses  y  los  austríacos:  población  3.000  hab. 
LEOBSCHUTZ:  ciudad  de  los  estados  prusia- 

nos, provincia  de  Silesia,  á  8|  leguas  S.  E.  de 
Oppeln:  tiene  tres  templos  y  un  gimnasio  católico, 
un  hospital,  fábricas  de  telas,  de  lienzos,  de  paños 
y  de  medias:  población  4.500  hab.:  sufrió  mucho 
en  la  guerra  de  los  Treinta  Años. 
LEOCADIA  (Sta.):  virgeuy  mártir  española; 

fué  natural  de  la  ciudad  de  Toledo,  descendía  de 

una  antigua  nobilísima  familia  del  país,  y  sus  pa- 
dres la  educaron  en  la  religión  de  Cristo:  imperaban 

Diocleciano  y  Maximiauo,  y  el  bárbaro  Daciano 
gobernaba  en  su  nombre  la  España  Tarraconense: 
Leocadia,  después  de  varías  tentativas  para  que 
sacrificase  á  los  ídolos,  fué  encerrada  en  una  dura 

prisión,  donde  con  objeto  de  intimidarla,  la  conta- 
ron los  terribles  pormenores  del  martirio  de  Sta. 

Eulalia  y  otros  compañeros  de  tormento:  la  santa 
no  se  intimidó:  se  postró  de  rodillas  á  orar,  y  cuan- 

do la  levantaron  del  suelo,  había  espirado,  dispen- 
sándola sin  duda  el  Señor  de  dar  en  púMico  el 

tesmonio  de  su  ardiente  fe:  era  el  año  303  d  Jesu- 
cristo: su  cuerpo  fué  arrojado  al  campo  por  los 

gentiles;  pero  alguuos  cristianos  tuvieron  cuidado 
de  recogerle  y  sepultarle,  y  se  venera  en  la  iglesia 
catedral  de  Toledo:  se  celebra  su  fiesta  el  día  9  de 
diciembre. 
LEODIUM:  nombre  latino  de  la  ciudad  de 

Lieja. 

LEOGANE:  ciudad  de  la  isla  Haiti  (departa- 
mento del  O.),  al  O.  de  Puerto  Príncipe:  tiene 

2.800  hab.:  fué  casi  destruida  por  Dessaliues. 
LEOGANE  (golfo  de),  llamado  también  de 

Gonave:  golfo  formado  por  el  mar  de  las  Antillas 
sobre  la  costa  occidental  de  la  isla  de  Haiti:  con- 

tiene las  islas  de  Gonave  y  de  Callemitas. 

LEOMINSTER:  ciudad  de  Inglaterra  (Hare- 
ford),  al  N.  de  Hareford:  tiene  6.000  hab.:  hay 
una  casa  de  villa  de  buena  construcción:  su  indus- 

tria consiste  en  fábricas  de  guantes,  sombreros, 
cueros,  pieles  y  lanas. 

LEÓN  (S.) :  obispo  y  confesor,  nació  en  Ráve- 
na,  y  fué  elevado  á  la  dignidad  de  obispo  de  Cata- 
nia  por  su  ciencia  y  ,';antidad:  estuvo  dotado  del 
don  de  milagros,  y  fundó  un  monasterio  en  la  mis- 

ma Catania:  murió  en  716,  y  se  celebra  el  dia  20  de 
febrero. 

LEÓN  (isla  de)  san  FERNANDO:  esta  ciu- 
dad, situada  en  la  provincia  y  diócesis  de  Cádiz, 

bajo  un  cielo  despejadísimo,  con  benigno  clima,  aun 

en  el  rigor  del  estío,  es  notable  por  mas  de  un  con- 
cepto: en  ella  tiene  su  residencia  desde  el  año  1769 

el  real  cuerpo  de  guardias  marinas,  que  se  instru- 
yen en  todos  los  ramos  de  su  profesión  en  las  aca- 

demias dotadas  al  efecto:  en  29  de  enero  de  1810 
se  reunieron  en  la  isla  de  León  muchos  individuos 
de  la  junta  central  que  habían  venido  de  Sevilla,  é 
instalaron  la  primera  regencia  del  reino  á  nombre 
de  S.  M.  el  Sr.  D.  Fernando  VII;  permaneció  allí 
este  cuerpo  ejerciendo  sus  funciones,  hasta  el  27 
de  mayo  en  que  se  trasladó  á  la  aduana  de  Cádiz. 
LEÓN;  ciudad  de  Guatemala,  cabeza  del  esta- 
do de  Nicaragua,  á  100  leguas  S.  E.  de  Goatema- 

la  la  Nueva;  esta  situada  en  la  estremídad  N.  O. 
del  lago  de  su  nombre,  y  á  4  leguas  del  Grande 

Océano  equinoccial;  lat.  N.  12°  20',  long.  O.  82° 
34':  esta  ciudad  tiene  ademas  de  la  catedral  una 

iglesia  parroquial  y  otros  tres  templos,  tres  con- 
ventos y  un  hospital:  población  38.000  hab.:  esta 

ciudad  fué  edificada  en  1623:  Pedro  de  Zúñiga 
fué  su  primer  obispo:  en  1585  la  saquearon  unos 
piratas  ingleses. 
LEÓN;  se  pinta  en  heráldica  en  su  natural  po- 

sición, y  en  la  que  no  se  espresa  es  la  de  rapante, 
que  se  entiende  estando  levantado,  la  mano  dere- 

cha mas  alta  que  la  otra,  con  la  cabeza  de  perfil, 

abierta  la  boca,  la  lengua  de  fuera,  mostrando  sor- 
presa, y  la  cola  levantada  con  la  borla  sobre  el  lo- 

mo: es  insignia  del  valiente  pueblo  español:  simbo- 
liza todas  las  ideas  de  nobleza,  valor,  ardimiento, 

ánimo  generoso,  pecho  esforzado,  corazón  guerre- 
ro y  de  real  y  gallardo  espíritu. 
LEÓN:. provincia  de  España;  confina  al  N.  con 

la  de  Oviedo,  al  E.  con  la  de  Falencia,  al  S.  con  las 
de  Yalladolid  y  Zamora,  y  al  O.  con  las  de  Orense 
y  Lugo:  es  provincia  antigua,  y  la  que  contiene 
mayor  número  de  pueblos  eu  una  superficie  de  510 
leguas  cuadradas:  atraviesa  la  provincia  da  N.  á 
S.  el  caudaloso  rio  Esla  ó  Ezlao,  antiguamente 
Astura,  que  tiene  su  origen  en  las  montañas  de 
Yaldeburon,  y  en  el  que  desaguan  todos  los  demás 
que  fertilizan  sus  riberas:  es  muy  considerable  en 
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las  montañas  la  cria  de  ganados  mayores,  como  lo 
es  en  las  riberas  la  del  ganado  yeguar  y  mular,  que 
forma  una  parte  de  su  industria,  no  menos  que  la 
del  ganado  menor  ó  lanar,  que  abunda  mas  en  la 
tierra  de  Páramo:  una  de  las  ocupaciones  mas  ge- 

nerales de  los  habitantes  de  esta  provincia,  es  el 
pastoreo,  en  términos  que  muchos  pueblos  se  que- 

dan sin  hombres  útiles  en  el  invierno,  porque  todos 
pasan  con  rebaños  propios  ó  ajenos  á  las  dehesas 
de  Estremadura:  en  las  montañas,  especialmente 
de  Yaldeburon,  abundan  los  arbolados  de  haya, 
acebos,  encinas,  robles,  fresnos,  negrillos  y  álamos 
blancos:  hay  abundancia  de  minas  de  antimonio  en 
los  montes  de  Maraña  y  pueblo  de  Valdebnron,  y 
de  carbón  de  piedra  en  las  inmediaciones  de  Bo- 
ñar:  los  leoneses  son  francos  y  honrados  como  to- 

dos los  castellanos,  y  es  desconocido  entre  ellos  el 
lujo  y  la  ociosidad:  se  divide  la  provincia  en  los  10 
partidos  de  Astorga,  la  Bañeza,  la  Becilla,  León, 
Murías  de  Paredes,  Pouferrada,  Riaño,  Sahagun, 
Valencia  de  D.  Juan  y  Villafranca  del  Vierzo:  en 
la  parte  militar  depende  de  la  capitanía  general 
de  Castilla  la  Vieja,  en  la  eclesiástica  del  obispa- 

do priorato  de  San  Marcos  de  León,  en  la  judicial 
de  la  audiencia  del  territorio,  sita  en  Valladolid, 
y  en  la  civil  del  gobierno  político  é  intendencia  de 
rentas  de  la  provincia. 
LEÓN  (CIUDAD  y  REINO  de):  en  el  pais  ocnpado 

por  los  veetones  y  junto  á  la  antigua  Sublancia, 
fundó  la  legión  séptima  gemina  del  emperador  Tra- 
jano  una  ciudad  á  laque  puso  el  nombre  de  Legio, 
de  donde  se  deriva  el  de  León:  fué  colonia  de  ro- 

manos hasta  que  fueron  dominados  por  los  suevos 
que  la  dieron  el  título  de  real,  y  últimamente  fué 
conquistada  por  el  rey  Leovigildo:  los  árabes  se 
apoderaron  de  ella  en  su  invasión  hasta  que  la  con- 

quistó D.  Pelayo  en  722;  pero  habiéndose  vuelto 
a  perder,  la  ganó  definitivamente  el  rey  D.  Alonso 
el  Católico  y  la  pobló  el  rey  D.  Ordoño;  fué  esta 
ciudad  la  de  segundo  voto  en  cortes,  y  fué  la  capi- 

tal del  antiguo  reino,  hoy  provincia  de  su  nombre: 
D.  Ordoño  II  fué  el  primero  que  tomó  el  título  de 
rey  de  León  en  el  año  de  915,  y  este  título  de  rei- 

no se  conserva,  á  pesar  de  que  en  1069  se  reunió 
á  Castilla. 

LEÓN;  ciudad  episcopal  situada  en  terreno  des- 
igual, en  la  confluencia  de  los  rios  Torio  Bernesga, 

sobre  los  que  tiene  dos  magníficos  puentes  de  si- 
llería, llamados  del  Castro  y  de  San  Marcos:  su 

fundación  es  de  tiempo  inmemorial:  hay  quien  la 
atribuye  á  la  séptima  legión  de  los  emperadores 
romanos,  Sublancia:  la  ciudad  es  abierta,  y  la  mu- 

ralla que  antiguamente  la  circundaba  ya  no  existe 
en  la  mayor  parte,  porque  la  necesidad  de  estender 
la  población  obligó  sin  duda  á  edificar  fuera  y  apo- 

yar en  ella  en  varias  partes  las  casas:  en  las  cortes 
celebradas  el  año  1020  se  decretó  la  restauración 

de  esta  célebre  ciudad,  y  para  conseguirlo  se  la  hi- 
zo asilo  de  cuantos  prófugos  le  buscasen  en  ella: 

en  las  cortes  de  1135  se  decretó  por  punto  general 
la  población  de  todas  las  ciudades  y  villas  arruina- 

das por  las  guerras,  y  que  se  plantasen  árboles,  se- 
gún la  calidad  de  las  tierras:  en  1349  celebró  sus 

últimas  cortes  en  León  el  rey  D.  Alonso  el  Once- 
no: consta  su  población  de  1.198  vecinos  y  5.120 

habitantes:  pertenece  á  la  diócesis  y  partido  judi- 
cial de  su  nombre:  tiene  un  cabildo  compuesto  de 

un  obispo,  12  dignidades,  28  canónigos,  12  bene- 
ficiados ó  bachilleres  de  coro,  4  racioneros  y  12 

capellanes:  hay  comandante  general  subordinario 
á  la  capitanía  general  de  Castilla  la  Vieja,  dipu- 

tación provincial,  gefatura  política,  intendencia, 
contaduría,  administración  y  tesorería  de  rentas, 
contaduría  de  amortización  y  comisionado  de  bie- 

nes nacionales,  administración  de  loterías  y  de  cor- 
reos, subalterna  de  la  de  Benavente:  tiene  una  ca- 

tedral que  se  reputa  fundadamente  por  la  principal 
de  España,  por  su  delicadeza  y  suntuosa  fábrica: 
sin  embargo,  lo  que  sin  duda  alguna  sorprende,  es 
el  atrevimiento  del  artífice  en  haber  ideado  trazar 
una  fábrica  de  125  pies  de  altura,  303  de  longitud 
y  128  de  latitud,  sobre  uno  y  medio  de  espesor  en 
sus  mismos  fundamentos:  pero  la  esperiencia  de 
mas  de  500  años,  no  solo  justifica  esta  idea,  sino 
que  confirma  la  realidad  de  este  milagro  del  arte: 
su  fábrica  no  es  del  todo  gótica  ni  tudesca,  puede 
muy  bien  llamarse  de  estilo  oriental,  porque  es  un 
conjunto  de  pilares,  arcos,  estribos,  arbotantes  y 
ventanajes,  y  como  estos  últimos  son  tantos  y  sus 
vidrios  de  diversos  colores,  hacen  un  efecto  admi- 

rable mirados  por  la  parte  interior  del  templo:  tam- 
bién es  notable  la  real  iglesia  de  S.  Isidoro,  funda- 

da en  el  siglo  XI  por  Fernando  I,  en  la  cual  se 
conserva  el  cuerpo  del  santo  y  otras  preciosas  re- 

liquias; hay  enterradas  en  ella  mas  de  veinte  per- 
sonas reales,  y  en  su  librería  se  conservan  muchos 

códices  antiguos:  la  plaza  mayor  es  hermosa,  for- 
mando un  cuadro  perfecto  con  rigorosa  uniformi- 

dad en  los  lienzos  de  sus  casas,  descollando  entre 
estos  uniformes  edificios  el  hermoso  consistorio  ó 

casa  principal  de  su  ayuntamiento,  adornado  de 
sus  respectivas  torres  y  chapiteles:  tiene  ademas 
otras  cinco  plazas,  que  aunque  imperfectas,  son  de 
mucha  comodidad  para  el  tráfico  de  bus  mercados: 
el  teatro  de  esta  ciudad,  aunque  capaz  y  decente 
en  lo  interior,  con  buen  foro  y  decoraciones,  no  tie- 

ne figura  elíptica,  cual  convendría,  y  en  lo  esterior 
es  despreciable,  estando  ademas  confundido  con  los 
edificios  antiguos:  tiene  dos  sillas  episcopales,  la 
diocesana  con  1.000  pilas  bautismales  y  la  del  prio- 

rato de  San  Marcos,  de  la  orden  militar  de  San- 
tiago, que  tiene  162,  13  parroquias,  5  conventos 

de  monjas,  un  beaterío,  casa  de  canónigos  regula- 
res de  San  Isidro,  casa  real  de  S.  Marcos  de  la  or- 
den de  Santiago,  un  pósito,  y  hubo  4  conventos  de 

frailes:  se  fabrican  lienzos  de  superior  calidad,  te- 
jidos de  lana,  gorros,  medias  y  guantes  de  piel,  con 

cuyos  artículos  se  hace  un  comercio  bastante  acti- 
vo eu  toda  la  península:  tiene  por  armas  un  león 

de  gules  coronado,  lamparado  y  armado  de  oro  en 
campo  de  plata  y  su  posición  rapante. 
LEÓN  (reino  de)  :  retirados  á  las  montañas  del 

Norte  los  antiguos  españoles,  huyendo  de  la  irrup- 
ción sarracena,  muy  luego  se  recobraron,  tomando 

la  ofensiva:  primero  se  formó  el  reino  con  el  nom- 
bro de  Oviedo  y  Asturias;  pero  el  año  915  Ordo- 
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ño  II  se  tituló  rey  de  León:  incorporóse  á  la  co- 
rona de  Castilla  en  el  siglo  XI  por  D.  Fernando 

el  Grande;  volvió  á  separarse  en  el  siglo  XII,  y 
en  el  XIII  se  unió  otra  vez  definitivamente  bajo 
D.  Fernando  III:  tuvo  diferentes  límites,  según 
los  azares  de  las  guerras  y  de  las  conquistas;  pe- 

ro en  su  último  estado  correspodia  su  territorio 

aproximadamente  al  que  hoy  ocupan  las  cinco  pro- 
vincias de  León,  Falencia,  Valladolid,  Zamora  y 

Salamanca,  que  es  una  esteusion  de  1.735  leguas 
cuadradas  con  910.000  hab. :  la  coroua  de  Castilla 

y  de  León  forman  la  parte  mas  principal  y  dilata- 
da de  la  monarquía  española:  los  leoneses  son  fran- 

cos, sencillos  y  leales  como  los  castellanos. 
LEÓN  (obispado  de)  :  confina  al  X.  con  la  dió- 

cesis de  Oviedo,  al  E.  y  S.  con  la  de  Falencia,  y  al 
O.  cou  la  de  Astorga,  formando  un  perímetro  de 
91  leguas,  que  dista  de  la  capital  por  el  punto  mas 
lejano  hacia  Falencia  22  leguas,  y  por  el  mas  cor- 

to hacia  Astorga  4  leguas:  es  exento  desde  el  tiem- 
po de  los  godos:  tiene  un  enclavado  en  la  diócesis 

de  Lugo  que  comprende  lastres  parroquias  de  Dón- 
eos, Ruitelán  y  Ouson;  y  otros  eu  la  de  Falencia 

que  es  la  parroquia  de  Santiago  en  Tordeumos  y 
los  pueblos  de  Capillas  y  Boada:  dentro  de  este 
obispado  están  los  siguientes  enclavados  estraños; 
la  casa  priorato  de  San  Marcos  de  León,  orden  de 
Santiago,  abadía  de  San  Isidoro  de  seglares  de  San 
Agustín,  que  comprende  la  parroquia  de  Ruiforco 
y  su  anejo;  vicaría  de  Ledigos,  que  cuenta  este  pue- 

blo y  los  de  Alejo  y  Tiyallandre,  del  arzobispado 
de  Santiago;  15  parroquias  del  obispado  de  Falen- 

cia; y  varios  territorios  de  las  abadías  de  Sahagun 

y  San  Fedro  de  Eslonza,  "veré  nuUius:"  los  pueblos 
de  esta  diócesis  corresponden  en  lo  civil  á  5  provin- 

cias; á  la  de  León  la  mayor  parte;  á  la  de  León  150 
pueblos,  á  la  de  Valladolid  49,  á  la  de  Santander 
60  y  á  la  de  Zamora  11:  se  divide  en  36  arcipres- 
tazgos  y  11  vicarías,  y  comprende  819  iglesias  par- 

roquiales, las  819  principales  y  las  60  anejas  con  9 
matrices  y  1  filial,  exentas:  en  1822  habla  2.217 

perceptores  de  diezmos;  129  capellanes  patrimo- 
nistas,  y  111  regulares  en  9  conventos,  ademas  de 
107  secularizados  y  esclaustrados:  el  total  de  la  dió- 

cesis eran  38.287  vecinos  ó  150.791  almas:  la  ca- 
tedral restaurada  en  915  por  Ordoño  II,  cuenta 

12  dignidades,  28  cauongías,  4  raciones  y  24  bene- 
ficios: hay  el  seminario  conciliar  de  San  Froilan 

incorporado  a  la  universidad  de  Yalladolid. 
LEÓN  (partido  judicial  de):  es  de  término  y 

comprende  173  pueblos  con  6.395  vec.  y  28,890 
habitantes. 

LEÓN  (montañas  de):  sierras  de  la  provincia 
de  su  nombre,  confines  de  las  de  Valladolid  y  Za- 

mora: son  notables  los  puertos  de  Manzanal  y 
Fuencebadon  por  donde  cruzan  los  caminos  mas  fre- 

cuentados de  Castilla  á  Galicia:  se  enlaza  por  el 
S.  cou  la  sierra  de  Gata,  á  pesar  de  que  el  Duero 
las  corta;  por  el  O.  cou  la  Galaica,  y  por  el  N.  con 
la  cordillera  Astúrica. 

LEÓN  (pRiOR.wo  de):  véase  San  Marcos  de 
León. 

LEÓN  (sucesos  de  i,a  Isla  de)  :  á  fines  del  año 

de  1819  se  iban  reuniendo  en  la  isla  de  León  las 

tropas  que  se  destinaban  á  sofocar  la  rebelión  de 
las  colonias  españolas  de  América,  estando  desig- 

nado para  mandar  esta  espedicion  el  general  Odo- 
uell,  conde  del  Abisbal:  el  espíritu  liberal  que  cun- 

día en  el  ejército  y  la  repugnancia  a  emprender  la 
guerra  de  América,  tan  remota  como  de  inciertos 
resultados,  hicieron  estallar  el  descontento  y  ama- 

gar una  conspiración  descubierta  y  frustrada  á  tiem- 
po por  el  conde  del  Abisbal :  llamado  este  á  Madrid, 

donde  el  gobierno  premió  su  conducta,  el  descon- 
tento se  manifestó  sin  rebozo  en  el  ejército,  y  por 

último  eu  1."  de  enero  de  1820  el  comandante  de 
batallón  D.  Rafael  Riego  proclamó  la  constitución 
en  Cabeza  de  San  Juan  uniéndose  en  San  Fernan- 

do al  general  Quiroga. 
*  LEÓN:  villa  cabec.  de  la  municip.  y  depart. 

de  su  nombre,  est.  de  Guanajuato.  Pob.  de  la  mu- 
nicip. 80.052. 

LEÓN,  LYON,  LUGDUNUM:  ciudad  de 
Francia  y  la  mas  importante  del  reino  después  de 

Faris,  capital  del  departamento  del  Ródano,  situa- 
do en  la  confluencia  de  este  rio  y  del  Saona,  á  74¿ 

leguas  S.  E.  de  Faris  á  los  2°  29'  long.  E.,  45°  46' 
lat.  X.:  tiene  150.814  hab.:  es  sede  de  un  arzobis- 

pado, cuya  diócesis  forman  los  departamentos  del 
Ródano  y  del  Loíre,  y  cuyo  metropolitano  toma  el 
título  de  arzobispo  de  León  y  de  Vienne,  y  tiene 
por  sufragáneos  los  obispos  de  Autun,  San  Claudio, 
Dijon,  Langres  y  Greuoble:  es  capital  de  la  sépti- 

ma división  militar:  hay  un  tribunal  real  y  acade- 
mia universitaria:  tiene  hermosos  paseos  y  grandes 

arrabales;  59  plazas  públicas,  muchos  puentes,  los 

principales  son  los  de  Morand,  del  Tilsit  y  del  Chan- 
ge:  sus  monumentos  mas  notables  son  la  casa  de 

villa,  el  hospital  general,  la  catedral,  el  palacio  ar- 
zobispal, el  teatro  y  aduana:  hay  muchos  estable- 

cimientos de  instrucción,  colegio  real,  seminario, 
escuela  de  economía  rural  y  veterinaria,  escuela 

de  artes  y  oficios,  escuela  de  sordo-mudos,  escue- 
la secundaria  de  medicina,  escuela  de  dibujo  y  pin- 

tura: academia  real  de  ciencias,  bellas  letras  y  ar- 
tes; sociedad  real  de  agricultura,  sociedad  de  me- 

dicina, biblioteca,  museo  de  pintura,  jardín  botáni- 
co y  conservatorio  de  artes:  su  industria  es  muy  ac- 

tiva y  consiste  principalmente  eu  géneros  de  seda, 
que  no  tuvieron  rival  antiguamente,  tules,  tejidos 
de  algodón,  mantas,  pasamanería,  encajes  de  oro 
y  plata ;  productos  químicos,  drogas,  licores,  loza, 
tintorerías,  fundición,  &c.:  su  comercio  es  vastísi- 

mo; así  de  los  productos  del  mismo  León  y  sus  cer- 
canías como  de  comisión:  puede  considerarse  esta 

ciudad  como  el  depósito  del  comercio  de  la  Suiza 

y  de  todo  el  E.  de  la  Francia  meridional:  por  me- 
dio de  sus  barcos  de  vapor  y  caminos  de  hierro  co- 

munica con  las  principales  ciudades  de  Francia. — 
Fundada  ó  ensanchada  hacia  41  antes  de  Jesucris- 

to por  L.  Munatius  Flancus,  dio  su  nombre  á  to- 
da la  Galla  Céltica  (Véase  Leonesa)  :  fué  destrui- 
da en  una  noche  por  un  terrible  incendio  eu  59,  y 

reedificada  por  Nerón  y  embellecida  por  Trajano: 
brilló  bajo  la  dominación  de  los  romanos  por  sus 
escuelas  de  elocuencia;  eu  el  siglo  V  fué  León  ca- 
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pital  de  uno  de  los  desmembramientos  del  reino  de 
Borgoña;  pero  su  prosperidad  data  principalmente 
desde  los  siglos  XI  y  XII,  después  de  la  reunión 
del  reino  de  las  dos  Borgoñas  al  imperio:  entonces 
llegó  a  ser  casi  ciudad  libre  aunque  los  señores  del 
Leouesado  aspiraban  siempre  á  la  soberanía:  para 
libertarse  de  su  dominio  se  puso  bajo  la  protección 
de  Felipe  el  Hermoso,  quien  la  reunió  a  la  Fran- 

cia en  1307 :  este  príncipe  erigió  el  señorío  de  León 
en  condado,  cediéndolo  al  arzobispo  y  al  capítulo 
de  San  Juan:  esta,  ciudad  contaba  mas  de  200.000 
habitantes  en  1193  cuando  se  sublevó  contra  la 

Convención:  entonces  tuvo  que  sufrir  un  sitio  ter- 
rible, cuyo  resultado  fué  la  destrucción  casi  com- 
pleta de  la  ciudad;  en  seguida  fué  diezmada  por 

los  comisionados  de  la  Convención,  CoUot-d'Her- 
bois,  Couthon  y  Fouché,  y  hasta  el  mismo  nombre 
de  León  fué  borrado,  llamándose  lo  que  quedó  de 
la  ciudad  Commune-Affranchie  (pueblo  liberto): 
en  tiempo  del  Imperio  recobró  parte  de  su  antigua 
grandeza ;  pero  los  dos  motines  de  los  trabajadores 
en  1830  y  la  inundación  de  1840  le  han  causado 
nuevas  pérdidas;  á  que  debemos  agregar  también 
el  perjuicio  que  están  causando  a  sus  fábricas  de 
seda  las  fundadas  desde  principios  de  este  siglo  en 

Suiza,  Alemania  é  Italia:  la  iglesia  de"  León  fué 
una  de  las  mas  florecientes  de  las  Galias:  tuvo  por 
fundadores  á  San  Fothiu  y  Sau  Ireueo:  se  han  ce- 

lebrado en  León  muchos  concilios,  dos  de  ellos  ecu- 
ménicos en  1245  y  1274;  en  el  último  se  trató  de 

la  reforma  del  clero  y  de  la  reunión  de  las  iglesias 
griega  y  latina;  León  poseia  un  capítulo  célebre 
donde  no  se  recibía  mas  que  á  los  nobles,  y  cuyos 
individuos  llevaban  el  título  de  condes  de  León: 

esta  ciudad  es  patria  de  Germánico  y  Claudio,  Ca- 
racalla  y  Geta,  Luisa  Labe,  Felipe  Delorme,  Cous- 
tou,  Coysevox,  Andran,  Spou,  Terrasson,  Montu- 
cla,  Sonnerat,  los  Jussieu,  C.  Jordán,  Gerardo, 
Juan  Bautista  Say,  Jacquart,  el  mayor  Martin, 
Suchet,  &c. — El  distrito  tiene  16  cantones  (Ar- 
bresle,  Condrieu,  Givors,  Limonest,  Mornant,  Neu- 
Tille  del  arzobispo,  Saint-Genis-Laval,  San  Lo- 

renzo de  Chamousset,  San  Sinforiano  del  Coise, 
Vaugneray  y  León  que  vale  por  seis} ;  128  pueblos 
y  330.044  hab. 
LEOX:  nombre  de  muchos  personajes;  empera- 

ilores,  reyes,  papas,  santos  y  escritores. 

I.  Emperadores  de  Oriente. 

LEÓN  I,  llamado  el  ANTIGUO  y  el  GRAN- 
DE: emperador  de  Oriente  desde  457  hasta  474, 

nació  en  Tracia,  y  subió  al  trono  imperial  después 
de  Marcio,  apoyado  por  el  patricio  Aspar:  conBr- 
mó  el  concilio  de  Calcedonia,  y  restituyó  la  paz  al 
imperio  después  de  haber  vencido  en  varios  encuen- 

tros a  los  barbaros:  en  la  guerra  con  los  vándalos. 
Aspar  le  hizo  traición,  y  en  venganza  mandó  dar 
muerte  á  este  general  con  toda  su  familia,  n  pesar 
de  los  servicios  que  de  él  habia  recibido  (471)-. 
LEÓN  II  ó  el  JOV^EN:  hijo  de  Zenon  el  Isau- 

ro  y  de  Ariadna,  hija  de  León  I,  succedió  en  474 
á  su  abuelo,  cuando  solo  tenia  cuatro  años  de  edad: 

Tomo  IV 

murió  al  cabo  de  diez  meses:  su  padre  Zenon  reinó 
al  principio  en  su  nombre  y  después  de  su  muerte 
((uedó  dueño  del  imperio. 
LEÓN  III,  el  ISAURO:  oriundo  de  Isauria, 

fué  primero  general  de  Anastasio  II:  fué  procla- 
mado emperador  en  717,  defendió  valerosamente 

a  Constantinopla,  sitiada  por  los  sarracenos,  y  qne- 
mó  parte  de  los  bajeles  enemigos,  por  medio  del 
fuego  griego:  decidido  iconoclasta  tiranizó  á  sus 
subditos  queriendo  obligarlos  a  romper  las  imáge- 

nes (726),  y  echó  de  la  sede  de  Constantinopla  al 
patriarca  Germán  que  le  oponía  resistencia:  esco- 

mulgado por  Gregorio  II  y  Gregorio  III,  armó 
una  escuadra  para  vengarse  del  Papa,  pero  naufra- 

gó esta  en  el  mar  Adriático:  murió  en  741. 
LEÓN  IV,  apellidado  el  KHAZAR:  hijo  de 

Constantino  Coprónimo  y  de  Irene,  hija  de  un  kan 
de  los  khazares,  que  habia  sido  emperador  desde 
775  hasta  780,  casó  con  otra  Irene  (la  célebre 
emperatriz  de  este  nombre):  persiguió  también  á 
los  adoradores  de  las  imágenes. 
LEÓN  V,  el  ARMENIO:  las  tropas  le  procla- 

maron emperador  en  813,  después  de  haber  desti- 
tuido á  Miguel:  ganó  una  brillante  victoria  á  los 

búlgaros,  y  se  hizo  odioso  por  el  mal  comportamien- 
to que  tuvo  con  sus  parientes  y  por  la  crueldad  con 

que  trató  a  los  defensores  del  culto  de  las  imáge- 
nes: fué  asesinado  la  Noche  buena  en  820,  víctima 

de  una  conspiración  formada  por  Miguel  llamado 
el  Tartamudo  que  lo  reemplazó. 
LEÓN  VI,  el  SABIO  y  el  FILÓSOFO:  hijo 

de  Basilio  el  Macedouio;  subió  al  trono  en  886  y 
murió  en  9 1 1 :  comenzó  por  deponer  al  patriarca  Fo- 
cio  que  se  habia  afiliado  en  el  número  de  sus  ene- 

migos, y  en  seguida  quiso  someter  a  los  húngaros, 
á  los  búlgaros  y  á  los  sarracenos;  pero  fué  desgra- 

ciado en  todas  estas  espediciones:  llamáronle  el  sa- 
bio y  el  filósofo  á  consecuencia  déla  protección  que 

concedió  á  las  letras,  que  él  mismo  cultivaba,  com- 
placiéndose en  escribir  sermones  en  vez  de  ocupar- 

se en  la  defensa  del  imperio;  se  tienen  de  él  "Las 
basílicas  (opus  Basilicon),  código  de  leyes  que  los 
griegos  siguieron  hasta  la  conquista  de  Constantino- 

pla por  los  turcos;  ha  sido  publicado  por  Fabrot, 

1647;  "Nuevas  constituciones,  Basilea,  1575;  un 
tratado  de  táctica,  publicado  por  Meursius,  Leída 

1612,  traducido  al  francés,  2  volúmenes  en  8°  y 
predicaciones,"  publicadas  por  Rutgersius:  tuvo 
por  succesor  á  su  hijo  Constantino  Porfirogeneto. 

II.  Reyes  de  Arme.via. 

LEÓN:  nombre  de  muchos  príncipes  de  Arme- 
nia que  reinaron  por  el  orden  siguiente: 

León  1    1123-1144 
León  II    1185-1219 
León  III    1269-1289 
León  IV    1  SO.'S-l  308 
Leou  V    1320-1342 
León  VI    1365-1375 

Estos  príncipes  estuvieron  sin  cesaren  gnerra.ya 
con  los  cruzados,  ya  con  los  turcos:  León  VI,  des- 
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cendieute  de  la  casa  de  los  Lusiñanes  de  Chipre, 
fué  espulsado  de  sus  estados  por  el  sultán  de  Egip. 
to  y  se  refugió  en  Francia,  donde  falleció  en  1393. 

III.  Papas. 

LEOís  (S.),  llamado  el  GRANDE:  nació  en 
Roma  ó  en  Toscana;  fué  elegido  en  440  }'  falleció 
en  461:  condenó  en  muchos  concilios  las  sectas  he- 

réticas que  turbaban  la  unidad  de  la  Iglesia,  con 
especialidad  á  los  eutiqueos  y  mauiqueos:  en  452 
consiguió  con  su  elocuencia  disuadir  á  Atila  de  en- 

trar en  Roma,  pero  no  pudo  libertar  á  esta  ciudad 
del  furor  de  Genserico  en  el  año  de  455:  se  tienen 
de  él  muchos  escritos  publicados  en  Roma,  en  1153, 
3  vol.  en  folio:  la  Iglesia  le  celebra  el  11  de  abril 
en  Roma  y  el  10  de  noviembre  en  Paris. 
LEÓN  II:  siciliano,  fué  elegido  en  682  y  murió 

en  683:  instituyó  la  aspersión  del  agua  bendita. 
LEÓN  III:  nació  en  Roma;  fué  elegido  en  795 

y  murió  en  816:  cu  199  fué  víctima  de  una  conspi- 
ración urdida  por  dos  de  sus  competidores  y  aco- 
metido por  una  turba  de  asesinos,  que  después  de 

haberle  hecho  sufrir  horribles  tormentos,  le  encer- 
raron en  un  monasterio:  consiguió  escaparse  y  pasó 

á  Francia  donde  se  acogió  á  Cario  Magno;  este 
príncipe  le  volvió  á  enviar  á  Italia  con  una  escolta 
y  le  restableció  en  su  trono:  en  agradecimiento 
León  III  puso  en  la  cabeza  de  Cario  Magno  la  co- 

rona imperial  (800.) 
LEÓN  lY:  romano,  fué  elegido  en  847,  y  mu- 

rió en  855;  reparó  y  embelleció  á  Roma;  puso  los 
estados  de  la  Santa  Sede  al  abrigo  de  los  sarrace- 

nos, y  edificó  cerca  de  Roma  una  ciudad  que  llamó 
Leópolis;  hoy  se  halla  comprendida  en  el  territorio 
de  Roma:  después  de  la  muerte  de  este  Papa  se  co- 

loca la  fábula  de  la  papisa  Juana.  (Véase  Juana.) 
LEÓN  Y:  fué  elegido  en  903  después  de  Benito 

lY  y  encerrado  en  una  prisión  un  mes  mas  tarde, 
donde  murió  de  pesar  á  los  40  dias  de  pontificado. 
LEÓN  YI :  romano  elegido  en  928 ;  murió  eu  929 ; 

no  se  sabe  que  haya  hecho  nada  notable. 
LEÓN  Yll:  romano,  fué  elegido  en  936  y  mu- 

rió en  939:  prohibió  el  casamiento  de  los  sacer- 
dotes. 

LEÓN  VIII:  fué  elegido  en  963,  viviendo  to- 
davía Juan  XII,  por  la  autoridad  del  emperador 

Othon,  y  murió  en  965:  Benito  Y  que  habia  sido 
elegido  por  algunos  cardenales  después  de  la  muer- 

te de  Juan  XII  (964),  le  disputó  la  tiara:  León 
VIII  ha  sido  considerado  como  intruso. 

LEÓN  IX:  llamado  primeramente  Bruno,  pa- 
riente del  emperador  Enrique  III,  fué  elegido  eu 

1048  y  se  ocupó  en  reformar  la  disciplina  eclesiás- 
tica celebrando  muchos  concilios:  bajo  su  poutifica- 

do  estalló  de  un  modo  definitivo  el  cisma  de  los 

griegos  ya  comenzado  por  Focio:  habiendo  enviado 
tropas  contra  los  normandos  en  1053  fué  batido  y 
apresado  por  aquellos;  pero  un  año  después  reco- 

bró su  libertad  y  volvió  a  Roma,  donde  falleció  al 
año  de  su  regreso;  le  canonizaron,  y  la  Iglesia  le 
celebra  el  19  de  abril. 
LEÓN  X:  conocido  primero  con  el  nombre  de 
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Juan  de  Médicis,  hijo  de  Lorenzo  de  Médicis;  na- 
ció en  Florencia  en  1475  y  murió  en  1521;  fué 

nombrado  cardenal  desde  la  edad  de  13  años;  de- 
jó desde  muy  joven  su  patria  á  consecuencia  de  las 

desgracias  de  su  familia  (Véase  Médicis)  y  pasó 
á  fijar  su  residencia  á  Roma  donde  se  captó  la 
amistad  de  Julio  II  y  le  reemplazó  eu  el  trono  pon- 

tificio en  1513:  su  reinado  es  notable  por  los  acon- 
tecimientos políticos  y  religiosos  y  por  el  progreso 

de  las  artes:  hizo  la  paz  con  Luis  XII  á  quien  ha- 
bla escomulgado  su  predecesor;  sin  embargo  no  pa- 
só mucho  tiempo  sin  que  se  declarase  enemigo  de 

Francisco  I,  y  se  uniese  para  combatirle  con  Sfor- 
zia,  duque  de  Milán,  y  con  los  suizos;  se  vio  obli- 

gado á  entrar  en  tratos  con  este  príncipe  después 
de  la  victoria  de  Marignan  (1516)  y  la  conquista 
del  Milanesado:  pero  en  1521  se  unió  á  Carlos  V 
y  ayudó  al  emperador  para  echarle  del  Milanesado: 
León  X  acababa  de  restablecer  á  su  familia  en  Flo- 

rencia y  de  despojar  á  muchos  señores  de  Italia 
para  enriquecer  á  sus  parientes,  cuando  murió  casi 
de  repente  en  medio  de  sus  triunfos:  se  supuso  que 
habia  sido  envenenado:  este  Papa  terminó  el  con- 

cilio de  Letran,  concluyó  con  Francisco  I  (1515) 
el  famoso  concordato  que  ha  regido  á  la  Iglesia  de 
Francia  por  espacio  de  tres  siglos;  mandó  predicar 
en  toda  la  cristiandad  indulgencias  que  vendió  á 

mny  alto  precio  (1517),  primero  con  el  fin  de  cos- 
tear una  cruzada  contra  los  turcos,  luego  con  el  de 

acabar  la  basílica  de  San  Pedro,  dando  lugar  con 
este  abuso  ¿  las  famosas  disputas  que  produjeron 
la  reforma:  anatematizó  á  Lutero  y  le  escomulgó 

(1520);  pero  sin  poder  sofocar  la  herejía:  León 
X  protegió  las  letras  y  las  ciencias,  restableció  la 
universidad  en  Roma  y  la  dotó  espléndidamente: 
mandó  buscar  y  publicó  los  autores  antiguos  y  fun- 

dó la  biblioteca  Laurentina:  el  reinado  de  este  Pa- 
pa fué  de  tal  manera  ilustrado  por  el  progreso  de 

las  letras  y  de  las  artes,  que  se  dio  el  nombre  de 
Siglo  de  León  X  á  la  época  brillante  en  que  vivió: 
en  efecto,  entonces  fué  cuando  florecieron  Ariosto, 
Berni,  Acolti,  Alammani,  Fracastor,  Sannazar, 
Vida,  Bembo,  Maquiavelo,  Gnichardin,  Sadoleto, 

Miguel  Ángel,  Rafael,  Andrés  del  Sarto,  Julio  Ro- 
mano &c.:  la  vida  de  León  X  ha  sido  escrita  por 

Fabrini,  y  mas  recientemente  por  William  Roscoé, 
Londres,  1805,  traducida  al  francés  por  Henry, 

1806,  4  vol.  en  8.« LEÓN  XI:  de  la  familia  de  los  Médicis;  fué 
elegido  en  1605  y  falleció  un  mes  después  de  su elección, 

LEÓN  XII  ANNIBAL  DELLA  GENGA: 
nació  en  1760  en  Genga,  cerca  de  Espoleto;  era 
vicario  general  del  Papa  cuando  le  eligieron,  en 
1823,  después  de  Pió  VII:  hermoseó  á  Roma,  dio 
impulso  a  las  letras,  enriqueció  la  biblioteca  del 
Vaticano,  y  fué  universalraente  venerado;  murió  en 
1829,  y  tuvo  por  succesorá  Pió  VIII:  Mr.  Artaud 
ha  escrito  su  historia,  1843. 

LEÓN,  antipapa,  bajo  el  nombre  de  GREGO- 
RIO VI:  fué  después  de  lamuerte  del  papa  Sergio 

lY,  el  competidorde  Benito  VIII,  1112,  le  obligó 
á  alejarse  de  Roma,  ocupó  algún  tiempo  la  cátedra 
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de  San  Pedro,  y  fué  espulsado  á  su  vez  por  el  em- 

perador Enrique  II,  cuya  protección  liabia  solicita- 
do Beaito:  se  ignora  cual  fué  su  paradero. 

IV.  Varios  personajes. 

LEÓN  el  DIÁCONO:  historiador,  nació  en  el 
pueblo  de  Caloc  en  Jonia,  hacia  el  año  930;  siguió 
al  emperador  Basilio  II  en  una  guerra  contra  los 
búlgaros,  y  escribióla  historia  de  su  tiempo(959- 
971):  Cita  obra  que  es  el  complemento  déla  Bizan- 

tina, ha  sido  impresa  en  la  imprenta  real  bajo  los 
auspicios  de  Mr.  Hase,  1819,  en  folio. 
LEÓN  el  GRAMÁTICO:  uno  de  los  autores 

de  la  "Historia  Bizantina,''  escribió  por  los  años 
1013  bajo  el  título  de  "Chronografia,"  la  historia 
de  los  emperadores  de  Oriente,  desde  León  el  Ar- 

menio, hasta  la  muerte  de  Romano  Lecapeno  (813- 
949),  publicada  eon  traducción  latina  á  continua- 

ción de  Teófanes,  Paris,  1655,  en  folio:  esta  histo- 
ria ha  sido  traducida  al  francés  por  el  presidente 

Cousin. 

LEÓN  (Joan;  el  AFRICANO:  geógrafo  ára- 
be, nació  en  Granada  á  fines  del  siglo  XV;  se  lla- 
mó al  principio  Al-Hazan:  después  de  haber  recor- 

rido toda  el  África  septentrional,  fué  apresado  por 
unos  corsarios  cristianos  (1517)  y  presentado  á 
Leou  X,  que  le  bautizó,  poniéndole  el  nombre  de 
Juan  León:  fijó  su  residencia  en  Italia,  aprendió  el 
italiano  y  el  latin  y  enseñó  el  árabe:  se  tiene  de  él 

ana  "Descripción  de  África,"  escrita  primeramente 
en  árabe  y  puesta  luego  después  por  el  mismo  au- 

tor en  italiano  (1526),  traducida  al  latin  por  Flo- 
rins,  Amberes,  1556,  y  al  francés  en  la  "Colecion 
de  viajes  de  J.  Temporal,''  León,  1556. 
LEÓN  (el MAESTRO  Fr.  Luis  Ponce  de]  :  del  or- 

den de  S.  Agustín;  fué  hijo  de  Lope  Ponce  de  León 
y  Dávila,  primer  señor  de  la  villa  de  Puertolope, 
muy  distinguido  por  los  varios  empleos  que  obtuvo 
en  la  carrera  de  la  judicatura,  y  de  Inés  Várela  de 
Alarcon,  también  señora  de  linaje  esclarecido:  na- 

ció nuestro  célebre  Leou  en  la  ciudad  de  Granada 

en  1527:  desde  sus  primeros  años  manifestó  parti- 
cular inclinación  á  los  estudios,  y  en  vista  de  sus 

rápidos  adelantos,  era  fácil  vaticinar  el  honroso 
puesto  que  habla  de  ocupar  en  la  república  de  las 
letras:  solamente  contaba  16  años  cuando  tomó  el 
hábito  de  S.  Agustín,  prefiriendo  la  vida  religiosa 
al  esplendor  mundano,  con  que  su  ilustre  nacimien- 

to le  brindaba:  el  año  de  1560  se  graduó  de  doctor 
en  teología,  y  el  año  siguiente  ganó  por  oposición 
la  cátedra  de  Santo  Tomas  á  pesar  de  tener  siete 
opositores  á  ella,  de  los  cuales  cuatro  eran  ya  cate- 

dráticos: regentó  estas  cátedras  con  aquel  acierto 
que  era  de  esperar  de  un  hombre  cjue  había  nacido 
para  ilustrar  su  siglo;  con  la  misma  inteligencia  y 
celo  desempeñó  otros  varios  cargos  importantes 
que  le  encomendó  la  orden:  este  ilustre  granadino 
tuvo  por  admiradores  á  los  primeros  escritores  y 
artistas  de  su  tiempo,  como  el  anticuario  Chacón, 
Brócense  el  Gramático,  Juan  de  Grillan,  poeta  de 
gran  mérito,  y  Salinas,  músico  y  filósofo,  al  cual 
dedica  aquella  conocida  composición  de 

El  aire  se  serena 
y  viste  de  hermosura  y  luz  no  usada 
Salinas,  cuando  suena 
La  música  estremnda. 
Por  vuestra  sabia  mano  gobernada. 

Por  último,  todos  velan  en  León  un  hombre  estraor- 
dinario,  de  aquellos  que  raramente  produce  un  si- 

glo: teólogo,  escriturario,  filólogo,  humanista  con- 
sumado y  poeta  distinguido,  también  era  ejempla- 

rísimo  en  la  observancia  de  su  orden;  exento  de 

pasiones  mundanas  su  mejor  distracción  era  el  es- 
tudio, y  su  mayor  recreo  aquellos  sublimes  actos  de 

virtud  que  tanto  distinguen  á  un  corazón  verdade- 
ramente piadoso:  después  de  todas  aquellas  obliga- 

ciones que  le  imponía  su  estado,  empleaba  su  fecun- 
da imaginación  en  componer  algunas  poesías,  y  en 

algunos  otros  trabajos  de  bastante  interés,  hasta 

que  la  envidia,  implacable  enemiga  del  hombre  vir- 
tuoso, vino  á  e.itorbar  el  santo  reposo  de  nuestro 

ilustre  agustino.  Fr.  Luis  de  León  Heno  de  reputa- 
ción y  de  aplausos,  debidos  á  la  profundidad  de  su 

doctrina  y  á  la  amenidad  y  belleza  de  su  ingenio, 

encontró  "en  su  carrera  un  hombre  oscuro  y  tan  ene- 
migo de  las  luces,  que  le  ofendía  y  ofuscaba  el  es- 

plendor de  los  sabios:  este  hombre,  cuyo  nombre 
ignoramos,  tuvo  la  osadía  de  acusar  de  luteranismo 
á  Fr.  Luis  de  León,  y  en  vista  de  tan  infame  dela- 

ción el  santo  tribunal  le  encerró  en  un  calabozo: 

habla  hecho  la  "Traducción  y  comento  de  los  Can- 
tares de  Salomón,"  en  lengua  castellana,  con  el 

objeto  de  complacer  a  un  amigo  suyo  que  no  sabía 
latiu,  y  sin  que  llegara  a  tener  noticia  de  ello  se 
propagó  de  tal  manera  esta  traducción  por  todas 

partes,  que  sus  émulos,  creyeron  bastante  compro- bada la  acusación  y  justificado  el  delito;  en  fin,  la 
Inquisición  mandó  prenderle  por  sospechoso  en  la 
fe  y  despreciador  de  los  edictos  que  prohibían  pu- 

blicar los  libros  sagrados  traducidos  en  lengua  vul- 
gar, propalándose  otras  muchas  falsedades  con  que 

acriminaron  y  abultaron  la  calumnia.  D.  Gregorio 
Mayans  y  SÍscar,  al  hablar  de  Fr.  Luis  de  León, 
dice  entre  otras  cosas  que:  "el  mismo  Pedro  Cha- 

cón con  aquella  su  sabia  ingenuidad  escribió  una 
carta  en  defensa  del  insigne  Arias  de  Montano  al 
maestro  León  de  Castro,  catedrático  de  retórica 
en  la  universidad  de  Salamanca,  en  la  cual,  entre 

otras  muchas  verdades,  le  dijo  esta:  "y  sí  para  ma- 
yor prueba  añadiré  á  esto  lo  que  se  dejan  decir  los 

que  vienen  de  Salamanca,  que  vd.  por  sí  ó  por  in- 
terpuesta persona  ha  hecho  prender  á  los  que  en 

estos  reinos  acompañan  la  teología  en  letras  grie- 
gas y  hebreas  para  quedar  solo  en  la  monarquía, 

y  que  agora  pretende  hacer  lo  mismo  con  Arias 
Montano,  entendiendo  que  vuelve  á  España,  para 

que  muertos  ó  encerrados  los  perros  no  puedan  la- 
drar ni  descubrir  la  celada ;  nos  dejarán  estas  cosas 

hincadas,  púas  de  siniestras  sospechas  en  los  áni- 
mos de  los  jueces:''  por  este  trozo  puede  tal  vez 

conjeturarse  que  el  maestro  León  de  Castro  fue 
uno  de  los  infames  acusadores  de  León:  cinco  años 
estuvo  Fr.  Luis  de  León  encerrado  en  su  lóbrego 

calabozo ;  pero  su  conciencia  estuvo  tranquila  du- 
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raiite  todo  este  tiempo,  en  comprobación  de  lo  cual 
iusertii remos  las  mismas  palabras  que  el  venerable 

agustino  dirif;ia  al  cardenal  D.  Gaspar  de  Quiro- 
ga,  arzobispo  de  Toledo,  iuquisiilor  general,  en  la 
dedicatoria  de  la  esplicacion  del  salmo  26:  "y  aun- 

que yo  de  ninguna  manera  soy  tal,  que  pueda  ser 
contado  entre  los  siervos  de  Dios,  benignamente  y 
con  una  clemencia  esperimenté  en  mí  en  aquel  (se- 

gún vulgarmente  se  juzga)  calamitoso  y  miserable 
tiempo,  cuando  por  las  mañas  de  algunos  hombres 
criminalmente  fui  acusado  como  sospechoso  de  ha- 

berme opuesto  a  la  fe,  apartado  no  solo  déla  cou- 
versacion  y  compañía  de  los  hombres,  sino  también 
de  la  vista:  por  casi  cinco  años  estuve  echado  en 
una  cárcel  y  en  tinieblas:  entonces  gozaba  yo  de 
tal  quietud  y  alegría  de  animo,  cual  aliora  muchas 
veces  echo  menos,  habiendo  sido  restituido  a  la  luz 

y  gozando  del  trato  de  los  hombres  que  me  son  ami- 
gos:" BU  la  prisión  dicen  que  compuso  la  esplicacion 

del  salmo  26,  y  según  refiere  el  M.  Herrera,  com- 
puso también  estas  dos  quintillas. 

Aquí  la  envidia  y  mentira 
Me  tuvieron  encerrado. 
Dichoso  el  humilde  estado 
Del  sabio  que  se  retira 
De  aqueste  mundo  malvado. 

Y  cou  pobre  mesa  y  casa 
Eu  el  campo  deleitoso 
A  solas  su  vida  pasa: 
Con  solo  Dios  se  compasa: 
Ni  envidiado,  ni  envidioso. 

Parece  que  en  la  misma  prisión  compuso  aquella  be- 
llísima canción  á  Nuestra  Señora  que  empieza: 

Virgen,  que  el  sol  mas  pura, 
Gloria  de  los  mortales,  luz  del  cielo  &,c. 

Pero  por  fin  triunfóla  inocencia,  y  los  calumniado- 
res se  vieron  confundidos,  puesto  que  el  Santo  Tri- 

bunal declaró  su  inocencia  al  decretar  su  libertad: 

cuando  la  noticia  de  este  fallo  llegó  á  la  universi- 
dad de  Salamanca,  maestros  y  discípulos  salieron 

á  recibir  á  Fr.  Luis  de  León  con  el  mayor  regoci- 
jo: el  dia  30  de  diciembre  de  1576  se  presentó  en 

claustro  con  la  cédula  y  despacho  de  libertad,  y 
aun  cuando  rehusó  con  su  natural  modestia  volver 

á  aceptar  sus  empleos  y  dignidades,  tuvo  que  ac- 
ceder a  ello,  porque  todos  estuvieron  unánimes  en 

que  se  cumpliera  exactamente  lo  que  habia  man- 
dado con  tanta  justicia  el  tribunal  de  la  Inquisi- 

ción, de  modo  que  nuestro  distinguido  poeta  conti- 
nuó desempeñando  los  mismos  cargos  que  antes,  al 

par  que  en  sus  ratos  de  ocio  se  inmortalizaba  con 
bellísimas  y  sublimes  composiciones  poéticas :  falle- 

ció el  23  de  agosto  de  1591  eu  la  villa  de  Madri- 
gal, siendo  su  cuerpo  trasladado  después  á  Sala- 

manca y  enterrado  en  el  convento  de  agustinos  de 
aquella  ciudad,  y  sobre  su  sepulcro  se  lee  el  siguien- 

te epitafio: 

MaG.  Fb.  LUISIO  LKGIONENSI  DIVINARÜM  HÜMANABDM- 

QUE  ARTIL'M  ET  TRIUM  LINGUARCM  PERITISS.  SACRORDM 
l.IBROKl'M  I'RIMO  APUD  SALMANT.  INTERPRETI.  CASTELLAE. 
PROVI.VCIAU.  NOX.  AD  MEMORIAM.  LIBRIS.  IMMORTALEM, 

SED  AD  TAXT^  lACTURvE.  SALATIIM.  HÜSC.  LAPIDEíM  Á 

SE.  HUMILEM.  AB.  OSSIBUS.  ILLUSTREM  AUGUSTINIANI. 

SALMANT.  P.  OBIT  AX.  MDXCI  XSIII  ADGUSTI.  ACT  CXIIII. 

Ademas  de  las  obras  indicadas  compuso  las  siguien- 
tes: "In  Abdion  pro))hetam,  et  in  epistolam  ad  Ga- 

latas.  Salamanca,  1589,  en  4.°;  De  utriusque  agni 
typici,  atque  iumolationis  legitimo  tempore.  Sala- 

manca, 1590,  en  4.*;  La  perfecta  casada,  Salaman- 
ca 1583  y  87  ;  Esposicion  del  salmo  miserere,  1618, 

en  16.';  El  libro  de  Job;  Apología  donde  muestra 
la  utilidad  que  se  sigue  á  la  Iglesia  de  que  las  obras 
de  la  santa  madre  Teresa  de  Jesús,  y  otras  seme- 

jantes, anden  impresas  en  lengua  vulgar:"  nos  abs- 
tenemos de  mencionar  las  muchas  poesías,  casi  to- 

das buenas,  porque  el  público  las  conoce  demasia- 
do, ni  tampoco  nos  cumple  hacer  un  juicio  crítico 

de  ellas,  tanto  por  no  consentirlo  la  índole  de  la 
obra,  cuanto  porque  seria  redundancia  ridicula, 
después  de  lo  que  han  dicho  escritores  distinguidos 
antiguos  y  contemporáneos. 

.  LEÓN  (V.  MADRE  María  Rosa):  fundadora  átí 
las  capuchinas  de  Lima;  fué  bija  de  D.  José  de 

León  y  Ayala,  natural  de  Sevilla  y  de  D.*  Estefa- 
nía Muñoz;  desde  muy  niña  dio  señaladas  muestras 

de  su  virtud  piadosa:  tomó  el  hábito  de  capuchina 
en  Madrid;  salió  de  la  corte  con  otras  religiosas, 

y  durante  su  largo  viaje  padecieron  muchos  traba- 
jos, hasta  ser  apresadas  por  los  ingleses  que  las  con- 

dujeron á  Lisboa  y  de  allí  volvieron  á  Cádiz  el  año 
de  1710:  en  20  de  diciembre  de  1711  se  embarca- 

ron segunda  vez,  y  el  27  de  .setiembre  de  1712  lle- 
garon á  Buenos  Aires,  y  desde  allí  pasaron  por  la 

ria  de  Chile  hasta  llegar  á  Santiago;  el  9  de  ene- 
ro de  1713  se  embarcaron  en  Valdeparaiso,  arri- 

bando á  Callao  de  Lima  el  2  de  febrero:  habia  ya 

eu  la  ciudad  una  casa  de  beatas  con  espíritu  de  ca- 
puchinas, gobernadas  por  una  mujer  virtuosa,  lla- 

mada María  Francisca,  en  la  que  entró  la  venera- 
ble madre,  estableció  sus  constituciones  y  reglas,  y 

puso  al  nuevo  convento  el  título  de  Jesús,  María 
y  José:  en  14  de  mayo  tomaron  posesión,  siendo 
llevadas  desde  la  catedral  en  solemne  procesión  á 

que  asistió  el  virey  y  audiencias,  cabildo,  religio- 
nes y  toda  la  nobleza:  al  dia  siguiente  empezó  á 

dar  hábitos  á  todas  las  beatas,  mostrando  tan  vi- 
vo ejemplo  de  santidad  y  de  gobierno,  que  mereció 

la  mas  grande  admiración  de  toda  la  ciudad:  fué 
abadesa  hasta  20  de  julio  de  1716,  en  que  con  gran- 

de humildad  hizo  que  se  eligiese  á  la  madre  María 
Gertrudis,  y  ella  quedó  vicaria:  falleció  el  14  de 
agosto  del  mismo  año  y  asistieron  á  sus  exequias 
el  arzobispo,  la  audiencia,  cabildos,  &c.:  su  vida 
fué  escrita  en  aquella  ciudad. 

LEÓN  (Andrés):  médico  español;  nació  eu 
Granada  y  vivia  hacia  el  siglo  XVI:  fué  ciruja- 

no de  ejército,  durante  las  guerras  de  Portugal  en 

tiempo  de  Felipe  II  y  publicó  muchos  escritos,  de 

los  cuales  se  citan  con  elogio  los  siguientes:  "Tra- 
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tado  de  anatomía,  &c.,  Yalladolid,  1605,  en  4."; 
Practica  de  morbo  gallico  &c.,"  1605  en  4.*  &c. 

*  LEOiS^  (Ai-ONso):  natural  de  México,  vecino 
de  la  villa  de  Cadereita.  Fué  nombrado  general  de 

una  espedicion  desde  Coaliuila  (de  donde  era  go- 
bernador) a  la  bahía  del  Espíritu  Santo  y  pobla- 

ciones francesas,  y  escribió  la  relación  de  su  viaje 
dirigida  al  virey  de  México,  conde  de  Galve,  por 
cuya  orden  lo  habia  emprendido.  Este  virey  la  re- 

mitió a  la  corte  con  el  capitán  de  la  armada  D. 
Andrés  del  Pez,  á  fin  de  que  se  tomasen  providen- 

cias para  que  los  franceses  no  usurpasen  las  pose- 
siones españolas.  Asi  lo  refiere  D.  Gabriel  de  Cár- 
denas (Barcia)  en  su  Ensayo  cronológico  de  la  Flo- 

rida, año  1689.  Pero  ademas  de  esta  noticia  he 
hallado  en  la  librería  del  colegio  mayor  de  Santos 

de  México  en  el  tomo  32  de  papeles  varios  en  4.°, 
uno  intitulado:  "Diarios  de  Alonso  de  Leon,"MS. 
aüo  1689.  Y  en  la  biblioteca  de  la  universidad  de 

México  he  visto  otro  MS.  en  4."  con  este  título: 
"Relación  y  discursos  del  descubrimiento,  pobla- 

ción y  pacificación  del  Nuevo  Reino  de  León,  tem- 
peramento y  calidad  de  la  tierra,  dirigidos  por 

Alonso  de  León  al  lUmo.  Sr.  D.  Juan  de  Mañoz- 
ea,  inquisidor  del  Santo  Oficio  de  la  Nueva-Espa- 

ña. Aüo  1690.'- — Beristain. 
*  LEON(gexep..\lD.  Antonio de.I:  nació  eu  tlua- 

Juapam  el  día  4  de  junio  de  1794:  fueron  sus  padres 

D.  Manuel  León  y  D."  María  de  la  Luz  Loyola. Aficionado  desdo  su  mas  tierna  edad  á  la  carrera 
de  las  armas,  entró  á  servir  en  ella  el  10  de  mayo 
de  1811,  antes  de  cumplir  17  años.  El  pais  habia 
entrado  ya  en  esa  época  de  sufrimientos  y  de  gloria, 
a  que  dio  principio  el  grito  de  libertad  proferido 
por  el  anciano  de  Dolores;  y  la  vida  hasta  entonces 
pacífica  y  sosegada  de  los  militares,  se  cambió  en 
otra  turbulenta  y  peligrosa,  como  lo  ts  siempre  la 
del  que  arrostra  las  incomodidades  y  peligros  de 
la  guerra.  Pero  cuando  Hidalgo  levantó  el  estan- 

darte de  la  insurrección,  la  colonia  que  se  llamaba 
Nueva-Espaüa  no  estaba  aun  en  perfecta  disposi- 

ción para  afianzar  de  un  solo  golpe  su  indepen- 
dencia: necesitaba  largos  años  de  infortunio  y  de 

prueba;  años  en  que  se  enriquecieron  nuestros  ana- 
les con  las  mas  recomendables  proezas,  para  alcan- 

zar por  fiu  el  beneficio  de  no  depender  de  ningún 
otro  pueblo  de  la  tierra. 

Bien  fuera  por  las  ideas  estraviadas  que  reina- 
ban aun  entonces  sobre  la  soberanía  de  los  pueblos 

y  los  derechos  de  los  reyes,  bien  por  un  sentimiento 
de  fidelidad  llevado  basta  el  estremo,  ó  bieu  por- 

que considerasen  aun  inmatura  y  precipitada  la 
empresa  de  nuestra  emaucipacion  social,  hubo  en 
la  primera  época  de  la  insurrección  un  gran  núme- 

ro de  mexicanos  valientes  y  distinguidos,  que  lejos 
de  engrosar  las  filas  de  los  insurgentes,  les  hicie- 

ron la  guerra,  declarándose  abiertamente  en  favor 
del  rey  de  España.  Sean  cuales  fueren  los  motivos 
que  los  guiaron  en  su  resolución,  nosotros  damos 
sobre  ellos  la  preferencia  á  los  primeros  caudillos 
que  se  levantaron  para  sostener  los  derechos  de  la 
nación,  sin  mas  esperanza  que  la  gloria,  sin  otro 
porvenir  que  el  cadalso.   Pero  no  por  eso  echare- 

mos una  mancha  indeleble  sobre  los  nombres  de 

los  que  si  bien  no  los  imitaron  entonces,  se  decidie- 
ron en  1821  por  la  buena  causa,  purificándose  de 

sus  antiguos  errores  con  los  mas  relevantes  ser- vicios. 

Muchos  de  los  que  hoy  veneramos  como  héroes, 
pertenecieron  á  ese  número:  el  mismo  Iturbide,  el 
grande  hombre  de  Iguala,  el  que  consumó  en  solo 
siete  meses  la  obra,  que  no  hablan  hecho  mas  que 
preparar  los  esfuerzos  estériles  de  once  años,  y  la 
sangre  derramada  á  torrentes  en  los  campos  de  ba- 

talla y  en  los  patíbulos,  el  ilustre  mexicano,  en  fin, 
que  tuvo  la  gloria  de  abatir  el  poder  vireinal,  ha- 

bia sido  uno  de  los  que,  durante  largo  tiempo  ha- 
blan peleado  bajo  las  banderas  españolas  contra 

los  campeones  de  la  insurrección.  Si  la  conducta 
que  él  y  los  que  se  encuentran  en  su  caso  observa- 

ron, fué  una  falta,  ¿cuál  ha  tenido  nunca,  en  nin- 
guna parte  del  mundo,  una  mas  grandiosa,  mas  su- 

blime, mas  heroica  reparación? 

Entre  los  personajes  célebres  a  qut.'  nos  hemos 
referido,  se  encuentra  también  el  que  es  objeto  de 
este  artículo.  Entró  en  campaña  el  año  de  1811, 
en  la  clase  de  alférez  de  la  compañía  de  realistas 

de  Huajuapam;  y  en  aquella  época  en  que  los  em- 
pleos y  condecoraciones  militares  no  se  habían  pros- 

tituido por  la  profusión  con  que  se  han  concedido 
luego  en  nuestras  frecuentes  revoluciones,  mereció 
ser  nombrado  teniente  en  6  de  julio  de  1814,  y  ca- 

pitán en  8  de  abril  de  1817.  A  mas  de  las  repetidas 
escaramuzas  en  que  tomó  parte,  se  halló  durante 
la  insurrección  en  diez  y  nueve  acciones  de  guerra. 

El  mayor  elogio  que  puede  hacerse  de  León  en  to- 
da esa  época,  es  que  al  valor  poco  común  de  que 

dio  pruebas  en  los  combates,  unia  una  humanidad 
de  que  se  encontraban  pocos  ejemplos  en  una  guer- 

ra, notable  entre  otras  cosas,  por  la  crueldad  con 
que  se  hacia  por  ambas  partes. 

Llegó  por  fin  el  año  de  1821,  en  que  so  consumó 
nuestra  independencia.  El  capitán  León  se  decidió 
a  defenderla  desde  el  mes  do  marzo  del  mismo  año, 
por  lo  que  se  le  condecoró  después  con  la  medalla 
de  primera  época.  En  16  de  junio  dio  principio  á 
nna  serie  brillante  de  operaciones  militares.  Con 
solo  diez  y  seis  soldados  de  la  compañía  de  realis- 

tas de  Huajuapam,  y  diez  patriotas  del  pueblo  de 
Lehuatlan,  armados  con  veintidós  fusiles  y  escope- 

tas, y  municionados  con  cuatro  cariuchos  por  pla- 
za, atacó  a  cincuenta  y  cinco  cazadores  del  bata- 
llón de  üajaca,  que  desde  Yahuatlan  caminaban  á 

Huajuapam,  á  las  órdenes  del  capitán  D.  José  Or- 
tega. Atacólos  el  20  en  el  ])araje  nombrado  Agua 

Escondida,  y  los  obligó  á  rendirse  á  discreción.  Ya 
el  22  contaba  con  ciento  ochenta  hombres  y  seten- 

ta fusiles  y  escopetas:  con  esa  fuerza  se  dirigió  so- 
bre el  mismo  Huajuapam,  punto  fortificado  y  de- 

fendido por  doscientos  infantes  del  batallón  de 
Guanajuato  y  Oajaca,  mandados  por  el  teniente 
coronel  T).  Gerónimo  Gómez.  A  pesar  de  la  dife- 

rencia del  número,  obró  con  tal  destreza  y  habili- 
dad, que  hizo  capitular  á  los  enemigos,  apoderán- 
dose allí  de  tres  cañones  de  á  cuatro,  ciento  vein- 
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tidos  fusiles,  cuarenta  mil  cartuchos,  y  considerable 
repuesto  de  municiones  de  artillería. 

La  noticia  de  estas  acciones  valió  á  León  de 

parte  del  primer  jefe  del  ejército,  que  desde  enton- 
ces conoció  su  mérito,  la  comandancia  principal  de 

las  Mistecas.  Para  justificar  aquel  honorífico  nom- 
bramiento, marchó  con  la  fuerza  de  cuatrocientos 

veinte  homlires  sobre  el  fuerte  de  Yauhuitlan.  La 
empresa  de  tomarlo  era  difícil,  pues  lo  defendían 
una  artillería  numerosa  y  bien  servida,  y  una  fuer- 

za considerable  de  infantería  del  regimiento  espe- 
dicionario,  siendo  sujete  el  teniente  coronel  D.  An- 

tonio Aldar.  León  tomó  el  partido  de  ponerle  sitio : 
en  los  quince  días  que  este  duró,  ocurrieron  peque- 

ñas acciones,  y  al  cabo  de  ese  tiempo  capituló  la 
guarnición,  entregando  el  fuerte  con  todo  el  arma- 

mento que  encerraba. 
Este  triunfo  se  babia  obtenido  el  16  de  julio:  el 

29  de  aquel  mes  se  atacó  á  trescientos  sesenta  sol- 
dados de  los  batallones  de  la  Reina,  Oajaca  y  Te- 

huantepec,  que  á  las  órdenes  del  comandante  gene- 
ral de  Oajaca,  coronel  D.  Manuel  Obeso,  se  hablan 

fortificado  en  la  iglesia  y  convento  de  Tehuantepec. 
Después  de  un  fuego  vivo  de  tres  horas  y  media, 
los  enemigos  creyeron  imposible  prolongar  por  mas 
tiempo  la  resistencia,  y  capitularon  también,  entre- 

gando un  acopio  de  consideración  de  municiones  de 
guerra.  Aquella  victoria  abrió  al  dia  siguiente  las 
puertas  de  la  capital  a  la  sección  vencedora  del 
ejército  trigarante  que  la  habia  alcanzado,  y  pron- 

to la  provincia  entera  se  declaró  por  la  indepen- 
dencia. 

León,  no  solo  habia  combatido  con  valor  en  los 
combates  mencionados,  dando  ejemplo  á  sus  solda- 

dos, sino  que  la  tropa  de  que  se  componia  su  divi- 
sión, se  habia  formado  y  organizado  solo  á  virtud 

de  sus  esfuerzos  y  patriotismo,  y  para  que  tuviera 
los  recursos  necesarios  para  su  manutención  y  otros 
precisos  gastos  de  la  campaña,  suplió  de  su  bolsillo 
la  cantidad  de  4.500  pesos.  Con  razón,  pues,  la  pro- 

vincia toda  de  Oajaca  lo  reconoció  siempre  como  el 
fundador  de  su  independencia,  pues  ésta  se  alcanzó 
merced  á  sus  servicios  y  triunfos.  Iturbide,  para 
pagar  unos  y  recompensar  otros  en  alguna  manera, 
le  dio  en  1  de  agosto  el  empleo  de  teniente  coronel 
con  la  antigüedad  del  2  de  marzo. 

Pero  los  trabajos  del  libertador  de  Oajaca  por 
la  causa  santa  de  nuestra  emancipación,  no  se  limi- 

taron á  solo  los  referidos.  Aquella  provincia  esta- 
ba ya  en  el  pleno  goce  de  su  libertad;  pero  en  las 

otras  se  peleaba  aún:  la  obra  grandiosa  de  Iguala 
no  se  habia  consumado  todavía.  El  teniente  coro- 

nel, cuanta  gente  pudo  reunir,  cuantos  auxilios  en 
armas  y  municiones  logró  colectar,  los  envió  opor- 

tunamente á  sus  compañeros  de  armas,  destinando 
una  parte  al  sitio  de  Puebla,  que  remitió  al  Sr.  D. 
José  Joaquín  de  Herrera:  parte  al  de  Veracruz, 
que  mandó  al  después  tan  célebre  general  Santa- 
Anna;  parte,  en  fin,  al  de  Mé.^ico,  que  recibió  el 
generalísimo  Iturbide. 

El  2T  de  setiembre  entraron  á  la  capital  las  fuer- 
zas independientes:  la  revolución  llegó  á  su  desen- 

lace; la  colooia  se  trasformó  en  nación  soberana, 

y  al  nombre  de  líueva-España  sustituyó  el  de  Mé- 
xico. Pero  en  algunos  puntos  se  notaban  aún  sín- 

tomas de  oposición  al  nuevo  sistema  de  gobierno, 

y  era  preciso  emplear  la  fuerza  para  vencer  la  re- 
sistencia de  los  descontentos.  En  la  costa  de  Jica- 

yan  lograron  alterar  el  orden  los  enemigos  de  la 
independencia,  pronunciándose  en  favor  del  rey  de 
España.  Esto  acaeció  en  octubre  del  año  de  21, 

en  cuya  época  fué  León  nombrado  jefe  de  una  sec- 
ción de  300  hombres,  que  se  destinó  á  los  puntos 

sublevados.  El  inñujo  del  comandante  de  esa  fuer- 
za era  ya  entonces  tan  grande,  que  á  pesar  de  la 

obstinación  de  los  ánimos,  logró  restablecer  la  tran- 
quilidad, que  se  jurase  de  nuevo  la  constitución  y 

se  reconociesen  las  autoridades  mexicanas,  sin  ne- 
cesidad de  disparar  un  solo  tiro. 

En  premio  de  este  servicio,  y  de  otros  no  menos 

importantes  que  prestó,  le  confirió  Iturbide  en  octu- 
bre de  1822  el  grado  de  coronel,  que  le  fué  rivali- 

dado  por  el  supremo  poder  ejecutivo.  Poco  antes 
de  obtenerlo,  es  decir,  en  febrero  del  año  espresado, 
casó  con  D.'  Manuela  Torres,  buscando  ansioso 
los  placeres  domésticos,  que  son  los  que  mas  con- 

tribuyen á  la  verdadera  felicidad. 
La  desaprobación  de  los  tratados  de  Córdoba 

libertó  á  México  de  la  obligación  que  habría  con- 
traído de  reconocer  como  soberano  a  un  príncipe 

de  la  casa  de  España.  Los  que  regían  los  destinos 
públicos  pensaron  entonces  en  la  forma  de  gobier- 

no que  convendría  adoptar;  y  por  una  lamentable 
fatalidad,  que  dio  origen  á  la  perniciosa  corruptela 
de  los  pronunciamientos,  y  llevó  después  al  cadalso 
para  mengua  nuestra  al  padre  de  la  independencia 
nacional,  la  adulación  levantó  un  trono,  en  que  se 

sentó  el  generalísimo  Iturbide.  Los  sucesos  de  aque- 
lla época  son  demasiado  conocidos  para  que  nos  de- 

tengamos en  bosquejarlos:  la  calda  del  emperador 
fué  tan  terrible,  como  elevada  habia  sido  su  gran- 

deza :  los  hombres  á  quienes  mas  habia  colmado  de 
favores,  le  volvieron  la  espalda:  y  el  dia  de  la  prue- 

ba, cuando  buscó  amigos  leales  y  servidores  fieles, 
casi  no  encontró  mas  que  adversarios  y  traidores. 

Sin  embargo,  no  todos  los  que  se  levantaron  eu 
.su  contra  procedieron  por  ruines  principios:  algu- 

nos hubo  que  obraron  solo  por  amor  á  la  libertad, 
en  cuyas  aras  sacrificaban  al  gobierno  imperial,  que 
calificaban  de  tiránico.  Tenemos  datos  para  creer 
que  esas  mismas  máximas  decidieron  al  coronel 
León  á  ponerse  de  acuerdo  con  los  general  D.  Vi- 

cente Guerrero  y  D.  Nicolás  Bravo,  y  con  el  coro- 
nel D.  José  de  las  Piedras,  y  á  pronunciarse  en 

Huajuapam  el  14  de  enero  de  1823.  Reforzada  y 

mejor  organizada  la  división  de  su  mando,  se  incor- 
poró á  poco  con  el  ejército  que  tomó  el  nombre  de 

Libertador. 

En  los  años  siguientes  continuó  León  figurando 
eu  los  puestos  públicos  de  mas  importancia,  casi 
sin  interrupción.  En  el  de  23  y  24  estuvo  de  coman- 

dante general  eu  Oajaca,  por  cuya  provincia  salió 

electo  diputado  para  el  primer  congreso  constitu- 
yente. Sirvió  seis  mc-^es  en  la  capital  el  destino  de 

jefe  político,  sosteniendo  con  decoro  y  dignidad  las 
instituciones  que  entonces  regían,  y  terminó  por  me- 
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dio  de  convenios  honrosos  las  diferencias  que  habia 
entre  el  estado  y  el  gobierno  supremo.  Desempeñó 
otros  destinos  de  menos  categoría,  siempre  con  hon- 

radez é  inteligencia. 
Cuando  en  fines  de  1827  se  pronunció  en  Oaja- 

ca  contra  los  españoles  el  coronel  D.  Santiago  Gar- 
cía, se  confirió  á  León  el  mando  general  de  las  ar- 
mas para  que  restableciese  el  orden  y  la  tranquili- 

dad, é  hiciese  volver  al  orden  á  los  revolucionarios. 
Esta  comisión  la  desempeñó  satisfactoriamente  : 
sus  providencias  activas  y  acertadas,  que  merecie- 

ron la  aprobación  superior,  dieron  los  mas  felices 
resultados.  La  legislatura  del  Estado,  que  se  reu- 

nió en  la  villa  de  Etla  bajo  la  protección  de  las 
fuerzas  de  su  mando,  no  pudo  menos  de  manifestar- 

le en  varias  comunicaciones  oficiales,  la  considera- 
ción y  distinguido  aprecio  con  que  lo  vela. 

Codiciando  los  españoles  aún  el  rico  y  delicioso 
pai.s  que  hablan  perdido,  hicieron  una  nueva  tenta- 

tiva para  recobrarlo,  y  en  Cabo  Rojo  desembarcó 
una  división  espedicionaria.  El  gobierno  mexicano 

creyó  el  peligro  mas  grande  de  lo  que  era  en  reali- 
dad. Supuso  que  se  intentaría  también  desembar- 

car tropa  en  la  barra  de  Goazacoalcos,  y  maudó  al 
coronel  León,  que  continuaba  de  comandante  ge- 

neral del  Estado,  para  que  pasara  á  cubrir  aquel 
punto  con  una  división  formada  de  los  batallones 
de  Oajaca,  Tehuantepec  y  Jamiltepec,  y  el  escua- 

drón de  este  último  nombre.  Antes  de  llegar  á  la 
barra,  recibió  nuevas  órdenes,  en  que  se  lo  preve- 

nía que  volviese  sobre  Oajaca,  con  motivo  de  la  apa- 
rición de  unos  buques  que  se  presentaron  á  la  vista 

del  puerto  de  Huatulco,  los  que  se  supusieron  ene- 
migos. 

La.s  continuas  fatigas  de  la  vida  de  León  acaba- 
ron por  alterar  su  salud,  en  términos  de  no  volver 

H  tenerla  buena.  Para  atenderse  en  sus  enfermeda- 
de.«,  se  retiró  á  la  vida  privada,  yéndose  á  vivir  en 
su  villa  natal;  pero  los  servicios  que  podia  prestar 
en  cualquiera  época  díficil,  se  consideraban  tan  in- 

teresantes, que  nunca  se  le  dejaba  descansar.  En 
1830  varios  disidentes  se  introdujeron  en  las  Miste- 
cas,  desde  donde  amenazaban  seriamente  la  tran- 

quilidad de  todo  el  Estado.  El  gobierno  supremo 
y  la  comandancia  general  le  autorizaron  ampliamen- 

te para  que  organizase  la  fuerza  necesaria,  y  obrara 
como  lo  estimase  mas  oportuno.  Sus  bien  combina- 

das disposiciones  dieron  desde  luego  por  resultado, 
que  disminuyesen  considerablemente  las  gavillas  de 
Narvaez  y  Medina,  acogiéndose  varios  de  los  que 
las  componían  á  la  clemencia  del  gobierno;  y  así 
poco  a  poco  se  fué  apaciguando  la  sublevación. 

En  el  aüo  de  1832  volvió  León  a  ser  nombrado 
diputado  para  el  congreso  general:  se  disponía  á 
desempeñar  aquel  honroso  encargo,  cuando  se  lo 
impidió  la  revolución  acaudillada  por  el  general 
Sauta-Aima,  la  cual  dio  por  resultado  la  cnida  del 
gobierno  del  general  Bustamante.  Terminada  la 
guerra  civil  con  el  convenio  de  Zavaleta,  volvieron 
a  hacerse  nuevas  elecciones,  y  por  tercera  vez  me- 

reció Leou  de  los  pueblos  que  le  diesen  su  voto  pa- 
ra que  los  representase  en  el  congreso  de  la  Union; 

pero  también  en  esta  ocasión  hubo  obatáculos  pa- 

ra que  entrara  á  ejercer  las  funciones  de  diputado, 

porque  el  supremo  gobierno  le  encomendó  la  con- 
servación del  orden  en  el  estado  de  Oajaca.  En  esa 

época  obtuvo  el  grado  de  general  de  brigada.  Los 
repetidos  trastornos  que  ocurrían  en  las  Mistecas, 
lo  llamaron  luego  al  mando  de  las  armas  de  aquel 

Departamento,  por  tres  veces  consecutivas.  La  pri- 
mera, en  1834,  cuando  se  hallaba  retirado  en  su 

casa,  cuidando  de  su  quebrantada  salud.  El  levan- 
tamiento fué  general  en  los  pueblos  en  julio  del  año 

citado:  León,  lo  mejor  que  pudo  hacer,  fué  pasar 
á  la  capital  con  600  hombres,  á  regularizar  el  pro- 

nunciamiento que  habia  habido  allí,  y  evitar,  como 
lo  consiguió,  los  desórdenes  que  se  anunciaban.  La 

segunda,  en  1835,  hallándose  en  Puebla  con  licen- 
cia temporal,  que  se  le  habia  dado  para  que  se  cu- 

rara. La  revolución  que  en  Huajuapam  habia  esta- 
llado, terminó  con  su  presencia  en  aquel  punto,  obli- 

gando á  los  sublevados  á  que  dejasen  las  armas  de 
la  mano.  El  buen  uso  que  hizo  de  las  latas  facul- 

tades con  que  el  gobierno  lo  invistió,  le  merecieron 
las  mas  espresivas  gracias  de  parte  de  éste,  que  ca- 

lificó de  importante  el  servicio  que  acababa  de  pres- 
tar. La  tercera,  en  1837,  en  cuya  época,  merced 

á  la  gran  confianza  que  se  tenia  en  su  persona,  se 
hizo  su  autoridad  independiente  de  la  de  la  coman- 

dancia general  del  Estado,  y  el  ministerio  de  In 
guerra  se  entendía  directamente  con  él. 

En  enero  de  1838  se  le  nombró  comandante  ge- 
neral: lo  fué  hasta  el  mes  de  julio,  en  que  sus  enfer- 

medades le  obligaron  á  separarse  del  puesto  que 

desempeñaba,  al  que  volvió  en  diciembre.  D.  Joa- 
quín Gutiérrez  había  revolucionado  el  departamen- 

to de  Chiapas:  para  reducir  al  orden  á  aquel  revo- 
lucionario, levantó  León  y  organizó,  á  pesar  de 

las  grandes  escaseces  del  erario,  una  sección  respe- 
table, que  sirvió  no  poco  para  la  pacificaciou  á  que 

fué  destinada.  Al  verificarse  la  invasión  de  los  fran- 
ceses, se  le  nombró  seguudo  en  jefe  de  la  división 

del  centro;  y  como  los  recursos  escasearon  enton- 
ces completamente,  proporcionó  de  su  bolsa  ocho 

mil  pesos  para  socorro  de  la  guarnición. 

Conocido  es  de  nuestros  lectores  el  pronuncia- 
miento que  ocurrió  en  México  el  15  de  julio  de  1840, 

en  el  que  se  proclamó  el  sistema  federal  y  se  pro- 
curó derrocar  el  gobierno  existente.  El  plan  de  los 

revolucionarios  se  habia  ramificado  por  diversos 
puntos  de  la  república,  entre  los  que  se  contaba  el 
departamento  de  Oajaca,  donde  tenían  no  pocos 
partidarios.  Los  elementos  que  favorecían  allí  la 
levolucion,  habrían  perturbado  la  tranquilidad  pú- 

blica, si  hubiera  estado  en  la  comandancia  general 
otro  jefe  menos  apreciado  y  de  menos  prestigio  que 
León.  Puede,  pues,  asegurarse  sin  temor  de  errar, 
que  a  su  influjo  se  debió  solamente  la  conservación 
del  onien,  que  permaneció  inalterable.  Ko  conten- 

to cou  esto,  aumentó,  á  virtud  de  grandes  traba- 
jos, la  fuerza  de  que  se  componía  la  guarnición,  y 

preparó  la  marcha  de  250  hombres,  que  le  pidió 
al  general  Santa-Anna  cuando  se  dirigía  sobre  la 
capital  en  auxilio  del  supremo  gobierno.  El  térmi- 

no de  la  revolución,  que  hizo  innecesaria  la  llegada 
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del  refuerzo,  uo  obstó  para  que  se  apreciara  como 
(le  bastante  importancia  ese  servicio. 

El  estado  de  agitación  en  que  vivimos  hace  al- 
gunos años,  no  ha  dejado  á  los  hombres  que  hau  fi- 

gurado en  la  escena  política  y  militar,  disfrutar  de 
un  descanso  duradero.  Proclamóse  de  nuevo  en 

Tabasco  el  régimen  federal  en  1841:  los  subleva- 
dos comenzaron  desde  luego  á  hostilizar  á  los  chia- 

panecos,  por  lo  que  eu  mayo  marchó  León  en  au- 
xilio de  estos,  dirigiéudose  á  Tehuantepec.  En  esta 

vez,  como  en  tantas  otras,  los  servicips  que  prestó 

cooperaron  muy  eficazmente  á  la  victoria  que  al- 
canzaron las  fuerzas  del  gobierno,  y  al  completo 

restablecimiento  de  la  paz. 
Reinaba  a  fines  de  agosto  en  la  capital  del  de- 

partamento la  mayor  agitación,  provenida  de  la 
constante  alarma  en  que  la  teuian  los  desconten- 

tos, queriendo  pronunciarse  por  diversos  planes.  El 
17  de  setiembre  hubo,  por  fin,  un  levantamiento; 
y  sepa  Dios  los  desórdenes  que  habría  ocasionado, 
si  no  lo  hubiera  sofocado  Leou  con  una  parte  peque- 

ña del  batallón  de  Puebla,  conteniendo  á  los  pro- 
nunciados en.  el  cuartel  de  la  Sangre  de  Cristo  y 

Santo  Domingo,  tomándoles  el  primer  punto,  é  in- 
timándoles eu  el  segundo  que  volviesen  al  órdeu. 

Pero  persuadido  de  que  la  nación  necesitaba  un 
nuevo  régimen  político,  y  esperando  grandes  bie- 

nes del  pían  proclamado  eu  la  Cindadela  de  Méxi- 
co por  el  general  D.  Gabriel  Talencia,  se  puso  de 

acuerdo  con  los  jefes  y  oficiales  de  la  guarnición  y 
con  las  autoridades  políticas,  y  en  una  junta  de 
guerra  se  resolvió  declararse  en  favor  de  una  revo- 

lución que,  como  todas  las  demás,  frustró  de  la  ma- 
nera mas  completa  las  halagüeñas  esperanzas  que 

en  sus  principios  hiciera  concebir. 
Uno  de  los  males  que  nos  trajo  esa  nueva  revuel- 
ta, impropiamente  llamada  de  regeneración,  faé  el 

de  que  se  prodigaran  á  manos  llenas  empleos  y  con- 
decoraciones, que  no  han  servido  sino  para  prosti- 

tuir los  distintivos  á  que  solo  es  acreedor  el  mérito, 

y  para  recargar  al  exhausto  erario  con  insoporta- 
bles gravámenes.  León  se  contó  en  el  número  de 

los  agraciados,  pues  fué  ascendido  á  general  efec- 
tivo; pero  basta  considerar  sus  muchos  años  de  ser- 
vicio en  la  carrera,  y  las  acciones  distinguidas  que 

lo  hacian  merecedor  de  un  premio,  para  no  confun- 
dir la  concesión  de  ese  empleo  con  la  del  niímero 

inmenso  de  los  que  se  otorgaron  á  favor  de  gente 
inútil  y  sin  recomendación  de  ninguna  especie.  Otro 
tanto  debe  decirse  respecto  de  la  cruz  y  placa  de 
primera  clase  que  obtuvo  por  su  constancia  en  la 
carrera  militar,  acreditada  por  mas  de  treinta  años 
de  buenos  servicios  en  la  clase  de  oficial.  Estable- 

cida la  administración,  elevada  al  poder  por  el  triun- 
fo del  pronunciamiento,  comenzó  á  hacer  uso  del 

poder  omnímodo  de  que  se  encontró  revestida.  Pa- 
recióle oportuna  la  r-uniou  de  los  desmandos  po- 

lítico y  militar,  y  eu  ios  mas  departamentos  elevó 
al  rango  de  gobernadores  á  los  comandantes  gene- 

rales. Así  sucedió  también  en  Oajaca,  recayendo 
el  nombramiento  en  Leou.  Hallándose  éste  desem- 

peñando ambos  cargos,  dirigió  al  supremo  gobier- 
no nna  nota  importantísima,  en  que  daba  una  noti- 

cia circunstanciada  de  la  situación  topográfica  del 
territorio  de  Soconusco:  referia  su  historia,  recor- 

riendo las  diversas  épocas  en  que  habia  perteneci- 
do á  Centro-América  ó  á  la  República  mexicana, 

hasta  quedar  neutral;  manifestaba  que  se  hallaba 
entonces  sin  un  gobierno  regular,  y  que  su  pobla- 

ción, lejos  de  aumentar,  iba  á  menos  todos  los  dias: 
indicaba  el  peligro  que  se  corría  de  que  aquel  inte- 

resante territorio  cayese  en  manos  de  estranjeros 
ávidos  y  especuladores,  y  .<e  hiciera  para  México 
mas  nocivo  de  lo  que  ya  lo  era,  por  el  refugio  que 
prestaba  á  los  criminales  que  huian  á  salvarse  allí, 
y  por  haberse  constituido  el  canal  del  contrabando 
que  se  hacia  en  una  gran  parte  de  la  costa  del  Sur; 
y  concluía  asegurando,  que  por  todas  estas  razones 
y  por  la  conveniencia  misma  de  aquellos  pueblos, 
era  opovtuno  sacarlos  de  su  neutralidad  é  incorpo- 

rarlos á  la  república.  Vistas  estas  noticias  por  el 
gobierno,  conoció  desde  luego  la  importancia  del 
proyecto  qne  se  le  indicaba:  recogió  nuevos  datos, 
se  cercioró  de  la  justicia  con  que  iba  á  obrar,  y  ya 

con  pleno  conocimiento  de  causa,  autorizó  al  gene- 
ral León  para  que  nombrase  un  jefe  de  toda  su  con- 

fianza, que  con  la  fuerza  necesaria  ocupase  á  Soco- 
nusco, bajo  la  instrucción  qne  en  lo  reservado  se  le 

comunicó  en  oficios  de  27  de  diciembre  de  1841  y 
11  de  enero  de  1842.  Afirmó  en  sus  ideas  á  la  ad- 

ministración provisional,  la  noticia  de  los  aconteci- 
mientos que  arrebataron  a  Centro-América  el  ter- 

ritorio de  los  Mosquitos,  de  que  se  hicieron  dueños 
los  ingleses  del  establecimiento  de  Walis,  prevali- 

dos de  la  impotencia  é  ignorancia  de  los  indios  que 
habitaban  ese  terreno.  El  temor  de  que  Soconusco 
peligrara  también,  y  se  perdiera  una  parte  estensa 
de  la  costa,  hizo  que  el  gobierno  tomara  mas  empe- 

ño en  la  ejecución  del  proyecto  aprobado.  En  tal 
virtud,  recomendó  eficazmente  á  León  en  mayo  de 

1842  la  pronta  salida  de  ochocientos  ó  mil  hom- 
bres, de  que  debía  componerse  la  espedicion,  laque 

no  habia  podido  emprenderse  hasta  aquella  fecha 
por  falta  de  recursos. 

Estos  uo  se  consiguieron  pronto,  y  León,  que  ya 
otras  veces  habia  auxiliado  con  su  dinero  empresas 

patrióticas,  proporcionó  también  entonces  la  can- 
tidad de  4.000  pesos,  con  lo  que  ya  pudo  aprestar- 

se todo,  y  salir  por  fin  á  su  destino  la  división  es- 
pedicionaria.  La  ocupación  de  Soconusco  se  veri- 

ficó, aumentándose  así  el  territorio  nacional;  y  es- 
te hecho,  en  que  León  tuvo  una  parte  tan  directa, 

fué  sin  duda  uno  de  los  servicios  mas  distinguidos 
que  prestó  á  su  patria. 

Su  salud,  quebrantada  hacia  muchos  años,  cada 
vez  mas  deteriorada  á  consecuencia  de  fatigas  sin 
término,  no  le  permitía  dedicarse  al  despacho  de 
los  negocios  públicos.  Las  instancias  de  su  familia 

y  amigos  lo  decidieron  á  tratar  de  curarse  radical- 
mente. Para  verificarlo,  solicitó  su  separación  del 

puesto  que  ocupaba  de  gobernador  propietario  del 
Departamento,  y  aun  de  la  carrera  militar;  pero 
uo  hubo  forma  de  que  se  accediese  á  su  pretensión. 

El  gobierno  general  se  negó  absolutamente,  fun- 
dando su  renuencia  en  motivos  demasiado  honorífi- 

cos para  un  alto  funcionario,  y  comprometiéndolo 
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á  que  hiciera  el  último  sacrificio  en  favor  del  bien 
público.  Por  su  parte,  la  junta  departamental,  los 
ayuntamientos  de  la  capital  y  Tehuantepec,  lajun- 
ta  de  fomento,  á  nombre  del  comercio,  y  un  gran 
número  de  particulares,  le  dirigieron  lisonjeras  re- 

presentaciones, en  que  le  suplicaban  que  no  aban- 
donara a  los  oajaqueños,  cuando  eran  tan  críticas 

las  circunstancias  de  la  época.  Imposible  era  resis- 
tir á  tales  testimonios  de  aprecio :  así  es  que  se  re- 

solvió a  no  separarse  del  mando. 
Sin  duda  en  recompensa  de  sus  servicios,  y  como 

una  prueba  del  aprecio  que  merecía  al  gobierno,  se 
le  confirió  en  enero  de  1843  el  empleo  de  general 
de  brigada  efectivo,  y  es  de  creerse  que  por  los  mis- 

mos motivos  se  concedió  al  pueblo  de  su  nacimien- 
to, por  supremo  decreto  de  10  de  junio  del  mismo 

año,  el  título  de  villa  de  Huajuapam  de  León. 
De  1843  á  1846  continuó  el  general  León  ha- 

ciendo servicios  importantes  al  Estado  de  Oajaca. 
En  el  gobierno,  fuera  de  él,  con  el  mando  de  las 
armas,  en  la  vida  privada,  de  todos  modos  busca- 

ba siempre  el  modo  de  beneficiarlo.  Esta  conducta 
loable  y  patriótica  aumentaba  á  cada  paso  la  po- 

derosa influencia  que  ejercía.  Todos  los  gobiernos 
quesesuccedian  á  consecuencia  de  las  revoluciones, 
lo  consideraban  y  respetaban,  y  siempre  que  era 
necesario,  se  valían  de  su  prestigio  para  los  planes 
que  juzgaban  de  importancia. 

La  guerra  con  los  Estados-Unidos  del  Norte, 
funesta  entre  otras  causas  porque  nos  arrebató  ciu- 

dadanos muy  distinguidos,  se  hizo  inevitable.  La 
sangre  mexicana  empezó  á  correr  en  abundancia: 
el  enemigo  obtuvo  triunfos  sobre  triunfos:  después 
de  avanzar  por  el  Norte  y  de  dar  la  batallas  de  Pa- 

lo-Alto, la  Resaca,  Monterey  y  la  Angostura, 
envió  una  espedícion  por  el  Oriente:  el  bombardeo 
de  Veracruz  lo  hizo  dueño  de  esta  plaza,  y  se  ade- 

lantó al  interior  de  la  República.  El  general  San- 
ta-Anna  se  situó  en  Cerro-Gordo  para  disputarle 
el  paso,  y  el  18  de  abril  de  1847  una  nueva  derro- 

ta comprometió  mas  la  situación  de  la  República. 
Santa-Anna  logró  escapar  después  de  mil  peligros: 
seguido  de  pocas  personas  se  encaminó  á  Orizava, 
donde  se  dedicó  a  la  reorganización  de  una  fuerza 
que  le  permitiese  volver  otra  vez  al  combate.  La 
que  habia  salido  de  Oajaca  en  su  auxilio,  á  las  ór- 

denes del  general  León,  le  fué  de  grande  utilidad 
desde  su  llegada  á  Orizava. 

Conforme  al  nuevo  plan  que  se  propuso  Santa- 
Anna,  las  tropas  que  mandaba  se  dirigieron  á  Pue- 

bla, donde  no  se  hizo  por  fin  resistencia,  y  en  se- 
guida á  México,  ciudad  cuya  defensa  se  resolvió. 

Activáronse  los  trabajos  de  fortificación:  aumen- 
tóse la  fuerza  que  debía  medir  sus  armas  con  las  de 

los  contrarios:  nombráronse  jefes  para  el  mando 
de  las  diversas  líneas  y  puntos  que  se  artillaron  y 
guarnecieron.  Las  tropas  de  Oajaca  permanecieron 
algunos  días  en  Tacubaya,  y  al  aproximarse  el  pe- 

ligro se  encerraron  en  Chapultepec,  en  cuya  forta- 
leza mandaba  su  digno  jefe. 

Los  enemigos  verificaron  su  salida  de  Puebla. 
En  el  camino  de  México  no  encontraron  obstácu- 

lo, hasta  presentarse  á  la  vista  de  la  fortificación 
Tomo  IV. 

del  Peñón.  La  dejaron  á  un  lado  sin  atacarla  diri- 
giéndose al  Sur  de  la  ciudad:  la  división  del  Norte 

se  situó  en  Padierna,  punto  antes  desconocido,  y 
hoy  famoso  por  el  desastre  que  sufrieron  nuestros 
soldados.  Los  vencedores  penetraron  á  Tacubaya, 
donde  establecieron  su  cuartel  general,  amagando 
á  Chapultepec. 

Suspendióse  por  un  momento  el  estruendo  de  las 
armas,  abriéndose  platicas  de  paz;  pero  las  nego- 
ciacioues  de  la  casa  de  Alfaro  no  dieron  resultado 

favorable,  y  dejóse  de  nuevo  á  los  ejércitos  la  de- 
cisión de  la  gran  contienda  entre  las  dos  repúbli- 

cas. Amaneció  el  8  de  setiembre;  día  que  hizo  con- 
cebir las  mas  halagüeñas  esperanzas;  día  en  que  el 

valor  mexicano  estuvo  á  punto  de  alcanzar  un  triun- 
fo tiue  hubiera  destruido  completamente  á  la  divi- 

sión iuvasora ;  día,  en  fin,  en  que  el  ejército  perma- 
nente y  la  guardia  nacional  tuvieron  que  llorar  á 

la  vez  dos  pérdidas  irreparables;  una,  la  muerte  de 
León,  otra,  la  muerte  de  Balderas. 

Las  fuerzas  norte-americanas  y  las  de  la  Repú- 
blica mexicana  se  encontraron  en  el  punto  conoci- 

do con  el  nombre  de  Molino  del  Rey.  La  batalla 
fué  sangrienta ;  los  enemigos  sufrieron  pérdidas  de 
consideración ;  el  arrojo  de  nuestras  tropas  nos  ha- 

bría dado  una  victoria  completa,  á  no  haber  in- 
tervenido faltas  que  la  historia  revelará. 

En  lo  mas  reñido  del  combate,  cuando  León 
animaba  á  sus  soldados  y  los  arrojaba  sobre  los  in- 

vasores, recibió  una  grave  herida  Retirado  del 
lugar  de  la  acción,  se  le  prodigaron  loa  socorros 
del  arte,  pero  todo  en  vano.  Después  de  una  peno- 

sa agonía,  falleció  cerca  de  las  ocho  de  la  noche. 
Así  el  hombre  que  habia  cooperado  tan  eficaz- 

mente á  la  consolidación  de  la  independencia  na- 
cional, no  desmintió  en  su  muerte  su  gloriosa  vida. 

Salvóse  de  los  peligros  que  corriera  en  la  guerra 
con  los  antiguos  dominadores  de  México,  para  sa- 

crificar su  existencia,  veintiséis  años  c^pspnes,  en 
un  combate  contra  otro  enemigo  estranjero,  pero 
defendiendo  siempre  la  independencia  de  la  patria, 
es  decir,  la  mas  noble,  la  mas  pura,  la  mas  hermo- 

sa de  todas  las  causas. — Copudo. 
LEÓN  (Diego,  conde  de  Bei.ascoain):  general 

español;  nació  en  Córdoba  el  día  30  de  marzo  de 
1801;  fueron  sus  padres  el  marques  de  las  Atala- 
yuelas,  comendador  de  la  orden  de  Calatrava,  gen- 

tilhombre de  cámara  de  S.  M.,  brigadier  de  ejérci- 
to, y  coronel  del  regimiento  provincial  de  Córdoba, 

y  la  Sra.  D."  María  Teresa  Navarrete  y  Valdivia: 
recibió  su  primera  educación  desde  la  edad  de  seis 
años  en  el  colegio  de  las  Escuelas  pías  de  Madrid, 
y  desde  la  de  once  hasta  los  quince  en  el  de  la  Asun- 

ción de  Córdoba:  desde  muy  temprano  manifestó 
una  decidida  afición  á  la  carrera  de  las  armas,  y 
sosegadas  en  1824  las  agitaciones  políticas,  y  con- 

solidado el  gobierno  de  Fernando  VII,  trató  su 
padre  de  proporcionarle  una  colocación  ventajosa 
en  la  noble  carrera  á  que  su  natural  inclinación  le 
arrastraba:  solicitó  para  él  una  compañía  de  ca- 

ballería, ofreciéndose  entregar  al  gobierno  sesenta 
y  cuatro  caballos  á  satisfacción  del  encargado  que 
para  recibirlos  se  nombrara:  su  solicitud  tuvo  éxi- 
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to,  y  el  joven  León,  á  la  edad  de  diez  y  siete  años 
entró  á  servir  de  capitán  del  regimiento  de  caba- 

llería de  Almansa,  3.°  de  dragones:  en  1826  fué 
nombrado  ayudante  de  campo  de  su  tio  político  el 
Sr.  marques  de  Zambrano,  ministro  entonces  de  la 
guerra  y  comandante  general  de  la  guardia  real  de 
caballería:  en  julio  de  1827  fué  nombrado  capitán 

del  regimiento  de  coraceros  de  la  guardia;  en  di- 
ciembre de  1829  obtuvo  por  antigüedad  en  gracias 

concedidas  por  el  rey,  el  grado  de  coronel,  y  en  el 
mismo  mes  de  1830  pasó  en  la  misma  clase  de  ca- 

pitán al  regimiento  de  granaderos  de  á  caballo  de 
la  guardia  real:  tales  eran  su  posición  y  su  empleo 
cuando  ocurrieron  los  acontecimientos  de  la  Gran- 

ja de  1833,  y  en  aquellos  difíciles  momentos  en  que 
declaradas  las  pretensiones  del  infante  D.  Cártos, 
muchas  personas  de  todas  las  clases,  tanto  civiles 
como  militares  de  la  sociedad,  se  mostraron  deci- 

didas á  apoyarlas,  D.  Diego  León  no  titubeó  un 
momento  en  la  línea  de  conducta  que  le  impuso  su 
conciencia,  adhiriéndose  sinceramente  á  la  causa 
de  la  reina:  cuando  al  año  siguiente  después  de  !a 
muerte  del  rey  dio  principio  la  terrible  campaña 
de  la  insurrección  carlista  en  las  provincias  del 
Norte,  solicitó  acudir  al  teatro  de  la  guerra;  pero 
sus  deseos  no  se  realizaron,  hasta  que  el  año  si- 

guiente obtuvo  el  mando  del  tercer  escuadrón  del 
regimiento  de  lanceros  de  la  guardia;  el  7  de  oc- 

tubre de  1834,  habia  obtenido  este  empleo  por  an- 
tigüedad rigorosa:  otro  escuadrón  del  mismo  regi- 

miento se  hallaba  ya  en  Navarra,  y  cuando  Diego 
León  se  le  incorporó,  enfermó  el  coronel,  y  otro 
comandante  mas  antiguo  que  tenia  el  cuerpo  en 
campaña,  hubo  de  encargarse  de  su  mando:  desde 
aquel  mismo  instante  siguió  todos  los  movimientos 
del  ejército  y  se  halló  en  todas  las  acciones  y  en 
todos  los  peligros  de  aquella  sangrienta  campaña: 
estuvo  en  el  puente  de  Arguijas  el  15  de  diciem- 

bre; en  Urbizo  el  17  de  enero  de  1835;  fué  al  dia 
siguiente  al  socorro  de  Maestu:  el  5  de  febrero  del 
mismo  año  volvió  á  pelear  en  Arguijas,  y  el  6  del 
mismo  mes  cuando  el  general  Oráa  al  frente  de  cua- 

tro batallones  se  vio  cercado  en  Santa  Cruz  de  Cam- 
pezu  por  todas  las  fuerzas  enemigas,  León  acompa- 

ñó al  general  Lorenzo  con  sus  dos  escuadrones  de 
lanceros,  y  contribuyó  a  salvar  á  aquellas  bizarras 
tropas  del  estremado  apuro  en  que  se  vieron:  el  2 
de  setiembre  del  propio  año  de  1835  se  encontra- 

ron nuestras  tropas  con  las  fuerzas  carlistas  en  los 
campos  de  los  Arcos  y  en  las  Alturas  de  Lomba, 
y  á  pesar  de  que  los  enemigos  cargaron  con  fuer- 

zas muy  superiores,  León,  al  frente  de  un  escuadrón 
de  sus  lanceros,  y  apoyados  por  cinco  mitades  de 
cazadores  de  a  caballo  de  la  guardia,  habia  recibi- 

do el  encargo  de  sostener  el  ala  derecha  de  la  línea ; 
mas  cuando  la  vio  arrollada  y  perdida,  secundado 
por  los  cazadores  en  un  rápido  movimiento,  cargó 
Bolo  con  su  escuadrón,  á  tres  escuadrones  y  ciuco 
batallones  carlistas,  y  el  desorden  fué  tan  pronto 
como  la  arremetida:  León  era  entonces  comandan- 

te de  escuadrón,  y  el  general  Córdoba  le  propuso 
para  coronel  del  regimiento  de  húsares  déla  Prin- 

cesa: el  8  de  diciembre  de  aquel  año  recibió  su  nom- 

bramiento, y  pasó  inmediatamente  á  Álava  donde 
se  hallaba  aquel  cuerpo  á  colocarse  á  su  frente:  con 
este  regimiento  estuvo  en  las  operaciones  de  aque- 

lla campaña,  con  él  peleó  en  Arlaban,  y  á  su  fren- 
te se  encontraba  cuando  el  general  carlista  Gómez, 

rota  en  la  desgraciada  acción  de  Rivero  la  línea  de 
bloqueo,  paseó  sus  batallones  desde  las  fuentes  del 
Ebro  hasta  las  del  Miño,  y  desde  el  cabo  Finister- 
re  hasta  el  peñón  de  Gibraltar;  por  último,  tantos 
fueron  los  buenos  servicios  que  prestó  en  esta  oca- 

sión, que  el  gobierno  no  pudo  menos  que  promover- 
le al  empleo  de  brigadier  y  le  nombró  comandan- 
te general  de  la  caballería  del  ejército  en  campaña: 

en  esta  época  separaron  á  León  con  su  regimiento 
del  ejército  de  operaciones,  pasando  á  Madrid  po- 

co tiempo  después  de  la  memorable  acción  de  Yi- 
llarrobledo,  y  desde  la  cortea  Falencia  adonde  se 
le  destinó  con  su  regimiento  á  fin  de  que  se  repu- 

siera de  sus  fatigas ;  pero  al  cabo  de  algunos  meses 
salió  de  su  reposo  recibiendo  orden  de  incorporar- 

se con  todas  sus  fuerzas  al  ejército  que  debia  per- 
seguir al  pretendiente:  llegó  á  Huesca,  y  lo  prime- 

ro que  debió  presentarse  á  sus  ojos  fué  el  saber  de 
su  sobrino,  el  otro  D.  Diego  León,  que  habia  caido 
en  el  campo  del  combate,  atravesado  por  un  bote 
de  lanza:  D.  Carlos  estaba  en  Barbastro,  y  al  fren- 

te de  aquel  pueblo  las  fuerzas  carlistas  esperaron 
á  las  tropas  de  la  reina,  consiguieron  romper  la  lí- 

nea é  introducir  el  desorden;  pero  León  con  bus 
tres  escuadrones  de  húsares  y  uno  de  los  cazado- 

res de  la  guardia,  ganó  el  flanco  izquierdo  de  los 
enemigos,  y  cargándoles  los  contuvo  en  su  impetuo- 

so ataque,  haciéndoles  entrar  de  nuevo  en  Barbas- 
tro  y  posiciones  inmediatas;  León  se  portó  bizar- 

ramente en  la  batalla  de  Gra,  por  lo  cual  le  dieron 
la  cruz  de  Isabel  la  Católica:  por  ciertas  desave- 

■  nencias  qne  tuvo  con  un  jefe  superior  sobre  los  re- 
sultados de  la  batalla  anterior,  pidió  su  separación 

y  pasó  á  Barcelona,  en  donde  permaneció  hasta 
que  el  ejército  salió  de  la  Cataluña:  volvió  enton- 

ces á  incorporarse  á  su  división  de  caballería,  y  si- 
guió mandando  á  las  órdenes  del  general  Esparte- 

ro en  persecución  del  pretendiente,  en  la  cual  tra- 
bajó con  su  acostumbrada  inteligencia  y  singular 

denuedo,  en  las  diferentes  ocasiones  que  tuvo  que 
entrar  en  liza  con  aquellos  sus  enemigos:  dueños 
absolutos  de  Navarra  los  carlistas  durante  la  es- 
pedicion,  hablan  fortificado  considerablemente  el 
puente  de  Belascoain,  y  León  no  creia  poder  ar- 

rojarlos mas  allá  del  rio,  y  hacerles  respetar  el  cam- 
po de  sus  operaciones  sin  inutilizar  aquel  paso  im- 

portante :  decidióse  á  tomarle  y  participó  su  pro- 
yecto al  general  Alaix,  virey  entonces  de  Navarra, 

pero  este  jefe  superior  no  accedió  al  proyecto  des- 
confiando de  su  resultado;  mas  al  fin,  á  pesar  de  la 

resistencia  de  los  carlistas  y  de  la  obstinada  reso- 
lución de  Alaix  en  despreciar  su  pensamiento,  Be- 

lascoain fué  tomado:  mucho  alargaríamos  este  ar- 
ticulo, si  nos  propusiéramos  mencionar  todas  las 

victorias  obtenidas  por  León  durante  el  período  de 
la  guerra  civil :  baste  decir  que  hasta  su  conclusión 
ganó  León  una  serie  no  interrumpida  de  trofeos; 
Belascoain  habia  vuelto  á  poder  de  los  enemigos, 
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y  León  volvió  á  conquistarlo  de  la  manera  mas  he- 
roica y  memorable,  cuyo  brillante  hecho  de  armas 

le  hacia  merecedor  de  una  gran  recompensa:  la  rei- 
na gobernadora  le  concedió  el  título  de  Belascoain 

para  sí  y  su  descendencia:  León  dio  poco  después 
la  batalla  de  Arroñiz,  en  la  que  hizo  prodigios  de 
valor  desde  las  cuatro  de  la  mañana  hasta  la  cal- 

da de  la  tarde  en  que  terminó  la  acción,  en  la  cual 
tuvieron  los  enemigos  400  prisioneros,  y  un  consi- 

derable número  de  muertos,  dejando  en  poder  de 
las  tropas  de  la  reina  el  pueblo  y  todas  sus  fortifi- 

caciones: en  1840  se  dispuso  el  sitio  de  Castellote, 
donde  los  carlistas  opusieron  una  tenaz  resisten- 

cia; León  hizo  á  su  llegada  un  reconocimiento  so- 
bre aquel  fuerte;  no  es  esta  la  ocasión  de  escribir 

la  pagina  sangrienta  de  aquel  teatro  de  horrores; 
los  carlistas  vieron  irse  desmoronando  una  á  una 

sus  murallas  y  baluartes,  quedaba  solo  un  montón 
de  escombros,  y  peleaban  y  se  defendían  sobre  aque- 

llas ruinas;  el  ataque  fué  igual  á  la  defensa;  pero 
León  le  sostuvo  con  todo  el  ímpetu  de  su  bravura, 
penetrando  desde  el  primer  dia  en  el  pueblo  con 
una  escolta:  retirados  al  fuerte  los  enemigos,  León 
continuó  el  sitio  hasta  la  sumisión  total  de  la  pla- 

za, y  en  recompensa  de  sus  servicios  recibió  el  em- 
pleo de  teniente  general:  hemos  dado  cuenta  á  nues- 
tros lectores,  si  no  de  todas  las  proezas  militares 

del  bizarro  León,  al  menos  de  las  mas  notables,  pues 
á  este  estremo  nos  reduce  la  índole  de  un  "diccio- 

nario universal." — Terminada  la  guerra  civil  con  el 
célebre  convenio  de  Vergara,  siguieron  los  aconte- 

cimientos de  Barcelona  que  todo  el  mundo  conoce, 
y  últimamente  ocurrió  la  renuncia  de  la  regencia 

de  D."  María  Cristina  y  su  partida  desde  Valen- 
cia á  Francia:  León  que  durante  la  regencia  inte- 

rina de  Espartero  habia  desempeñado  el  cargo  de 
capitán  general  do  Castilla  la  Nueva,  nial  avenido 
con  el  gobierno  que  á  la  sazón  regia  los  destinos 
de  España,  hizo  renuncia  de  su  empleo  y  quiso  re- 

tirarse á  Paris,  pero  el  gobierno  no  se  lo  consintió 
y  tuvo  que  volver  á  la  corte:  no  estamos  enterados 
del  origen  y  pormenores  de  la  conspiración  de  oc- 

tubre, ni  hace  á  nuestro  propósito  escribir  su  his- 
toria, pero  podemos  asegurar  sin  temor  de  equivo- 

carnos que  León  uo  solo  era  el  caudillo,  sino  el  au- 
tor de  aquel  desafortunado  proyecto:  la  nueva  de 

las  ocurrencias  de  Pamplona  que  recibió  el  gobier- 
no por  estraordinario,  le  obligó  á  tomar  medidas 

de  precaución,  siendo  una  de  ellas  la  de  mandar 
trasladar  á  León,  Concha  y  Pezuelay  á  los  demás 
jefes  comprometidos  á  diferentes  puntos  de  la  pe- 

nínsula, y  estos  jefes  teniendo  que  esconderse,  ya 
no  pudieron  concertarse:  en  la  tarde  del  6  de  oc- 

tubre el  gobierno  habia  separado  á  88  oficiales  de 
la  guardia  real ;  mas  estos  mismos  subalternos  en 
la  noche  del  7  cuando  se  restituyeron  á  su  cuartel 
fueron  recibidos  á  fusilazos:  hablan  buscado  al  ge- 

neral Concha  por  todas  partes  y  no  le  habian  encon- 
trado, pero  luego  apareció  en  el  cuartel  de  Guar- 

dias, donde  se  alojaba  el  escuadrón  de  húsares  y  el 
regimiento  de  la  Princesa,  del  cual  habia  sido  co- 

ronel: Concha  con  los  que  le  siguieron  se  dirigió  á 
palacio  con  el  objeto  de  ejecutar  la  parte  del  pro- 

yecto que  le  estaba  encomendada,  que  era,  según 
se  dijo,  apoderarse  de  la  real  persona  y  trasladarla 
á  punto  donde  la  conjuración  estuviese  mas  pujan- 

te, mientras  que  León  y  los  demás  jefes  debian  ata- 
car al  palacio  de  Buena-Vista  y  coger  prisionero 

al  duque  de  la  Victoria:  comenzó  el  movimiento; 
los  alabarderos  de  la  guardia  interior  de  palacio 

opusieron  una  viva,  tenaz  y  heroica  i'esistencia,  se 
reunió  la  milicia  nacional  al  toque  de  generala ;  des- 

pués de  las  nueve  acudieron  también  tropas  de  ca- 
ballería y  de  infantería  á  las  inmediaciones  del 

palacio  del  regente  y  Salón  del  Prado:  el  general 
Iriarte  con  dos  batallones  de  Soria  se  apoderó  de 

las  casas  inmediatas  á  palacio,  y  la  conjuración  fal- 
ta de  plan  y  concierto  uo  tuvo  mas  remedio  que  su- 

cumbir: León  que  poco  después  de  comenzado  el 
tiroteo  de  palacio  habia  acudido  á  él,  viendo  per- 

dida su  causa,  huyó  solo:  al  salir  al  campo  del  Mo- 
ro, y  habiendo  tomado  la  dirección  del  Pardo,  los 

fugitivos  de  palacio  habian  sido  cargados  por  ca- 
ballería de  Lusitauia,  cerca  de  la  Puerta  de  Hier- 

ro: en  la  oscuridad  y  desorden  de  aquel  choque 
quedóse  solo  León  y  á  retaguardia  de  sus  mismos 
perseguidores ;  avanzaron  estos  tras  los  otros  fugi- 

tivos, y  el  general  desorientado  siguió  la  dirección 
de  Colmenar:  al  saltar  una  zanja  perdió  el  caba- 

llo, y  muy  de  noche  todavía  caminó  á  pié  mas  de 
una  hora:  amaneció  el  8  y  encontrando  á  dos  sol- 

dados del  regimiento  de  cazadores  de  á  caballo  de 
la  guardia,  rehusó  la  compañía  que  le  ofrecieron,  y 
les  aconsejó  que  volviesen  á  Madrid:  llevaban  del 
diestro  un  caballo  que  se  habian  encontrado  sin  gi- 
nete,  y  el  general  le  tomó  dándoles  dos  onzas  y  pi- 

diéndoles asimismo  un  capote  para  abrigarse,  por- 
que en  el  choque  sufrido  en  la  Puerta  de  Hierro, 

habia  perdido  su  paleto  y  el  barragan  con  que  ha- 
bia montado  á  caballo:  sentia  la  fatiga  de  la  no- 

che, la  molestia  de  haber  andado  á  pié,  la  incomo- 
didad de  no  saber  donde  estaba,  la  estrañeza  de 

verse  absolutamente  solo,  y  hasta  la  debilidad  de 
no  haber  tomado  ningún  alimento:  el  general  León 
echó  pié  á  tierra  en  medio  de  aquellos  campos,  y 
aceptando  la  sencilla  oferta  de  los  pastores  de  una 
majada  que  le  convidaron  á  almorzar,  sentóse  con 
ellos  tranquilo  sobre  el  césped  del  bosque  y  comió 
de  su  frugal  desayuno:  puesto  otra  vez  en  marcha 
llegó  á  Colmenar  Viejo,  donde  se  le  ocurrió  de  nue- 

vo dar  agua  y  descanso  á  su  caballo:  el  escuadrón 
de  húsares  que  mandaba  el  comandante  Laviña 
habia  llegado  en  aquel  momento  á  dar  vista  al  pue- 

blo, viniendo  en  dirección  del  Pardo,  y  desde  la  una 

del  dia  estaba  ya  en  la  misma  población  otro  des- 
tacamento de  la  fuerza  que  perseguía  á  los  fugiti- 

vos: advertido  de  ello  León,  salió  del  pueblo  y  daba 
la  vuelta  á  sus  últimas  tapias  cuando  le  divisaron 
las  descubiertas  de  húsares:  envió  Laviña  un  cabo 

y  dos  soldados  á  reconocer  aquel  ginete,  que  al  ver- 
los venir  se  apeó  tranquilamente  y  los  esperó  junto 

á  una  tapia:  los  húsares  miraron  asombrados  á  su 
general,  y  advirtiéndole  del  objeto  con  que  venían, 
se  dirigió  León  hacia  el  comandante  Laviña,  y  pre- 
giintóle  las  órdenes  que  traia:  "La  de  llevar  á  vd. 
á  Madrid,"  respondió  el  comandante:  "Pues  Ta- 
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mos,  contestó  León,"  y  montaudo  á  caballo  fueron 
á  Madrid:  conducido  al  cuartel  de  nacionales  de 
Sto.  Tomás  en  calidad  de  preso,  se  instaló  un  con- 

sejo de  guerra  compuesto  de  los  Sres.  Butrón  (pre- 
sidente), Cortinez,  Bresou,  Ramírez  }' el  brigadier 

López  Pinto;  algunos  de  estos  hicieron  renuncia, 
y  se  modificó  el  consejo;  León  eligió  por  su  defen- 

sor al  general  Roncali  que  se  hallaba  enfermo  en 
la  cama;  el  proceso  siguió  sus  trámites  cou  celeri- 

dad, y  no  tardó  en  recaer  el  fallo  terrible:  León 
fué  condenado  á  la  última  pena,  todos  los  partidos 
sintieron  en  general  esta  desgracia  y  hasta  la  mili- 

cia nacional  presentó  una  esposicion,  pidiendo  gra- 
cia para  el  general  infortunado;  pero  la  sentencia 

fué  irrevocable:  en  la  capilla  escribió  uua  carta  á 
su  esposa,  y  otra  á  su  hijo  mayor;  confesó,  se  acos- 

tó y  al  dia  siguiente  recibió  la  Sagrada  Comunión: 
llegado  al  paraje  de  la  fatal  ejecución,  esclamó  cua- 

drándose en  actitud  majestuosa  delante  de  los  eje- 

cutores: "Animo  soldados,  ánimo,  no  tembléis   
al  corazón:"  echó  la  mano  al  chacó,  afirmándola 
bien  en  la  cabeza,  retiró  el  pié  izquierdo,  presentó 
de  frente  todo  el  pecho,  dio  las  tres  voces  de  man- 

do, sonaron  seis  tiros. ...  y  León  dejó  de  existir: 
una  hora  después  de  la  ejecución  se  presentó  á  re- 

coger el  cadáver  el  hermano  del  general  Roncali; 
cerróle  los  ojos,  que  aun  los  tenia  abiertos,  recogió 
sus  condecoraciones  y  destrozadas  bandas,  limpió 
sus  heridas  y  condújole  por  la  ronda  en  un  modes- 

to carro  fúnebre  al  cementerio  de  la  Puerta  de 
Fuencarreal,  donde  yacen  sus  restos  mortales. 

*  LEÓN  (Pr.  Martin  de):  natural  de  la  Nueva- 
España  é  hijo  de  la  provincia  de  Santiago.  Tomó 
el  hábito  de  Sto.  Domingo  en  México  y  profesó  á 
28  de  octubre  de  1574.  Fué  sapientísimo  y  elocuen- 

tísimo en  el  idioma  mexicano  y  muy  dedicado  á  la 
salud  espiritual  de  los  indios.  Falleció  a  principios 
dei  siglo  XVIII,  habiendo  escrito:  "Camino  del 
cielo,  en  lengua  mexicana,"  México,  1611,  en  4.° — 
"Sermonario  mexicano  para  todo  el  año,"  México, 
1614,  en  4." — "Modo  de  enseñar  á  los  indios  la  doc- 

trina cristiana,"  México,  1614,  en  8." — "Manual 
breve  y  forma  de  administrar  los  sacramentos  á  los 

indios,"  México,  1617,  en S.° — "Vocabulario  mexi- 
cano y  español,"  MS. — "El  Comptentus  Mundi," 

traducido  al  mexicano;  en  la  librería  del  colegio 
de  San  Gregorio  de  México. — Beristai.v. 
LEONA:  divisa  de  la  facción  del  duque  de  Au- 

jou  en  Ñapóles  (véase  Navio)  :  la  orden  del  Arga- 
dillo ó  de  la  Leona,  tuvo  origen  en  las  revoluciones 

de  Ñapóles,  cuando  Ladislao  fué  coronado  rey  de 
Ñapóles,  lo  que  causó  grandes  guerras  en  las  que 
se  dividió  la  nobleza  del  reino;  los  que  siguieron  el 
partido  del  rey,  tomaron  por  divisa  un  argadillo 
(instrumento  de  dividir)  de  oro  que  llevaban  sobre 
el  brazo  izquierdo,  rojo,  y  otros  una  imagen  de  una 
leona  de  oro  con  las  patas  atadas  que  llevaban  col- 

gada al  cuello  con  una  cinta  azul. 
LEONADOS:  se  dice  cu  heráldica  de  los  leo- 

pardos cuando  están  rapantes  como  el  león. 
LEONARDO  (^S):  ermitPño  del  Lemosin  en 

el  siglo  VI;  fué  convertido  por  S.  Remigio:  vivió 
por  algún  tiempo  en  la  corte  de  uno  de  los  hijos  de 

LEO 

Clodoveo  y  fundó  un  monasterio  cerca  de  Limoges 
en  el  sitio  que  se  llamó  después  San  Leonardo  el 
Noblac  ó  Noblet:  murió  hacia  559:  se  le  celebra 
el  6  de  noviembre. 

LEONARDO  DE  UDINO:  célebre  predica- 
dor de  la  orden  de  dominicos;  nació  en  Udino  en 

el  siglo  XV,  predicó  en  1435  delante  de  Eugenio 
IV,  después  brilló  en  Venecia,  Roma  y  Milán;  fué 
prior  del  convento  de  Santo  Domingo  de  Bolonia, 
después  provincial  de  toda  la  Lombardía,  y  murió 

hacia  1470:  se  tienen  de  él  "Sermones,"  muchas 
veces  reimpresos  en  los  siglos  XV  y  XVI :  estos 
sermones,  muy  estimados  en  su  tiempo,  participan 
mucho  del  estilo  de  los  de  Barletta  y  de  Menot. 
LEONARDO,  llamado  el  Limosik:  pintor  en 

esmalte;  nació  en  Limoges  en  1480,  floreció  en  los 
reinados  de  Francisco  I  y  Enrique  II,  y  el  prime- 

ro de  estos  monarcas  le  concedió  la  dirección  de  la 
fábrica  de  esmaltes  fundada  en  Limoges,  mandó 
ejecutar  gran  cantidad  de  vasos,  copas  y  platos  de 

forma  elegante,  y  los  enriqueció  con  buenas  pintu- 
ras, según  los  dibujos  de  Rafael,  de  Julio  Romano 

y  de  Juan  Cousin:  murió  hacia  1550. 
LEONARDO  ARETINO.  (Véase  Brü.vi.^ 
LEONARDO  DE  PISA.  (Véase  Fibonacci.) 

LEONARDO  DE  PISTO  YA.    (Véase  Pis- 
TOYA. ) 

LEONARDO  DE  VINCL  (Véase  Vinci.) 
LEONATO :  uno  de  los  generales  de  Alejandro, 

obtuvo  en  herencia  después  de  la  muerte  de  este 

príncipe,  la  Pequeña  Frigia  y  las  costas  del  He- 
lesponto,  y  marchó  al  socorro  de  Antipatro  en  la 
guerra  Lamiaca:  pero  derrotado  por  los  griegos 

antes  de  entrar  en  Tesalia,  pereció  el  año  823  an- tes de  Jesucristo. 

LEONCIO:  usurpó  en  695  el  trono  de  Constan- 
tinopla  en  tiempo  de  Justiniano  II;  pero  tres  años 
después  fué  él  mismo  destronado  por  sus  soldados, 
que  proclamaron  á  Absimaro;  lo  encerraron  en  una 
prisión  y  le  cortaron  las  narices:  cuando  Justinia- 

no II  volvió  á  ocupar  el  trono  en  705,  mandó  darle 
muerte. — Hubo  otro  Leoncio,  patricio  de  Oriente, 
que  se  hizo  proclamar  emperador  en  el  reinado  de 
Zenon  en  495,  y  el  cual  pereció  tres  años  después 
por  orden  de  Teodorico,  enviado  contra  él  por  el 

emperador. 
LE02>^CI0:  filósofo  ateniense,  padre  de  Athe- 

nais,  que  llegó  á  ser  emperatriz  de  Oriente. 
LEONCIO:  ciudad  de  Sicilia,  que  Pomponio 

Mela  pone  entre  el  Lilibeo  y  el  Peloro,  mas  aden- 
tro de  Palermo. 
LEONCIO  Y  COMPAÑEROS  MÁRTIRES 

í  S. ) :  perseguidos  estos  santos  por  el  cruel  Maximi- 
liano, padecieron  martirio  en  la  ciudad  de  Alejan- 

dría, el  dia  12  de  setiembre,  en  que  se  celebra  su fiesta. 

LEONCLAVIUS.  (Véase  Lednclavius. ) 

LEONDARI:  ciudad  de  Morea.  (Véase  Me- GALÓPOLIS. ) 

LEONESA:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles  (Abru- 

zo ulterior  1."),  alN.  O.  de  Aquila:  tiene  4.700  hab. 
LEONESA,  LTJGDüNENSIS:  nombre  dado 

por  Augusto  á  ía  parte  de  la  Galia  comprendida 
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entre  la  Bélgica,  la  Aquitania  y  la  Gran  Secuane- 
sa,  es  decir,  á  la  Céltica  propiamente  dicha,  dismi- 

nuida en  algunos  pueblos  situados  al  S.  del  Loire 
(que  unió  a  la  Aquitauia)  y  aumentada  con  los 
lingones:  formaba  en  el  siglo  IV  cuatro  provincias, 
á  saber:  la  Leonesa  primera,  al  S.  E.  (hoy  Borgo- 
ña,  Nivernais  y  Porez),  que  comprendía  los  segu- 
sianos,  manduvios,  eduos  y  lingones;  su  capital  era 

Lugdunum  (León);  2.°  la  Leonesa  segunda  al  N. 
(ííormaudía),  que  comprendía  los  caíetes,  velio- 
cases,  lexovios,  eburovices,  viducasses,  bajocasses, 
abrincatuos,  &c.:  su  capital  era  Juliobona  (Lille- 
bonne),  ó  Rotomagus  (Rúan);  3.°  la  Leonesa  ter- 

cera al  O.  (Bretaña,  Maine  y  Anjou),  que  com- 
prendía los  turones,  diablintes,  cenomanos,  arvios, 

namnetes,  redones,  curiosolites,  corisopites  y  osis- 
mios:  su  capital  era  Turones  (Tours);  4."  la  Leo- 

nesa cuarta  en  el  centro  (Orleones),  isla  del  Fran- 
cia y  parte  de  la  Borgoña,  que  comprendía  á  los 

nieldos,  triscasses,  senones,  carnutos  y  aurelianos: 
su  capital  Senones  (Sens);  generalmente  se  une  á 
la  Leonesa  la  Gran  Sequanesa,  ó  pais  de  los  sequa- 
nes  y  de  los  helvetes  (véase  Gama.) 
LEONESADO :  gran  gobierno  de  Francia  an- 

tes de  la  revolución,  lindaba  al  N.  con  la  Borgoña, 
al  S.  con  el  Velay  y  el  Vivarais,  al  E.  con  el  Bres- 
se  y  el  Delfinado,  al  O.  con  el  Borbonesado  y  la 
Auvernia,  y  constaba  de  tres  partes;  el  Leonesado 
propiamente  dicho,  el  Beaujolais  y  el  Forez:  la  ca- 

pital de  ambas  era  León:  hay  montañas  y  bosques 
en  el  centro;  llanos  fértiles  al  E.  hacia  el  Ródano 
y  el  Saona  y  al  O.  hacia  el  Loira. — Estuvo  habita- 

da antiguamente  por  los  segusios,  formó  en  tiempo 
de  los  romanos  parte  de  la  Leonesa  primera,  des- 

pués el  reino  de  Borgoña;  por  último  llegó  á  ser 
un  condado  particular  que  fué  unido  á  la  corona 
(el  Leonesado  en  130T  bajo  el  reinado  de  Felipe  el 
Hermoso,  el  Beaujolais  y  el  Forez  en  el  de  Fran- 

cisco I):  hoy  forma  los  departamentos  del  Loira  y 
del  Ródano. 
LEOXFORTE:  ciudad  amurallada  de  Sicilia, 

al  S.  de  ívicosia:  tiene  9.600  bab. 

LEONI:  ciudad  del  reino  de  Xápoles  (Princi- 
pado Ulterior),  al  S.  de  Sant-Augelo-dei-Lombardi : 

tiene  4.100  hab. 

LEONICENO  (Ojinibonos),  en  italiano  "Og- 
nibene:" gramático,  nació  en  1420enLonigo  (Leo- 
nicum),  murió  hacia  1500,  estudió  bajo  la  dirección 
de  Victorino  de  Feltre,  después  bajo  la  de  Manuel 
Chrysoloros,  y  dirigió  la  imprenta  de  Nicolás  Jen- 
son  en  Venecia:  se  le  debe:  "De  octo  partibus  ora- 
tionis;  De  versu  heroico;  Tractatus  ad  scaudendum 

en  4.°''  (reunidos  bajo  el  titulo  de  "Grammatices 
rudimenta,''  1506);  ediciones  de  Lucano,  Valerio 
Máximo,  de  varias  obras  de  Cicerón,  &c. — Hubo 
otro  Leoniceno,  natural  también  de  Leonicum,  que 
se  distinguió  como  médico  y  vivió  96  años,  1428- 
1523:  corrigió  los  errores  de  Plinio  el  naturalista, 
y  tradujo  algunas  obras  de  Galeno. 
LEÓNIDAS  I:  rey  de  Esparta,  491-4S0  antes 

de  Jesucristo  de  la  raza  de  los  Agidas:  cuando 
Gerges  invadió  la  Grecia,  defendió  con  4. 000  hom- 

bres el  desfiladero  de  las  Termopilas,  que  era  la  lla- 

ve de  la  Grecia;  habla  ya  muerto  cerca  de  20.000 
persas,  cuando  un  traidor  enseñó  á  los  enemigos  el 
medio  de  dar  vuelta  al  desfiladero:  entonces  despi- 

dió la  mayor  parte  de  sus  tropas,  y  no  reteniendo 
consigo  mas  que  300  soldados  determinados  á  mo- 

rir, penetró  con  ellos  durante  la  noche  en  el  campo 

de  los  persas,  haciendo  en  sus  filas  terrible  carnice- 
ría, pero  sorprendidos  por  el  dia  fueron  cercados 

por  los  enemigos,  y  perecieron  todos  degollados. 
LEÓNIDAS  li:  rey  de  Esparta,  251-238  an- 

tes de  Jesucristo,  de  la  raza  de  los  Agidas,  se  opu- 
so á  los  proyectos  de  Agis  III  que  quería  restable- 

cer la  legislación  de  Licurgo,  y  por  esta  causa  fué 

desterrado  y  reemplazado  por  Cleombroto  (243- 
239),  logró  al  fin  subir  al  trono  y  condenó  á  muer- te á  Agis. 

LEONIÜS:  poeta  latino  del  siglo  XII;  era,  se- 
gún se  cree,  canónigo  de  San  Benito  en  París:  pu- 

so en  versos  rimados  la  "Historia  del  Antiguo  y 
Nuevo  Testamento :"  se  le  considera  sin  fundamen- 

to como  el  inventor  de  los  versos  rimados  conocidos 

con  el  nombre  de  "leoninos,"  pues  estos  versos  es- 
taban ya  en  uso  desde  el  siglo  VIII. 

LEONOR  DE  TOLEDO :  gran  duquesa  de  Tos- 
cana;  era  hija  de  D.  Pedro  de  Toledo,  virey  de  Ña- 

póles por  el  emperador  Carlos  V,  y  vivía  por  los 
años  de  1550:  casó  siendo  muy  joven  con  el  duque 
de  Florencia,  Cosme  de  Mediéis  (después  gran  du- 

que de  Toscana),  del  cual  se  hizo  amar  por  la  sin- 
gular ternura  que  le  demostró  siempre:  en  aquellos 

tiempos  de  turbulencias  y  facciosos,  eu  que  la  vida 
de  Cosme  se  hallaba  continuamente  espuesta,  su 

esposa  le  acompañaba  por  todas  partes,  sin  sepa- 
rarse de  él  ni  de  dia  ni  de  noche:  dulce,  afable  y 

compasiva  por  carácter,  Leonor  de  Toledo  era  ade- 
mas el  refugio  de  los  desgraciados,  la  protectora  de 

la  inocencia,  la  madre  de  los  huérfanos  y  el  ídolo 
desús  subditos. 

LEONOR  DE  INGLATERRA:  reina  de  Cas- 
tilla; era  hija  de  Leonor  de  Aquitania  y  de  Enri- 

que II  de  Inglaterra;  casó  en  1170  con  el  rey  de 
CastillaD.  Alfonso  VIII:  fué  madre  de  D.°  Bereu- 
guela  la  Grande,  y  de  D."  Blanca  de  Castilla,  la  rei- 

na de  Francia ;  circunstancia  que  produjo  serias  con- 
testaciones entre  ambas  potencias,  y  que  hubieran 

podido  ocasionar  sangrientas  guerras,  á  no  triunfar 
la  verdad  de  las  imposturas  de  los  ambiciosos  y  mal- 

contentos :  algunos  escritores  franceses  y  españoles, 

dijeron  que  D."  Blanca  habla  nacido  antes  queD.' 
Berenguela,  y  que,  muerto  el  rey  D.  Enrique  I  de 
Castilla,  la  corona  pertenecía  de  derecho  á  S.  Luis 

rey  de  Francia,  y  no  á  S.  Fernando,  hijo  de  la  rei- 
na de  León :  pero  baste  decir  para  la  inteligencia 

de  cualquiera,  en  cuanto  á  la  primogenitura  de  D." 
Berenguela,  que  ésta  nació  en  1171,  que  inmedia- 

tamente fué  jurada  como  heredera  del  reino  á  falta 

de  varón,  y  que  cuando  nació  D."  Blanca,  su  her- 
mana, tenia  ya  14  años  de  edad:  D."  Leonor  fué 

muy  fecunda;  pero  con  la  desgracia  de  que  se  mu- 
riesen muy  pronto  sus  hijos  varones,  por  lo  cual  he- 

redó el  trono  el  último  de  estos,  D.  Enrique,  que 
falleció  también  apenas  adolescente,  y  entró  á  suc- 

cederle  el  hijo  de  D.'  Berenguela,  después  tan  cé- 
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*ebre  con  el  nombre  de  S.  Fernando;  de  modo  que 
D.°  Leonor  es  célebre,  ya  por  haber  dado  el  ser  á 
dos  soberanos  de  tan  alta  nombradía  como  D."  Be- 

renguela  la  Grande  y  D.'  Blanca  de  Castilla,  ya  por haber  sido  abuela  de  dos  monarcas  santos:  en  unión 
de  su  esposo  D.  Alfonso,  fundó  ademas  el  grandioso 
monasterio  de  las  Huelgas  en  Burgos,  uno  de  los  mas 
ilustresy  memorables  del  mundo,  si  no  es  el  primero: 
en  su  tiempo  se  ganó  á  los  mahometanos  la  famosa 
batalla  de  las  Xa  vas,  que  dej  ó  abierto  el  camino  para 
la  conquista  de  Andalucía,  y  dio  motivo  á  la  fiesta 
anual  celebrada  por  los  españoles  con  el  título  de 
"Triunfo  de  la  Sauta  Cruz:"  en  la  noche  del  5  de 
octubre  de  1240,  murió  D.  Alfonso,  y  D."  Leonor, 
que  siempre  le  habia  amado  entrañablemente,  se 
dejó  poseer  de  un  dolor  tan  intenso,  que  solo  sobre- 

vivió á  su  esposo  26  dias,  falleciendo  por  consiguien- 
te el  31  del  mismo  mes  de  octubre:  el  cuerpo  de  D." 

Leonor,  fué  sepultado  con  el  de  D.  Alfonso  en  el 
suntuoso  monasterio  de  las  Huelgas,  ya  citado. 
LEOXOR  DE  GTJZMAX:  amante  de  Alfonso 

IX,  rey  de  Castilla:  era  hija  de  D.  Pedro  Xuñez 

de  Guzmau,  y  de  D."  Juana  ó  D.'  Beatriz  Ponce  de 
León,  y  viuda  de  Juan  de  Velasco,  pero  joven,  de 
muy  poca  mas  edad  que  el  monarca,  y  tan  celebra- 

da por  su  estraordinaria  belleza,  que  era  la  mas  her- 
mosa mujer  del  reino:  como  á  sus  atractivos  físicos 

rennia  grandes  talentos,  que  hacian  el  encanto  de 
cuantos  la  trataban,  el  rey,  tan  pronto  como  la  vio 
en  Sevilla,  quedó  apasionadamente  enamorado  de 
ella:  muchos  esfuerzos  tuvo  que  emplear  D.  Alfon- 

so para  vencer  su  resistencia;  al  fin  fué  amado,  y 
puede  decirse  que  mientras  vivió  aquel  rey,  Leonor 

y  no  D.*  María  de  Portugal  como  quieren  suponer 
los  biógrafos  estraujeros,  fué  la  verdadera  reinada 
Castilla,  porque  el  monarca  nada  hacia  sin  consul- 

tarla :  los  honores,  los  empleos  y  distinciones,  se  da- 
ban siempre  á  merced  suya,  y  era  destituido  de  ellos 

cualquiera  que  tenia  la  desgracia  de  disgustarla: 
inspiró  a  su  real  amante  la  idea  de  instituir  en  1232 
la  orden  de  la  Banda:  para  entrar  eu  ella  era  ne- 

cesario ser  noble,  hal)er  militado  diez  años,  y  dar 
pruebas  de  obseciuioso,  galán  y  urbano:  el  objeto 
de  Leonor  era  hacer  menos  altiva  á  la  nobleza  cas- 

tellana, y  dulcificar  algo  sus  costumbres:  sin  embar- 
go, no  pudo  suavizar  el  inflxible  carácter  del  rey 

de  Castilla,  llamado  el  Vengador:  en  1230,  D.* 
Leonor  dio  á  luz  un  hijo,  llamado  D.  Pedro,  que 
falleció  ocho  años  después;  entonces  fué  cuando  D. 
Juan  Manuel,  ex-tutor  del  rey,  instigó  á  Leonor 
para  que  D.  Alfonso  repudiase  á  su  esposa  y  se  ca- 

sara con  ella;  pero  como  esta  señora  conocía  muy 
bien  el  lugar  que  la  correspondía,  rechazó  semejan- 

te idea:  al  año  siguiente  tuvo  otro  hijo,  D.  Sancho, 
que  por  su  imbecilidad  perdió  los  estados  que  el  rey 
le  señaló;  y  en  1383  dio  a  luz  los  dos  célebres  ge- 

melos D.  Enrique  y  D.  Fadrique,  conde  el  primero 
de  Trastamara,  matador  de  D.  Pedro  el  Cruel,  y 
rey  de  Castilla  con  el  nombre  de  Enrique  II;  y  el 
segundo  señor  de  Haro,  y  maestre  de  Santiago, 
que  murió  á  manos  del  mismo  D.  Pedro,  su  herma- 

no: ademas  tuvo  áD.  Tello,  D.  Pedro,  I).  Juan,  D. 

Sancho  y  D.*Juana,  no  debiendo  estrañar  que  die- 
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se  al  rey  tantos  hijos,  porque  duró  su  amistad  tan- 
to como  la  vida  de  D.  Alfonso:  murió  este  en  26 

de  marzo  de  1350,  y  subió  al  trono  el  hijo  de  D.* 
María,  D.  Pedro  el  Cruel:  entonces  la  reina  viuda 
se  vengó  de  los  desvíos  y  los  celos  que  por  espacio 

de  20  años  habia  sufrido;  D.'  Leonor  fué  presa  en 
Sevilla  en  el  mismo  palacio,  y  no  obstante  los  es- 

fuerzos de  sus  hijos  que  quisieron  defenderla,  el  rey 
mandó  que  la  encerrasen  en  el  alcázar  de  Talavera: 

poco  después,  según  la  opinión  de  los  biógrafos  es- 
tranjeros,  D.'  Leonor  sufrió  la  pena  de  muerte  en 
garrote,  en  el  alcázar  de  Sevilla,  á  vista  de  la  rei- 

na y  de  su  hijo  D.  Pedro  el  Cruel:  el  cronista  de 

mismo  rey,  dice  que  D."  María  envió  al  alcázar  de 
Talavera  á  uno  cíe  sus  escuderos,  y  éste  fué  el  que 
quitó  la  vida  á  su  rival,  contribuyendo  mucho  esta 
venganza  á  las  guerras  civiles  que  después  asolaron 
á  la  España. 
LEONOR  DE  CASTILLA:  reina  de  Aragón, 

hija  de  D.  Alfonso  YIII  y  D.*  Leonor  de  Inglater- 
ra, y  hermana  de  D.*  Berenguela  la  Grande:  rei- 

naba ya  en  Castilla  el  santo  rey  D.  Fernando  afines 
del  año  1220,  cuando  llegaron  á  la  corte  embajado- 

res de  Aragón,  solicitando  de  la  reina  madre  lama- 
no  de  su  hermana  la  infanta  D.*  Leonor,  para  el 
rey  D.  Jaime  I,  el  Conquistador;  y  como  el  casa- 

miento agradaba  a  D.*  Berenguela  y  sus  hijos,  no 
hubo  dificultad  en  ajustar  las  capitulaciones,  cele- 

brándose los  desposorios  en  la  villa  de  Agreda  el 
6  de  febrero  de  1221,  si  bien  el  matrimonio  no  se 
consumó  hasta  el  año  siguiente,  atendida  la  corta 
edad  del  rey  aragonés:  en  1229,  Juan,  cardenal  de 
Sabina,  legado  del  papa  Gregorio  IX  en  los  reinos 

de  España,  supo  que  D.  Jaime  y  D.'  Leonor  eran 
parientes  en  i.'  grado,  y  que  por  consiguiente  su 
matrimonio  debia  anularse  según  los  cánones ;  tra- 

tó, pues,  de  este  asunto  con  D.°  Berenguela  y  con 
los  reyes  D.  Fernando  y  D.  Jaime;  y  se  convino  en 
que  fuese  examinado  en  un  concilio  compuesto  de 
obispos  de  Castilla  y  Aragón:  celebróse  en  efecto 
en  Tarragona  por  el  mes  de  abril  del  mismo  año, 
asistiendo  por  parte  de  Castilla  el  príncipe  Rodri- 

go, arzobispo  de  Toledo,  y  los  obispos  de  Burgos, 
Calahorra,  Sigüenza,  Segovia  y  Osma ;  y  por  la  de 
Aragón,  el  arzobispo  de  Tarragona  y  los  obispos 
de  Tortosa,  Barcelona,  Lérida,  Tarazona  y  Hues- 

ca; siendo  el  presidente  del  concilio  el  cardenal  le- 

gado: el  rey  D.  Jaime  declaró  ante  el  mismo  "que 
estaba  resuelto  a  someterse  á  cuanto  se  decidiese;" 
cuya  manifestación  anticipada  dio  lugar  á  creer 

que  el  rey  de  Aragón  deseaba  separarse  de  D.* 
Leonor,  que  aunque  le  habia  dado  un  hijo,  llamado 
D.  Alfonso,  era  sin  embargo  de  mas  edad  que  él: 
como  quiera  que  sea,  los  prelados  reunidos,  viendo 

claramente  qne  D.  Jaime  y  D."  Leonor  reconocían 
por  bisabuelo  común  á  D.  Alfonso  VII  de  León  y 
de  Castilla,  acordaron  la  nulidad  del  matrimonio, 
que  fué  pronunciada  por  el  presidente;  declarando 
al  mismo  tiempo  que  el  infante  D.  Alfonso,  como 
nacido  de  un  enlace  contratado  de  buena  fe,  debia 

ser  el  legítimo  heredero  de  la  corona;  esta  decla- 
ración fué  inútil,  porque  el  príncipe  murió  antes 

que  su  padre :  D.*  Leonor  con  su  hijo  salieron  de 
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Aragón,  y  D.  Jaime  casó  al  poco  tiempo  con  la  ] 
princesa  Violante,  hija  del  rey  de  Hungría:  retira- 

da é  Castilla,  vivió  algún  tiempo  al  lado  de  su  her- 
mana D.*  Berenguela,  y  después  se  encerró  en  el 

monasterio  de  las  Huelgas,  donde  falleció  en  1244. 
LEONOR  DE  CASTILLA:  reina  de  Navarra, 

era  hija  de  Enrique  II  el  "Magnífico,"  rey  de  Cas- 
tilla, y  casó  en  1315  con  el  de  Navarra,  Carlos 

III,  llamado  el  "Noble,"  en  cumplimiento  del  tra- 
tado de  paz  concluido  por  entonces  entre  los  dos 

reinos:  Leonor,  inquieta,  galante  y  ambiciosa,  se 

disgustó  bien  pronto  del  rey  su  esposo,  y  no  tar- 
dó en  retirarse  á  Castilla,  donde  fué  muy  obsequia- 
da por  todos  los  principales  señores,  entre  ellos  los 

condes  de  Benavente,  Trastamara  y  Grijon,  y  el 
marqués  de  Villeua,  príncipes  de  la  sangre  real,  que 
la  seguían  á  todas  partes  formando  su  corte:  in- 

trigante por  naturaleza,  Leonor  se  puso  al  frente 
de  un  partido  de  sediciosos,  y  se  levantó  contra  el 
rey  Enrique  III,  su  sobrino:  este  príncipe,  á  la  ca- 

beza de  sus  tropas,  la  sitió  en  el  castillo  de  Roa, 
de  que  se  habia  apoderado:  rindió  aquella  fortale- 

za, hizo  prisionera  á  su  tia,  y  la  envió  con  buena 
escolta  al  rey  de  Navarra,  su  esposo,  considerando 
que  era  el  castigo  mas  duro  á  que  podia  condenar- 

la: Carlos  el  "Noble,"  que  la  amaba  ciegamente  y 
la  habia  reclamado  con  instancia,  la  recibió  euTu- 
dela  en  1395;  y  puesta  su  mano  sobre  los  Santos 
Evangelios,  juró  en  presencia  de  los  embajadores 
castellanos,  que  no  atentaría  contra  la  vida  de  su 
esposa:  en  efecto,  la  trató  con  mas  generosidad  y 
miramientos  de  lo  que  nadie  se  atrevía  á  creer;  con- 

tinuó viviendo  con  ella  en  perfecta  inteligencia,  y 
aun  la  confirió  la  regencia  del  reino  en  1403,  du- 

rante su  mansión  en  la  corte  de  Francia:  Leonor 
dio  a  luz  ocho  hijos,  y  murió  en  Pamplona  el  año 
1416,  con  la  reputación  de  ser  una  de  las  princesas 
de  mas  talento  y  mas  amables  de  su  tiempo. 
LEONOR  DE  ARAGÓN:  reina  de  Castilla: 

era  hija  de  D.  Pedro  IV  de  Aragón  y  de  D.'  Leo- 
nor de  Sicilia:  nació  en  el  año  1358,  y  casó  con  el 

rey  de  Castilla  D  Juan  I  en  10  de  junio  de  1315, 
cuando  éste  aun  no  habia  ascendido  al  trono:  en- 

trambos fueron  coronados  en  Burgos  en  13T9:  fué 
madre  de  D.  Enrique  III,  de  D.  Fernando,  que 

reinó  en  Aragón,  y  de  D.'  Leonor,  cuyo  alumbra- 
miento la  costó  la  vida  a  la  edad  de  24  años,  fa- 

lleciendo en  Cuellar  el  13  de  setiembre  de  1382: 
su  cuerpo  fué  trasladado  á  Toledo,  y  yace  en  la 
capilla  de  los  reyes  nuevos. — Esta  reina  se  hizo  muy 
célebre  por  su  castidad  y  singulares  virtudes,  y  es- 

pecialmente por  su  beneficencia:  era  la  verdadera 
madre  de  los  necesitados,  y  gastaba  todas  las  ren- 

tas que  tenia  asignadas  en  obras  de  caridad,  y  en 
dotes  á  doncellas  pobres  que  se  complacía  en  casar 
convenientemente:  no  es,  pues,  estraño  que  la  lla- 

masen Leonor  la  Santa. 
LEONTARI.  (Véase  Megalopolis.) 
LEONTIUM  ó  LEONTINI,  hoy  LENTINI: 

ciudad  de  la  Sicilia  oriental  al  N.  de  Siracusa  al 

E.  del  mar,  era  una  colonia  de  Naxos  y  fué  funda- 
da hacia  650:  disputó  la  preeminencia  a  Siracusa, 

pero  acabó  por  ser  sometida:  es  patria  de  Grorgias. 

LEONTIUM:  nombre  de  una  cortesana  célebre 

que,  según  unos,  fué  discípula,  y  según  otros,  que- 
rida de  Epicuro:  inspiró  tan  viva  pasión  al  poeta 

Hermesianax  que  dio  el  nombre  de  Leontium  á  la 
colección  de  sus  elegías:  escribió  contra  Teosfras- 
to  en  un  estilo  lleno  de  finura  y  elegancia,  sí  se  ha 
de  creer  á  Cicerón,  quien  añade  que  no  escaseó 
los  términos  insultantes. — Plinio,  en  el  prefacio  de 
su  historia  natnral  dice  que  los  insultos  de  Leon- 

tium dirigidos  á  Teofrasto  dieron  lugar  al  prover- 
bio: "Suspendió  arboren  eligendi:"  es  decir,  que  no 

queda  mas  recurso  á  los  hombres  honrados  que 
ahorcarse,  puesto  que  era  permitido  á  las  cortesa- 

nas ultrajarlos  impunemente. 
LBOÑTOPOLIS  ó  LEONTON,  hoy  TEL- 

ESSABE:  ciudad  de  Egipto  (Delta),  al  E.  de  Bu- 
siris:  sus  habitantes  adoraban  á  Neith  con  cabeza 

de  León,  de  lo  que  sin  duda  se  derivó  su  nombre. 
LEOPARDO:  se  dibuja  en  heráldica  pasante, 

en  cuyo  sentido  no  se  espresa,  con  la  cabeza  de 
frente  y  la  cola  tendida  sobre  el  lomo  con  la  borla 
de  fuera:  simboliza  la  cautela,  la  industria,  la  ma- 

dura reflexión  y  la  sagacidad  del  consejo  para  con- 
seguir el  triunfo  cuando  faltan  las  fuerzas  físicas. 

LEOPARDADOS:  dícese  en  heráldica  de  los 

leones  pasantes,  que  es  la  postura  regular  del  leo- 

pardo. 
LEOPOLDO  (San):  margravede  Austria,  1096- 

1136,  fué  competidor  de  Lotario  para  el  imperio  y 
le  cedió  sus  derechos  á  fin  de  evitar  la  guerra,  dul- 

cificó las  costumbres  de  su  pueblo  y  fundó  monas- 
terios: se  le  celebra  el  15  de  noviembre. 

LEOPOLDO  II:  duque  de  Austria  (1308) /era 
el  tercer  hijo  del  emperador  Alberto  I:  atacó  las 
pretensiones  de  Luis  de  Baviera  al  imperio,  y  le 
obligó  á  compartir  el  trono  con  su  hermano  Fede- 

rico de  Austria  (Federico  III). 
LEOPOLDO:  duque  de  Lorena,  heredó  en  1690 

los  derechos  de  su  padre  Carlos  IV,  que  habia  si- 
do espulsado  de  sus  estados  por  Luis  XIV;  al  ce- 

lebrarse la  paz  de  Ryswik,  1691,  le  fué  restituida 
la  posesión  de  su  ducado;  vivió  tranquilamente  con 
todos  sus  vecinos  y  murió  en  1729:  habiendo  en- 

contrado la  Lorena  arruinada  y  despoblada,  la  re- 
pobló y  enriqueció,  ocupándose  solamente  de  ha- 

cer la  felicidad  de  sus  subditos;  su  hijo  el  duque 
Francisco  III,  se  casó  con  María  Teresa  y  llegó 
á  ser  emperador  con  el  nombre  de  Francisco  I. 
LEOPOLDO  I:  emperador  de  Alemania,  nació 

en  1640,  murió  en  1105,  succedió  á  su  padre  Fer- 
nando III  en  1656,  y  tuvo  bien  pronto  que  recha- 

zar una  invasión  de  los  turcos  en  Hungría;  Mon- 
tecuculi,  su  general,  los  venció  en  la  jornada  de  San 
Gothardo  (1664),  y  esta  victoria  fué  seguida  de 
una  tregua  de  20  años:  en  1614,  Leopoldo  tuvo 
también  que  sostener  una  guerra  contra  Luis  XIV 
que  habia  invadido  el  Palatinado;  después  de  algu- 

nos reveses,  se  adhirió  á  la  paz  de  Nimega,  pro- 
puesta por  el  vencedor  (1619):  en  1684,  formó 

contra  la  Francia,  con  la  España,  la  Baviera  y  la 
Sajouia,  la  famosa  liga  de  Ausburgo,  mas  no  fué 
mas  dichoso  esta  vez,  porque  perdió  la  Alsacíay  se 
vio  obligado  á  firmar  el  tratado  de  Rysv?ik  (1697) : 
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mientras  que  Leopoldo  empleaba  una  parte  de  sus 
fuerzas  contra  la  Francia,  la  Hungría,  irritada  con 

sus  tiránicas  disposiciones,  se  rebeló  bajo  el  man- 
do de  Tekely,  y  los  turcos  de  acuerdo  con  los  re- 

beldes, avanzaron  hasta  Vieua  (1683):  la  plaza 
debió  su  salvación  á  los  esfuerzos  de  Juan  Sobies- 
ki,  rey  de  Polonia,  que  derrotó  al  gran  visir  Kara 
Mustafá,  y  le  obligó  á  abandonar  precipitadamen- 

te el  Austria:  el  duque  de  Lorena,  Luis  de  Badén 
y  el  príncipe  Eugenio,  acabaron  de  echar  á  los 
turcos  del  imperio,  y  la  paz  fué  terminada  en  Car- 
lowitz  en  1699:  la  Hungría  fué  también  sometida: 
cuando  ocurrió  la  muerte  de  Carlos  11  rey  de  Es- 

paña, Leopoldo  quiso  colocar  en  el  trono  de  este 
pais  á  su  hijo  (después  de  Carlos  VI),  y  con  este 
fin  se  ligó  con  la  Inglaterra  y  la  Holanda  (1100), 
contra  Luis  XIV,  que  elevó  al  trono  á  su  nieto 
(Felipe  V):  el  principio  de  esta  guerra  conocido 

con  el  nombre  de  "guerra  de  la  succesion,"  fué  di- 
choso para  Leopoldo,  pero  no  pudo  verla  termina- 

da; murió  en  1705,  en  el  momento  en  que  sus  tro- 
pas acababan  de  ganar  la  victoria  de  Hochestasdt. 

LEOPOLDO  II:  emperador  de  Alemania,  hijo 
segundo  de  Francisco  I  y  de  María  Teresa,  nació 
en  n 4 1 :  succedió  en  17 90  á  su  hermano  mayor  Jo- 

sé II,  después  de  haber  mandado  con  prudencia  la 
Toscana  por  espacio  de  19  años  con  el  título  de 
gran  duque:  encontró  el  imperio  en  una  situación 
crítica;  reinaba  en  Hungría  una  grande fermenta- 
ciou,  relativamente  á  ciertos  privilegios  que  esta 
comarca  quería  adquirir;  la  Bohemia  y  el  Austria 

baja  hacían  enérgicas  representaciones  sobre  el  es- 
tablecimiento de  nuevos  impuestos;  los  Países  Ba- 

jos se  habían  insurreccionado;  la  revolución  acaba- 
ba de  estallar  en  Francia:  Leopoldo  con  sus  juicio- 
sas medidas  consiguió  la  tranquilidad  en  los  paises 

descontentos,  é  hizo  entrar  á  los  Paises  Bajos  en 
la  obediencia  de  su  autoridad:  tuvo  con  el  rey  de 
Prusia  conferencia,  en  Pilnitz  para  buscar  medios 
con  que  socorrer  á  Luis  XVI,  pero  la  muerte  no 
le  dejó  poner  sus  proyectos  en  ejecución:  Leopoldo 
era  hermano  de  la  reina  María  Antonieta. 
LEOPOLDO  (Oáklos  Guillermo  de):  poeta 

suizo ;  nació  en  Estocolmo  en  1766,  y  murió  en  1829 ; 
fué  bibliotecario  de  Upsal;  en  1786  entró  en  la  aca- 

demia suiza  y  en  1788  llegó  á  ser  secretario  parti- 
cular del  rey  Gustavo  III,  y  gozó  de  toda  la  con- 

fianza de  este  príncipe:  en  los  reinados  siguientes 
fué  nombrado  consejero  déla  chancillería,  1799,  y 
secretario  de  estado  en  1818:  cantó  en  hermosas 

odas  las  hazañas  de  sus  compatriotas  "(la  victoria 
de  Hogland,  el  combate  naval  de  Frederikhsman, 
&c.),  é  hizo  muchas  tragedias,  de  las  cuales  dos, 
"Odeu  y  Virginia,"  han  merecido  ser  traducidas  y 
colocadas  entre  las  obras  maestras  de  los  teatros 
estranjeros. 
LEOPOLDSTADT:  ciudad  fuerte  de  Hungría 

(Neutra),  al  X.  O.  de  Neutra,  fundada  por  Leo- 
poldo I. 

LEOSTHENES:  general  ateniense,  emprendió 
por  instigación  de  Demóstenes,  sacudir  el  yugo  de 
la  Macedonia  después  de  la  muerte  de  Alejandro, 
acaecida  324  antes  de  Jesucristo:  logró  primero 
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algunos  triunfos  en  Tesalia,  y  obligó  á  Antipatro 
á  encerrarse  en  la  ciudad  de  Lamia;  pero  habién- 

dose aproximado  mucho  á  la  plaza,  fué  muerto  de 
una  pedrada,  323. 
LEOTYCHIDE:  rey  de  Esparta,  de  la  raza  de 

los  Proclides ;  el  año  492  antes  de  Jesucristo,  reem- 
plazó en  el  trono  á  Demarato  que  fué  escluido  co- 

mo ilegítimo:  ganó  á  los  persas  la  victoria  naval 
de  Mycale  el  año  479  antes  de  Jesucristo:  habien- 

do marchado  en  469  contra  los  tesalios,  se  dejó  ga- 
nar por  los  enemigos  y  consintió  en  alejar  sus  tro- 
pas: retiróse  á  Tegea  donde  murió  en  467. 

LEOVIGILDO:  rey  de  los  visigodos,  569-86, 
tomó  peleando  contra  los  griegos  á  Córdoba,  á  Me- 
dina-Sidonia  y  algunas  otras  ciudades;  sometió  á 
los  vascoues  rebeldes  y  edificó  á  Victoria  para  per- 

petuar el  reinado  de  su  triunfo;  sometió  á  su  hijo 
Hermenegildo  que  se  habia  ligado  con  los  católi- 

cos para  hacerle  la  guerra:  derrotó  á  los  suevos  en 
Braga,  575,  y  conquistó  la  Galicia:  gobernó  con 
sabiduría  y  dio  leyes  y  reformó  la  hacienda ;  también 
sitió  á  Toledo. 
LEPAGE  (Srta.).  Véase  Boccage  ( ̂L1DAMA 

del). 

LEPANTO  ó  AINABACHTI,  NAUPAC- 
TUS:  ciudad  de  la  Grecia,  al  O.  de  Atenas,  á  ori- 

llas de  un  golfo  al  cual  da  su  nombre;  tiene  2.000 
habitantes;  es  ciudad  fortificada;  tiene  un  arzobis- 

pado y  un  pequeño  puerto. — Los  venecianos  toma- 
ron esta  ciudad  en  el  siglo  XIII;  los  turcos  la  sitia- 
ron vanamente  en  1475,  pero  se  apoderaron  de  ella 

en  1498;  fué  vuelta  á  tomar  por  los  venecianos  en 
1687,  y  la  perdieron  otra  vez  en  1699. 
LEPANTO  (golfo  de),  CORINTHIACUS 

SINUS  de  los  antiguos:  golfo  formado  por  el  mar 
Jonio,  entre  la  Grecia  propiamente  dicha  y  la  Mo- 
rea:  en  este  golfo  y  al  O.  de  la  ciudad  de  Lepanto, 
D.  Juan  de  Austria,  mandando  las  fuerzas  reuni- 

das de  Venecia,  de  España  y  del  Papa,  destruyó 
la  nota  otomana  el  7  de  octubre  de  1571:  dícese 
que  Selin  II  perdió  en  esta  batalla  210  galeras  y 
30.000  hombres;  esta  victoria  detuvo  la  invasión 
de  los  turces,  y  aquí  quedó  manco  el  desgraciado 
escritor  D.  Miguel  Cervantes  de  Saavedra. 
LEPANTO  (batalla  xaval  de):  los  turcos  se 

apoderaron  de  la  isla  de  Chipre  el  2  de  agosto  de 
1571:  los  venecianos  arrojados  de  ella,  pidieron  au- 

xilio á  todos  los  príncipes  cristianos,  á  quienes  por 
el  interés  común  debia reunir  aquel  desastroso  acon- 

tecimiento: se  pensó  primeramente  en  predicar  una 
nueva  cruzada ;  pero  recordando  la  inutilidad  de 
otras  anteriores,  se  adoptó  el  medio  de  una  coali- 

ción entre  el  papa  Pió  V,  la  república  de  Venecia 

y  el  rey  de  España  Felipe  II:  el  objeto  fué  contra- 
restar  los  progresos  y  detener  las  conquistas  de  los 

turcos,  que  llegaron  á  asustar  á  la  cristiandad  en- 
tera con  sus  poderosas  armadas:  nunca  se  vio  seme- 
jante celeridad  en  la  reunión  de  fuerzas  de  los  esta- 

dos católicos:  España,  temible  entonces  en  la  Eu- 
ropa entera,  se  comprometió  á  aprontar  la  mitad 

de  los  buques  y  hombres  de  guerra  de  que  debia 
constar  el  formidable  armamento  que  se  prepara- 

ba: en  cuanto  á  la  otra  mitad,  Venecia  se  encar- 
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gó  de  las  dos  terceras  partes,  y  del  tercio  restante 
Pío  V:  aquella  fué  la  primera  vez  que  se  vio  el  es- 

tandarte de  San  Pedro  desplegado  contra  el  de  la 
media  luna. — Componíase,  pues,  la  armada  cristia- 

na de  210  galeras,  28  navios  y  6  galeazas:  su  ge- 
neralísimo el  Sr.  I).  Juan  de  Austria,  hermano  na- 

tural de  Felipe  II,  y  llevaba  como  teniente  á  Mar- 
co Antonio  C'olona,  jefe  de  la  escuadra  pontificia: 

Veniero  era  el  almirante  de  los  buques  venecianos: 
constaba  la  armada  turca  de  unos  210  buques,  y 
era  mandada  por  el  célebre  Alí  Baja:  avistáronse 
una  y  otra  en  el  golfo  de  Lepauto,  no  lejos  de  Co- 
rínto,  como  á  unas  20  leguas  del  promontorio  de 
Accio,  donde  se  dio  la  otra  famosa  batalla  naval 
entre  Augusto  y  Marco  Antonio  el  triunviro,  cuya 
victoria  hizo  al  primero  dueño  de  Roma  y  del  mun- 

do: trabóse  el  combate  á  las  cinco  de  la  madruga- 
da del  día  1  de  octubre  del  mismo  año  1571,  y  du- 
ró hasta  la  noche:  en  pocas  batallas  navales  se  ha 

mostrado  mas  esfuerzo  por  uua  y  otra  de  las  partes 
beligerantes ;  a  las  pocas  horas  casi  todos  los  buques 
se  abordaron,  y  se  peleaba  cuerpo  á  cuerpo  como 
en  un  campo  de  batalla:  al  fin  los  cristianos  alcan- 

zaron el  triunfo  mas  completo:  D.  Juan  de  Austria 

apresó  por  abordaje  la  capitana  turca  que  manda- 
ba Alí,  dando  muerte  á  éste,  y  quedando  prisione- 
ros dos  hijos  suyos:  el  imperio  otomano  perdió  210 

galeras;  80  que  se  fueron  á  pique  ó  quedaron  bara- 
tías, y  130  que  los  cristianos  apresaron:  dícese  que 

murieron  hasta  30.000  turcos;  que  5.000  quedaron 
prisioneros,  y  que  los  vencedores  se  hicieron  dueños 
de  riquísimos  despojos:  la  pérdida  de  los  cristianos 
ascendió  á  8.000  hombres;  pero  en  cambio  se  reti- 

raron 5.000  cautivos  que  los  infieles  llevaban  en 
sus  galeras:  si  las  fuerzas  coligadas  hubieran  avan- 

zado hasta  Constantinopla,  los  cristianos  so  habrían 
apoderado  fácilmente  de  aquella  capital,  que  se 
hallaba  en  la  mayor  consternación,  y  con  el  auxi- 

lio de  los  griegos  hubiesen  reconquistado  toda  aque- 
lla parte  del  imperio  turco  sin  el  menor  esfuerzo. — 

Algunos  escritores  franceses  han  querido  privar  á 
la  España  de  la  gloria  que  adquirieron  sus  armas 
en  la  batalla  de  Lepanto,  atribuyendo  tan  memo- 

rable victoria  al  general  de  las  fuerzas  venecianas: 
esta  aserción  está  completamente  desautorizada  en- 

tre los  que  conocen  la  historia  de  aquellos  tiempos 
y  los  hechos  de  D.  Juan  de  Austria:  para  los  que 
no  se  hallen  en  este  caso,  diremos  tansolo  que  el 
triunfo  de  Lepanto  se  debió  principalmente  al  va- 

lor y  talentos  del  hijo  de  Carlos  V;  y  por  eso  el 
papa  S.  Pío  Y  esclaraó  inspirado  cuando  le  conta- 

ron los  pormenores  de  aquella  victoria:  "Hubo  un 
hombre,  enviado  de  Dios,  nombrado  Juan,  &c:" 
palabras  que  después  se  atribuyeron  al  rey  de  Po- 

lonia Juan  Sobieskí,  cuando  libertó  á  Viena:  es 
circunstancia  muy  notable,  y  digna  do  indicarse  en 
este  artículo  que  D.  Juan  de  Austria  murió  en  el 

día  del  7.°  aniversario  de  la  batalla  de  Lepanto;  y 
ya  que  nos  hacemos  cargo  de  esta  particularidad, 
añadiremos  que  el  dia  1  de  octubre  era  sin  duda  fa- 

tal para  los  turcos,  porque  en  él  fueren  también 
vencidos  por  Sobieskí,  en  el  combate  de  Barcam, 
año  1683. — En  memoria  de  la  batalla  de  Lepanto, 
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célebre  en  toda  la  cristiandad,  se  instituyó  la  festi- 
vidad del  Rosario  y  las  funciones  á  la  Virgen  con 

la  advocación  de  Nuestra  Señora  de  la  Victoria. 

Véase  Austria  (D.  Juan'  de). 
LEPAUTE  ( J.  Andrés)  :  hábil  relojero,  nació 

en  Montmedy  en  1707  y  murió  en  1789;  pasó  á  es- 
tablecerse á  Paris  muy  joven  todavía,  perfeccionó 

su  arte  y  construyó  los  primeros  i'elojes  horizonta- 
les que  se  vieron  en  Paris:  ha  dejado  un  escelente 

"Tratado  de  relojería,"  1755:  su  mujer  también  fué 
muy  instruida  en  la  relojería  y  en  las  matemáticas, 
por  lo  cual  ayudaba  á  su  esposo  en  sus  trabajos, — 
Su  hermano,  J.  B.  Lepante,  que  trabajaba  con  él, 
fué  igualmente  un  hábil  relojero;  se  le  debe  el  reloj 
del  "Hotel-de-Ville"  de  Paris. — Se  deben  á  Pe- 

dro Basilio  Lepante,  su  sobrino,  los  relojes  de  las 
Tullerías,  del  Luxemburgo,  del  Jardín  del  Rey,  y 
del  Palacio  real. 

LEPAUTE  ;^NicoLASA,  Reina  Hortensia  Eta- 
BLE  DE  Labriebe  de):  sábía  francesa,  nació  en  Pa- 

ris en  1723,  y  casó  con  el  famoso  relojero  Juan  An- 
drés y  Lepante:  era  muy  notable  por  su  hermosura, 

y  no  tardó  en  hacerse  justamente  célebre  por  sus 
conocimientos  en  mecánica  y  en  astronomía,  cien- 

cia á  la  cual  prestó  verdaderos  servicios:  calculó  la 
tabla  de  las  longitudes  de  las  péndolas,  en  el  tra- 

tado de  relojería  de  su  marido:  en  1757  se  unió  á 
los  dos  sabios  Clairant  y  Salande,  para  calcular  la 
atracción  de  Júpiter  y  de  Saturno  sobre  el  cometa 
anunciado  por  Halley,  á  fin  de  hallar  exactamente 
la  época  en  que  volvería  á  aparecer;  se  le  deben  asi- 

mismo algunas  "Observaciones  en  el  conocimiento 
de  los  tiempos,"  1759  á  1774:  varias  tablas  del  sol, 
de  la  luna  y  de  otros  planetas,  publicadas  en  los  to- 

mos 7.°  y  8.*  de  las  "Efemérides  de  los  movimien- 
tos celestes,"  siendo  también  suyas  las  del  tomo  18, 

que  se  publicó  en  1783;  "Memorias  de  astronomía," 
impresas  en  el  "Mercurio:"  en  fin,  madama  Lepan- 

te calculó  por  toda  la  estension  de  la  Europa  el 

eclipse  anular  del  sol  anunciado  para  el  l.''de  abril 
de  1764:  esta  sabia  fué  también  famosa  por  la  ter- 

nura de  su  amor  conyugal;  durante  siete  años  cui- 
dó con  el  mayor  esmero  á  su  esposo,  postrado  por 

la  dilatada  enfermedad  que  le  llevó  al  sepulcro,  y 
murió  aut"s  que  él  á  la  edad  de  setenta  años,  en 
diciembre  de  1788:  Lalande  publicó  su  "Elogio" 
en  el  mismo  año  en  su  "Historia  de  la  astronomía." 
LEPAUTRE  (Antonio):  arquitecto;  nació  en 

1614  y  murió  en  1691;  construyó  las  dos  alas  del 
castillo  de  Saint-Cloud,  y  fué  nombrado  arquitec- 

to del  hermano  de  Luis  XIV,  y  miembro  de  la  Aca- 
demia de  escultura  desde  su  institución:  murió  de 

pesar  porque  los  dibujos  de  Mausand  se  prefirieron 
á  los  suyos  para  la  construcción  del  palacio  de  Cla- 
gny:  Lepautre,  su  hermano,  se  distinguió  como  di- 

bujante y  grabador  al  aguafuerte  en  arquitectura. 
— Pedro  Lepautre,  hijo  de  Antonio,  nació  en  1659 
en  Paris,  y  murió  en  1744;  se  hizo  notable  como 

escultor:  se  admira  su  grupo  de  "Eneas  y  Anqui- 
ses,  y  el  de  Arrie  y  Poetus"  (de  las  Tullerías). 
LEPAYS  (Renato)  :  señor  del  Plenis-Vílleneu- 

vc,  autor  mediano,  nació  en  Bretaña  en  1636,  y  mu- 
rió en  1690;  desempeñó  diferentes  empleos  en  el 

90 
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ramo  de  hacienda,  y  fué  director  de  las  gabelas  del 
Delfinado:  se  tiene  de  él  una  colección  de  cartas  ti- 

tulada: "Amistades,  Amores  y  Amorcillos,"  Gre- 
noble,  1664;  brilló  por  la  festividad  de  su  ingenio: 
Boileau  le  trata  bastante  mal  en  su  tercera  sátira. 

L'EPEE  (el  abate  de)  :  fundador  de  la  institu- 
ción de  sordo-mudos  en  Francia,  nació  en  Versa- 

lles  en  1712,  murió  en  Paris  en  1789:  compadeci- 
do de  la  suerte  de  dos  uiilas  sordo-mudas  que  vivian 

en  Paris  con  su  madre,  trató,  como  él  mismo  dice, 

de  hacer  entrar  por  los  ojos  en  su  espíritu,  por  me- 
dio del  dibujo  y  del  alfabeto  manual,  lo  que  ha  en- 

trado en  el  nuestro  por  el  oido:  el  resultado  de  sus 
tareas  sobrepujó  á  sus  esperanzas  y  desde  entonces 
resolvió  dedicarse  al  alivio  de  este  género  de  infor- 

tunio: solo,  sin  apoyo,  con  sus  propios  recursos, 
logró  establecer  en  Francia  una  escuela  de  sordo- 

mudos :  nuestra  imparcialidad  de  escritores  nos 
obliga  á  rectificar  aquí  un  error  en  que  por  igno- 

rancia ó  á  sabiendas  hau  incurrido  muchos  escri- 

tores franceses  suponiendo  que  el  abate  L'Epée 
fué  el  primero  que  se  dedicó  á  esta  clase  de  ense- 

ñanza: no,  no  es  esto  exacto:  dos  siglos  antes  que 

L'Epée  conocían  los  españoles  la  enseñanza  de  sor- 
do-mudos, debida  al  monje  benedictino  Fr.  Pedro 

Ponce  de  León,  á  quien  siguió  después  de  su  muer- 
te en  1584  el  aragonés  Juan  Pablo  Bouet,  que  en- 

señó al  hermano  menor  del  condestable  de  Castilla 

y  al  marqués  de  Priego,  ambos  sordo-mudos:  otros 
muchos  nombres  de  españoles  pudiéramos  citar 
que  se  han  dedicado  á  la  enseñanza  de  estos  seres 
desgraciados;  pero  bastan  los  indicados  para  dar 
á  España  la  preferencia  que  todavía  se  le  disputa 
en  esta  clase  de  enseñanza:  pero  como  quiera  que 

sea,  no  negaremos  al  abate  L'Epée  la  gloria  de  ha- 
ber sido  el  primero  en  plantearla  en  Francia,  en 

cuya  ardua  empresa  tuvo  que  sacrificar  su  módica 

fortuna:  el  abate  L'Epée  dejó  escrita  una  obra  ti- 
tulada: "Verdadero  método  de  instruir  á  los  sor- 

do-mudos," Paris,  1784,  en  12.°:  fué  su  discípulo 
y  succesor  el  abate  Sicard:  Yersalles  ha  erigido  una 
estatua  á  su  memoria. 
LEPELLETIBR  (Claudio):  nació  en  1630  en 

Paris,  se  distinguió  como  preboste  de  los  mercade- 
res en  1668;  reemplazó  á  Colbert,  como  contralor 

general  de  hacienda  desde  1683  hasta  1689,  y  pa- 
só el  resto  de  su  vida  en  el  retiro:  se  le  debe  el  cuer- 

po del  "Derecho  canónico,  el  Antiguo  código  ecle- 
siástico. Observaciones  sobre  el  código,  &c.":  fué 

el  rector  de  Rollin;  en  su  juventud,  y  durante  toda 
su  vida,  no  cesó  de  darle  pruebas  de  amistad. 
LEPELLETIER  DE  SAINT  FARGEAU 

(Miguel):  de  la  familia  del  anterior;  nació  en  Pa- 
rís en  1760,  fué  antes  de  la  revolución  abogado 

general  y  presidente  del  parlamento  de  Paris:  di- 
putado de  los  Estados  generales  por  la  nobleza  de 

Paris  en  1789,  defendió  primeramente  á  la  corte, 
y  en  seguida  por  una  transición  repentina  que  se 
atribuyó  á  miedo,  se  convirtió  en  uno  de  los  defen- 

sores mas  acérrimos  del  pueblo,  y  en  1792  entró  en 
la  Convención,  donde  votó  la  muerte  de  Luis  XYI ; 

voto  que  le  fué  muy  fatal,  puesto  que  el  20  de  ene- 
ro de  1793,  víspera  de  la  ejecución  del  rey,  fué  ase- 

sinado por  un  antiguo  guardia  de  corpa  llamado 
Pái'is  en  casa  de  un  restaurador  en  el  palacio  real: 
su  cuerpo  fué  llevado  con  pompa  al  panteón,  y  la 
Convención  adoptó  á  su  hija  que  tenia  8  años:  su 
hermano  Félix  Lepelletier  nació  en  1767,  murió 

en  1837 ;  fué  también  celoso  partidario  de  la  revo- 
lución; después  del  asesinato  de  Miguel  Lepelletier, 

pronunció  su  oración  fúnebre  en  el  Panteón:  com- 
plicado en  la  conspiración  de  Babeuf,  estuvo  á  pun- 

to de  ser  deportado:  fué  miembro  de  la  cámara 
de  los  representantes  durante  los  Cien  Dias,  y  des- 

terrado en  1815  hasta  el  año  1820  en  que  volvió 
á  Francia,  viviendo  después  en  la  oscuridad. 
LEPIDA:  mujer  de  Servio  Sulpicio  Galba,  y 

tan  amada  de  éste,  que  despreció  constantemente 
las  apasionadas  solicitudes  de  Agripina,  entonces 
viuda  de  Domicio  Aenobarbo:  murió  Lepida  antes 

del  año  68  de  Jesucristo,  y  dícese  que  si  Galba  hu- 
biera hecho  caso  de  los  consejos  que  le  habia  dado 

su  difunta  esposa,  se  habría  contentado  con  ser  el 
primero  entre  los  ciudadanos  romanos,  y  nunca  hu- 

biera ambicionado  el  trono  que  le  costó  la  vida. 
LEPIDA:  dama  romana,  de  la  ilustre  familia 

de  los  Lepidos;  pero  manchó  su  linaje  con  un  cri- 
men atroz  que  sin  embargo  no  pudo  consumar:  acu- 
sada por  su  esposo  de  haber  querido  envenenarle,  y 

presentadas  las  pruebas  del  delito,  sufrió  la  pena 
de  muerte  á  que  la  condenó  el  emperador  Tiberio . 
LEPIDO  (M.  Emilio):  triunviro  con  Octavio  y 

Marco  Antonio:  primeramente  estuvo  agregado  al 
partido  de  César,  que  le  nombró  adjunto  suyo  en 
el  consulado  (46  antes  de  Jesucristo),  y  general  de 
la  caballería  durante  su  dictadura;  después  de  la 
muerte  del  dictador,  Lépido  se  unió  á  Octavio  y 
á  Marco  Antonio,  y  dividió  el  imperio  con  ellos: 

mandó  primero  en  España  y  en  la  Galia  Narbo- 
nesa;  pero  después,  sus  colegas  que  le  desprecia- 

ban, lo  redujeron  al  África:  no  se  mostró  menos 

cruel  que  sus  colegas,  puesto  que  entregó  á  su  ven- 
ganza á  su  propio  hermano  Paulo:  después  de  la 

muerte  de  Sexto  Pompeyo  en  Sicilia,  Octavio  re- 
dujo á  las  tropas  de  Lépido,  le  despojó  de  todo  el 

poder,  no  dejándole  mas  que  el  vano  título  de  gran 
pontífice,  y  lo  relegó  á  Circeii,  donde  murió  en  la 
oscuridad  el  año  13  antes  de  Jesucristo:  Lépido 
fué  quien  mandó  abrir  la  gran  vía  llamada  de  su 

apellido,  "via  Emiliana." LEPONTINOS  (Alpes).  Véase  Alpes. 
LEPORETUM  (Alpes).  Véase  Alpes. 
LEPPONCIOS,  LEPONTII:  pueblo  antiguo 

establecido  la  mitad  en  Recia  y  la  otra  mitad  en 
Cisalpina,  entre  los  montes  llamados  hoy  Rosa  y 
Bernardino;  ha  dado  su  nombre  á  aquella  región 
de  los  Alpes:  sus  ciudac^es  principales:  Oscelum 
(Domo  de  Ossola),  Summum  Penninum  (al  N.  de 
Aoste),  Eudracinum  (Eutrana;,  &c. 

LEPRINCE  DE  BEAUMOXT  (madamaI  :  es- 
critora; nació  en  Rúan  en  1711,  murió  en  1780; 

casó  en  primeras  nupcias  con  un  tal  Mr.  de  Beau- 
mont,  hizo  anular  en  1745  este  matrimonio  que  ha- 

bia causado  su  desgracia;  pasó  á  Inglaterra,  donde 
se  dio  á  conocer  por  sus  escritos,  y  muchas  perso- 

nas de  la  primera  clase  le  encomendaron  la  educa- 
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cion  de  sus  hijos ;  volvió  á  casarse  en  Londres,  y 
dejó  esta  ciudad  en  1164  para  pasar  á  Suiza,  fijan- 

do su  residencia  on  Chanavod,  cerca  Annecy,  y 
empleó  los  últimos  años  de  su  vida  en  la  educación 
de  sus  hijos:  se  tiene  de  ella,  entre  otras  obras,  el 
"Almacén  de  los  niíios,  ó  diálogos  entre  una  aya 
sabia  y  sus  discípulos,  Londres,  1157,  4  vol.  en  8.°; 
el  Almacén  de  los  adolescentes,  continuación  de  la 
obra  anterior,  1160;  el  Almacén  de  los  pobres,  de 

los  campesinos,"  León,  1768:  sus  obras  se  distin- 
guen por  una  vasta  instrucción  unida  á  una  sana 

moral,  presentada  cou  agrado. — Su  hermano,  Juan 
Leprince,  fué  un  pintor  distinguido,  sobresaliente, 
particularmente  en  el  paisaje. 
LEPSINA:  ciudad  de  Grecia  en  Divadia,  á  3| 

N.  O.  de  Atenas  y  a  6J  S.  S.  E.  de  Tebas;  está 
situada  en  la  costa  septentrional  del  golfo  de  Egina, 
casi  enfrente  de  la  isla  de  Coluri:  población  200 
habitantes. 

LEPTINO :  hijo  de  Hermócrates  y  hermano  de 
Dionisio  el  Antiguo,  fué  enviado  contra  el  carta- 

ginés Magon  el  año  396  antes  de  Jesucristo,  y  per- 
dió por  su  imprudencia  la  escnadra  que  mandaba : 

Leptino,  aunque  decayó  de  la  gracia  de  Dionisio, 
no  tardó  eu  volver  á  ella  casándose  con  su  hija; 
pereció  en  la  batalla  de  Cronium  en  Sicilia  (383 
antes  de  Jesucristo). — Orador  ateniense,  contem- 

poráneo de  Demóstenes,  habia  propuesto  para  adu- 
lar al  pueblo  suprimir  los  impuestos  indispensables: 

Demóstenes  combatió  esta  proposición. 
LEPTIS:  ciudad  de  África  con  el  renombre  de 

Magna,  para  distingurla  de  otra  á  quien  dijeron 
Parva:  Estrabon  dice  que  la  fundaron  los  fenices, 
Plinio  la  atribuye  á  los  tirios,  y  otros  á  los  sido- 
nios. 
LEPTIS  LA  GRANDE,  LEPTIS  MAJOR, 

hoy  LEBEDACH:  ciudad  de  África  en  la  costa 
del  mar,  fundada  por  los  fenicios,  patria  de  Sépti- 

mo Severo. 
LEPTIS  LA  PEQUEÑA,  LEPTIS  MINOR, 

hoy  LEPTA:  ciudad  de  Byzaceno,  en  la  costa,  en- 
tre Adrumeto  y  Tapso. 

LE  RAGOIS  (el  abate):  fué  nombrado,  por 
la  protección  de  madama  de  Maintenon,  preceptor 
tlel  duque  del  Maiue,  y  redactó  para  el  uso  del  prín- 

cipe: "Instrucción  sobre  la  historia  de  Francia  y 
sobre  la  historia  romana,"  en  preguntas  y  respues- 

tas, 1684,  en  12.°;  obra  de  un  mérito  mediano,  pe- 
ro que  sin  embargo,  ha  sido  reimpresa  muchas  ve- 

ces. 

LER  A  Y  ó  LERE:  ciudad  de  Francia,  capital 
de  cantón  (Cher),  al  N.  de  Sancerre:  tiene  1.400 
habitantes. 

LEREBOURS  (N.  J.);  óptico;  nació  en  Mon- 
tain  (Mancha)  en  1762,  murió  eu  Paris  en  1840; 
se  le  deben  instrumentos  de  matemáticas  y  de  óp- 

tica de  admirable  perfección,  y  los  mejores  lentes 
del  observatario  de  Paris. 

LÉRIDA  (provincia  de):  confina  esta  provin- 
cia al  N.  con  Francia,  al  N.  E.  con  la  de  Gerona, 

al  E.  con  la  de  Barcelona,  al  S.  E.  con  la  de  Tarra- 
gona, al  S.  O.  con  la  de  Zaragoza,  y  al  O.  con  la 

de  Huesca,  y  comprende  una  superficie  de  346  le- 

guas cuadradas:  es  la  tínica  provincia  de  Catalu- 
ña que  no  tiene  puertos  de  mar,  pues  su  territorio 

no  llega  a  la  costa  teniendo  su  mayor  estension  ha- 
cia el  Pirineo:  comprende  tres  obispados,  el  de  la 

capital,  el  de  Solsona  y  el  de  Seo  de  ürgel,  al  cual 
corresponde  el  valle  de  Andorra;  pais  que  se  go- 

bierna independientemente  y  bajo  la  protección  de 
los  gobiernos  de  España  y  Francia,  en  virtud  de 
una  concordia  del  siglo  XIII:  su  terreno  es  fértil 
en  la  plana  de  Urgel,  Conca  de  Tremp  y  riberas 

del  Segre,  pero  el  pais  es  pobre  en  lo  general  á  cau- 
sa del  clima  frió  y  aspereza  del  suelo:  se  divide  en 

los  8  partidos  de  Balaguer,  Cervera,  Lérida,  Seo 

de  Urgel,  Solsona,  Sort,  Tremp  y  Viella :  corres- 
ponde en  la  parte  eclesiástica  al  arzobispado  de 

Tarragona,  en  la  militar  á  la  capitanía  general  de 
Cataluña,  en  la  judicial  á  la  audiencia  del  territo- 

rio sita  en  Barcelona,  y  en  la  civil  al  jefe  político  é 
intendente  de  rentas  de  la  provincia. 
LÉRIDA:  ciudad  situada  á  la  margen  derecha 

del  rio  Segre,  sobre  el  que  tiene  un  fuerte  construi- 
do encima  de  las  ruinas  de  otro,  obra  de  los  roma- 

nos: su  nombre  es  de  origen  arábigo:  antes  se  lla- 
mó Ilerda:  en  sus  inmediaciones  venció  César  á  los 

Pompeyos:  fué  célebre  en  el  gobierno  de  sus  prín- 
cipes y  los  últimos  de  ellos  fueron  Indivil  y  Man- 

donio:  es  pueblo  amurallado,  tiene  dos  castillos: 
desde  el  año  1641  al  47  padeció  cuatro  sitios  muy 

crueles,  y  en  ellos  se  arruinaron  mas  de  1.000  ca- 
sas, habiendo  perecido  la  mayor  parte  de  sus  ha- 

bitantes: en  1710  se  refugió  en  esta  ciudad  el  rey 

Felipe  V,  después  del  duque  de  Algurira  y  Alme- 
nara: en  la  guerra  de  la  independencia  organizó 

varios  cuerpos  de  migueletes  y  contribuyó  con  to- 
da clase  de  suministros  á  la  defensa  del  principa- 
do: en  1812  fueron  arruinados  mas  de  150  edifi- 

cios, de  resultas  de  haberse  volado  el  almacén  de 
pólvora  del  castillo  principal:  los  edificios  notables 
son  la  catedral  y  el  depósito  de  aguas:  éste  se  cons- 

truyó desde  1780  á  90,  y  la  catedral  desde  el  60 
hasta  el  80:  consta  su  población  de  3.159  vecinos 
y  16.634  hab.:  pertenece  ala  diócesis  y  partido  ju- 

dicial de  su  nombre:  es  plaza  de  armas  con  coman- 
dante general  sujeto  á  la  capinanía  general  de  Bar- 

celona: tiene  un  obispo,  seis  dignidades,  23  canóni- 
gos, 14  racioneros,  33  beneficiados;  hay  diputación 

provincial  y  gefatura  política,  intendencia,  conta- 
duría, administración  y  tesorería  de  rentas,  con- 

taduría de  amortización  y  comisionado  de  bienes 
nacionales,  todo  de  tercera  clase,  administración 
principal  de  correos,  una  catedral,  tres  parroquias, 
tres  conventos  de  monjas,  una  casa  de  beneficencia 

que  sostiene  en  el  dia  90  pobres,  y  otra  de  materni- 
dad que  paga  diariamente  140  nodrizas,  un  hospi- 

tal militar  y  otro  civil,  dos  escuelas  gratuitas  de 

párvulos,  una  de  adultos,  dos  de  instrucción  pri- 
maria, un  seminario  tridentino,  una  escuela  normal 

y  un  instituto  de  segunda  enseñanza,  y  ademas  li- 
ceo con  cátedras  de  francés,  inglés  y  dibujo,  y  hu- 

bo seis  conventos  de  frailes:  hay  telares  para  lien- 
zos y  tejidos  de  algodcm,  talleres  de  diferentes  ofi- 

cios y  algún  comercio  y  arriería:  tiene  por  armas 
tres  flores  de  lis  y  las  abarras  de  Cataluña. 
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LÉRIDA  (obispado  de)  :  es  sufragáneo  de  Tar- 
ragona, y  connna  por  el  N.  con  las  diócesis  de  TJr- 

gel  y  Solsona,  por  el  E.  con  la  última  y  la  de  Tar- 
ragona, por  el  S.  con  las  de  Tortosa  y  Zaragoza, 

y  por  el  O.  con  esta  y  las  de  Huesca  y  Barbastro: 
en  el  obispado  de  Urgel,  tiene  incluidos  55  pueblos 
y  dentro  de  =us  límites  están  enclavados  el  pue- 

blo de  Torrelaribera  que  pertenece  á  la  diócesis  de 
Barbastro,  y  el  oficialato  de  Aren,  que  es  de  la  de 
Urgel:  en  1S22  habia  442  perceptores  de  diezmos, 
215  no  perceptores,  y  33  individuos  del  clero  regu- 

lar (á  mas  de  44  secularizados  y  esclaustrados)  en 
dos  conventos:  divídese  en  las  cuatro  vicarías  fo- 

ráneas de  Eoda,  del  valle  de  Barraves,  de  Beua- 
varre  y  de  Fraga,  en  las  que  hay  dos  iglesias  ca- 

tedrales, Lérida  y  Roda;  tres  colegiatas,  en  Mon- 
zón, Tamarite  y  Albelda:  y  238  pilas  bautismales: 

las  cinco  iglesias  principales  tienen  15  dignidades, 
59  canongias  y  90  entre  raciones  y  capellanías: 
restauró  la  catedral  D.  Ramón  Berenguer  en  1149, 
en  la  que  bay  seis  dignidades,  24  canónigos,  15  ra- 

cioneros y  50  presbíteros  asistentes:  el  seminario 
conciliar  de  la  Asunción  fué  fundado  en  1122. 
LÉRIDA  (msTor.iA  de):  aunque  la  primitiva 

población  que  hubo  en  el  sitio  que  ahora  ocupa  Lé- 
rida, se  dice  fundada  por  Brigo  1897  años  antes 

de  Jesucristo,  no  se  han  encontrado  rastros  de  es- 
ta primitiva  población  y  sí  de  la  fundada  por  Iler- 

getes  celtíberos  que  la  Uamarou  Ilerda,  de  donde 
procede  el  actual  nombre  de  Lérida:  con  la  domi- 

nación romana  adquirió  Lérida  mas  importancia, 
pues  en  ella  se  hicieron  fuertes  los  capitanes  de 
Pompeyo  contra  el  César,  que  solo  pudo  rendir  la 
ciudad,  sangrando  el  rio  Segre  por  varias  partes, 
y  estableciendo  un  puente  20  millas  sobre  Lérida: 
Augusto  César  hizo  á  Lérida  municipio,  y  habien- 

do caldo  después  en  poder  de  los  árabes  fué  con- 
quistado en  1149  por  D.  Ramón  Bereuguel,  últi- 

mo conde  de  Barcelona:  el  rey  D.  Jaime  II,  fundó 
en  Lérida  por  los  años  de  1300  una  universidad,  de 
la  que  fueron  discípulos  S.  Vicente  Ferrer  y  el  pa- 

pa Calixto  III:  cerca  de  Lérida,  y  en  un  sitio  lla- 
mado las  Horcas,  por  tres  postes  ó  pilares  que  allí 

se  descubren,  ganó  el  marques  de  Leganés  en  T  de 
octubre  de  1643  una  reñida  batalla  á  los  france- 

ses mandados  por  Mr.  de  la  Motte,  que  huyeron 
con  gran  pérdida,  dejando  la  artillería  en  poder 
de  los  españoles:  los  franceses  pusieron  sitio  a  Lé- 

rida en  1646  acudiendo  prontamente  a  socorrerla 
el  ejército  español  mandado  por  el  marques  de  Le 
ganes  y  el  duque  del  Infantado,  los  que  obligaron 
á  los  franceses  á  levantar  el  sitio  con  pérdida  de 
tres  generales  y  muchos  soldados,  toda  la  pólvora 
del  repuesto  y  24  piezas  de  artillería,  y  entre  ellas 
los  12  cañones  llamados  los  Doce  apóstoles  de 
Perpiñan:  Lérida  aclamó  al  archiduque  Carlos 
en  1705  encerrándose  en  ella  para  defenderla  con 
ayuda  de  los  naturales,  el  príncipe  Enrique  Je  Ar- 
mestad  y  unos  2.000  soldados  escogidos:  las  tropas 
del  rey  D.  Felipe  Y  de  Borbon  mandadas  por  el 
duque  de  Orleans  la  sitiaron  en  setiembre  de  1707, 
estableciendo  inmediatamente  las  líneas  de  circun- 

valación y  las  trincheras:  en  12  de  octubre  se  dio 

el  asalto,  siendo  tomada  y  saqueada  la  ciudad,  re- 
tirándose la  guarnición  al  castillo  del  rey  que  al 

fin  hubo  de  rendirse  en  11  de  noviembre:  durante 
estas  guerras  de  succesion  fué  Lérida  el  asilo  de 
Felipe  Y:  los  franceses  mandados  por  Suchet  se 
presentaron  en  12  de  abril  de  1810  avista  de  Lé- 

rida apoderándose  inmediatamente  de  todas  las  ca- 
sas y  bosques  cercanos  á  la  plaza:  los  españoles  hi- 

cieron algunas  salidas  infructuosas,  particularmen- 
te la  que  intentaron  para  distraer  a  los  enemigos 

cuando  eran  atacados  por  el  general  Odenel  que 
venia  a  socorrer  la  plaza:  en  la  noche  del  24  de 
abril  quedó  abierta  la  trinchera  y  primera  paralela; 
el  9  de  mayo  la  segunda,  batiendo  la  plaza  con  32 
piezas  de  artillería  que  abrieron  anchas  brechas  en 
las  murallas:  el  dia  13  se  dio  el  asalto  penetrando 
al  fin  los  franceses  en  la  ciudad,  donde  todavía  se 

defendió  la  guarnición  por  las  calles,  hasta  que  en- 
vuelta por  todas  partes  con  la  repetida  entrada  de 

los  franceses  se  retiró  al  castillo:  los  paisanos,  mu- 
jeres y  niños  que  en  él  se  aglomeraron,  entorpecie- 

ron de  tal  modo  á  la  tropa  y  aumentaron  de  tal  mo- 
do los  horrores  del  bombardeo  que  se  estaba  sufrien- 

do, que  el  gobernador  del  castillo  se  rindió  al  fin 
por  capitulación  honrosa  con  todos  los  honores  de 
la  guerra. 

LERI]S'S,  LERINA  PLANASIA  ó  LERO: islas  del  Mediterráneo,  en  el  distrito  de  Grase,  al 
S.  E.  de  Cannes,  y  al  S.  O.  de  Antibes:  hay  dos 
principales  que  sou  la  isla  de  Santa  Margarita,  de 

I  legua  de  estension  del  E.  al  O.  y  la  de  San  Ho- 
norato al  S.  de  la  primera,  de  J  legua  de  esten- 

sion del  E.  a!  O.  y  ̂  de  ancho:  abunda  en  estas 
dos  islas  la  caza,  particularmente  las  perdices  y 

conejos:  en  1536  fueron  invadidas  y  evacuadas  ca- 
si inmediatamente  por  el  almirante  Andrés  Doria: 

apoderándose  de  ella  los  españoles  en  1635,  los 
franceses  la  recobraron  en  1637  en  cuya  época  las 
fortificaron:  ha  sido  célebre  la  de  San  Honorato 

por  el  monasterio  que  fundó  eu  ella  este  santo  en 
410,  y  la  de  Santa  Margarita  por  haber  estado  pre- so en  ella  el  hombre  de  la  máscara  de  hierro. 
LERMA:  (Fr.ixcisco  de  Rojas  de  Sandoval, 

DCQi'E  de):  ministro  de  Felipe  III,  rey  de  España, 
gozó  de  una  autoridad  sin  limites  desde  1598  has- 

ta 1618:  concluyó  la  paz  con  Inglaterra  y  Holan- 
da, fomentó  la  agricultura  creando  para  los  labra- 

dores nna  orden  de  caballería;  pero  multiplicó  los 
empleos  hasta  el  infinito,  agravando  de  este  modo 
el  tesoro:  logró  que  le  nombraran  cardenal  á  la 
muerte  de  su  mujer,  creyendo  por  este  medio  con- 

solidar su  poder;  pero  lejos  de  lograr  su  objeto,  fué 
este  precisamente  el  flanco  que  escogieron  sus  ene- 

migos para  derribarle  (1618):  a  la  cabeza  de  los 

conjurados  se  puso  su  propio  hijo  el  duque  de  Uce- 
da,  que  le  suplantó  en  el  favor  del  rey,  y  lo  envió 
á  morir  en  una  soledad  (1625):  Lesage  nos  ha  da- 

do á  conocer  perfectamente  el  carácter  de  este  mi- 
nistro en  su  novela  de  "Gil  Blas  de  Santillana." 

*  LERMA:  ciudad  cabec.  de  la  municip.  de  su 
nombre,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  México. 
Población  de  la  municip.  10.926. 
LERNA:  cantón  de  la  Argólida,  célebre  por 

é 
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un  lago  ó  pantano  que  había  en  sus  inmediaciones, 
en  el  cual  las  Danaides  arrojaron  las  cabezas  de 

sus  maridos  después  de  degollarlos;  aquí  se  halla- 
ba también  la  hidra  que  mató  Hércules.  (Véase 

Hidra.  ) 

LERO Y  (  Luis),  eu  latín  "Regius :"  escritor  fran- 
cés; nació  en  Coutances  en  1510,  murió  en  París 

en  ISIt,  es  uno  de  los  primeros  que  dieron  armo- 
nía á  la  prosa  francesa:  estuvo  por  algún  tiempo 

agregado  a  la  cancillería,  después  fué  nombrado 
en  1552  profesor  de  lengua  griega  en  el  colegio  de 
Francia:  se  le  deben  traducciones  de  diferentes 

obras  de  Platón,  de  Aristóteles,  de  Demóstenes  y 
de  Jenofonte:  fué  también  autor  de  los  "Tratados 
de  la  TÍcisitud  y  variedad  de  las  cosas,  París,  1516; 

Del  origen  y  esceleucia  del  arte  político,  &c.,  Pa- 
rís, 1571:  De  la  escelencia  del  gobierno  real  &c., 

1516,  y  algunos  escritos  latinos,  entre  otros,  una 

Vida  de  Budec.'' 
LEROY  (Pedro;:  canónigo  de  la  catedral  de 

Rúan  y  capellán  del  joven  cardenal  de  Borbon,  fué 
con  P.  Pithou,  uuo  de  los  autores  principales  de  la 

"Sátira  Menipea:"  escribió:  "La  virtud  del  católi- 
co de  España,"  que  apareció  en  Tours  en  1593:  sa- 

bido es  que  este  escritor  singular,  atacando  á  los 
de  la  liga  con  las  armas  del  ridículo,  hizo  tanto  da- 

ño á  su  causa  como  las  victorias  de  Enrique  IV. 
LEROY  (Julián):  relojero,  nació  en  Tours  en 

1686,  murió  en  1159;  perfeccionó  los  relojes  públi- 
cos de  repetición  y  los  péndulos,  construyó  los  pri- 

mero.s  relojes  públicos  llamados  horizontales,  y  fué 
nombrado  en  1619  relojero  del  rey:  J.  Leroy,  dejó 

muchos  hijos:  Pedro  Leroy  (1111-85),  el  mayor 
que  se  distinguió  como  él  en  la  relojería  y  perfec- 

cionó los  relojes  marinos;  Carlos  Leroy  (1126-19), 
médico,  profesor  en  Montpeller;  J.  David  Leroy 

(1128-1803),  arquitecto,  á  quien  se  deben  las 
"Ruinas  de  los  monumentos  de  la  Grecia," 
LEROY  (Carlos  Jorje):  director  del  parque 

de  Versalles,  nació  en  1123,  murió  en  1189;  se 

aprovechó  de  su  posición  para  estudiar  las  costum- 
bres de  los  animales,  y  puljlicó  sobre  este  asunto  eu 

diferentes  periódicos  de  la  época  (1162-65),  bajo 
el  seudónimo  de  un  físico  de  Luremberg,  cartas  que 

contienen  observaciones  c'uriosas,  las  cuales  se  han 
publicado  bajo  el  título  de  "Cartas  filosóficas  sobre 
¡a  inteligencia  y  perfectibilidad  de  los  animales," 
París,  1802:  se  le  deben  también  muchos  artículos 

de  la  "Enciclopedia"  y  una  defensa  del  libro  del 
"Espíritu  de  Helvecio,"  1110, 
LEROY  (Enrique):  médico  de  Utrech.  (Véa- 
se Regius.) 

LEROY  (Silvano):  cartesiano.  (Véase  Regís.) 
LESA  MAJESTAD:  se  llama  delito  de  lesa 

majestad,  el  que  se  comete  contra  Dios,  centra  la 

persona  del  monarca  ó  contra  el  estado:  es  de  aque- 
llos que  se  castigan  con  las  mas  crueles  penas;  pues 

ya  entre  los  romanos  estuvo  en  uso  el  arrojar  a  las 
fieras  á  los  que  cometían  esta  clase  de  delitos,  y  en 

otras  naciones  eran  sentenciados  a  ser  despedaza- 
dos con  tenazas  hechas  ascua  ó  descuartizados  por 

cuatro  caballos:  los  atentados  contra  la  vida  de  los 

monarcas,  delitos  de  lesa  majestad  que  han  llegado 

á  ser  frecuentes,  se  castigan  con  la  pena  de  los  par- ricidas. 

LESAGE  (Renato):  célebre  escritor,  nació  en 
Sarzeau,  cerca  de  Vannesen  1668,  murió  en  1141; 
estudió  con  los  jesuítas  en  Vannes,  estuvo  durante 

algún  tiempo  empleado  en  Bretaña,  pasó  á  Paris 

en  1692,  donde  se  entregó  esclusivameute  á  las  le- 
tras y  se  mantuvo  solamente  del  producto  de  su  plu- 
ma: rehusó  muchas  proposiciones  ventajosas  á  fin 

de  conservar  su  libertad:  empezó  por  traducir  é 
imitar  algunas  piezas  españolas;  dio  á  la  escena  en 

1101  "Crispin  rival  de  su  maestro,"  comedia  muy 
chistosa  y  que  es  toda  de  su  invención :  publicó  en 

el  mismo  año  el  "Diablo  Cojuelo,"  novela  cuyo  asun- 

to está  tomado  de  Guevara;  compuso  en  1108  "Tu- 
caret,"  donde  entrega  al  ridículo  á  los  negociantes 
ó  arrendadores,  y  la  cual  fué  representada  después 
de  una  viva  oposición ;  puso  el  sello  á  su  reputación 

con  la  novela  de  "Gil  Blas,"  cuya  primera  parte 
apareció  en  1115,  y  la  continuación  en  1124  y  1135: 
habiéndose  malquistado  con  los  cómicos  franceses 
trabajó  para  los  teatros  de  La  Foire,  y  por  espacio 

de  20  años  (1112-35)  hizo  para  estos  espectáculos 
secundarios  multitud  de  piececitas  y  óperas  cómi- 

cas, que  tuvieron  muy  buen  éxito,  pero  que  en  el 
día  están  casi  todas  olvidadas:  se  conservan  tam- 

bién de  Lesage  "Las  aventuras  de  Guzman  de  Al- 
farache,  imitada  de  Alemán,  1132;  Las  aventuras 

de  Roberto,  caballero  de  Beauchene,  1132;  Histo- 
ria de  Estebanillo  González,  1134;  El  bachiller  de 

Salamanca,"  1138;  pero  estas  obras,  fruto  de  su 
vejez  son  muy  inferiores  a  la  primera:  Gil  Blas  es 
considerada  como  su  obra  maestra,  cuya  propiedad 
le  ha  sido  disputada.  (Véase  Isla.)  Se  han  hecho 
de  Gil  Blas  infinidad  de  ediciones,  muchas  de  ellas 
ilustradas,  traducciones  é  imitaciones:  las  ediciones 
mas  completas  de  las  obras  de  Lesage  son:  las  de 

1821-22,  12  vol.  en  8.°,  y  1828  12  vol.  en  8.°:  .se 
debe  a  Mr.  Patín  un  escelente  elogio  de  Lesage 

(premiado  en  1822). — Lesage  tuvo  muchos  hijos, 
el  mayor  de  ellos  conocido  con  el  nombre  de  Mont- 
menil,  fué  actor  y  obtuvo  muchos  triunfos  escénicos. 

LESAGE  (JoR.jE  Luis):  físico,  nució  en  Gine- 
bra en  1124  de  padres  franceses,  murió  en  1803; 

estudió  primero  la  medicina  en  Paris,  permaneció 

muchos  años  en  dicha  ciudad  como  preceptor,  des- 

pués volvió  á  su  patria  donde  se  dedicó  á  la  ense- 
ñanza de  las  matemáticas  desde  1150:  se  ocupó  to- 

da su  vida  en  buscar  la  causa  de  la  gravedad;  pero 

parece  que  no  logró  determinarla:  se  le  debe  tam- 
bién una  "Teoría  de  los  fluidos  elásticos:"  fué  ami- 

go de  los  sabios  mas  notables  de  su  tiempo,  princi- 

palmente de  Bonnet;  se  le  debe  "Lucrecio  Neuto- 
niano,"  inserta  eu  las  "Memorias  de  la  academia  de 
Berlín,"  1182,  y  preciosos  fragmentos  publicados 
en  Ginebra,  1805,  con  una  noticia  sobre  su  vida 

por  Presbot. LESBONAX:  filósofo  y  retórico  de  Mitíleue 
que  floreció  en  tiempo  de  Augusto  en  el  siglo  I, 
compuso  muchas  obras  que  no  li;iu  llegado  hasta 
nosotros:  se  le  atribuyen  dos  arengas  conservadas 

en  la  "Colección  de  los  oradores  antiguos,"  Vene- 
cía,  1513,  Paris  H.  Etienne,  1515. 
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LESBONAX:  gramático  de  Constantinopla,  de 

una  época  incierta,  es  autor  de  un  tratado  "De  fi- 
guris  gramaticis,"  publicado  con  Ammouius  por 
Walckenaer,  Leida,  1739. 
LESBOS,  hoy  METELIN:  isla  del  mar  Egeo 

en  la  costa  cíe  Asia,  entre  Tenedos  al  N.  y  Quios 
al  S.,  comprendía  nueve  ciudades  entre  otras  Miti- 
lene,  Methymue  y  Lesbos,  sobre  la  costa  E.:  habi- 

tada primitivamente  por  los  pelasgos,  llegó  á  ser 
colonia  cólica  y  alcanzó  el  mas  alto  grado  de  pros- 

peridad siendo  después  subyugada  por  Atenas:  se 
sublevó  en  tiempo  do  la  guerra  del  Pelopoueso 

(431-404)  y  en  la  "Guerra  social,"  desde  359  has- 
ta 356.— Era  célebre  por  sus  viuos:  sus  habitantes 

tenian  fama  de  hermosos  y  hábiles  en  la  música; 
pero  eran  muy  corrompidos:  esta  isla  ha  sido  patria 
de  Arion,  de  Terpandro,  de  Safo,  Alfeo,  Pitaco  y 
Teofrasto.  (Véase  Metelix.) 
LESCAR:  ciudad  de  Francia,  departamento  de 

los  Bajos  Pirineos,  distrito  y  á  1  legua  N.  O.  de 
Pau  y  á  4  X.  E.  de  Oleron,  situada  en  una  colina 
á  la  orilla  derecha  del  Gave  de  Pan:  lat.  X.  43°  19' 
52"  long.  E  30°  16'  4":  tiene  una  manufactura  de 
algodón:  su  población  asciende  á  1.800  hab.:  algu- 

nos autores  creen  que  esta  ciudad  fué  fundada  en 
el  año  1000  con  las  ruinas  de  Benharnum,  y  otros 
que  lo  fué  en  980  por  Guillermo  Sancho,  duque  de 
Gascuña,  en  sitio  donde  no  habla  vestigio  alguno 
de  edificios:  tuvo  en  un  principio  el  nombre  de  Les- 
courre,  fué  de  mucha  importancia  durante  las  guer- 

ras de  religión:  el  conde  de  Montgomery  la  tomó 
en  1569  y  saqueó  los  templos:  antes  de  la  revolu- 

ción habla  en  ella  un  obispado  y  un  colegio  de  bar- 
nabitas. 
LESCHE:  éntrelos  antiguos  griegos  la  palabra 

"Lesche"  significaba  conversación  y  por  estension 
lugar  de  reunión,  tertulia:  contábase  en  Grecia  un 

gran  número  de  "Lesches"  el  mas  célebre  era  el  de 
Delfos  en  donde  se  reunían  en  gran  número  nacio- 

nales y  estranjeros  atraídos  por  la  fama  del  orácu- 
lo y  los  juegos  pitios. 
LESCOT  (Pedro):  arquitecto,  nació  en  Paris 

en  1510,  murió  en  1570;  fué  uno  de  los  restaura- 
dores de  la  arquitectura  en  Francia:  dio  en  1541 

los  planos  del  Louvre;  la  fachada  del  reloj,  única 
parte  de  su  obra  que  existe  todavía,  es  una  obra 
maestra;  se  le  debe  también  la  fuente  de  los  Ino- 
centes. 
LESCUN  (Tomas  te  Foix,  señor  de):  llamado 

también  el  MARISCAL  DE  FOIX:  hermano  se- 

gundo de  Lautrec,  se  distinguió  en  Italia  en  pre- 
sencia de  Francisco  I,  fué  nombrado  en  1521  ma- 
riscal, y  gobernó  por  algún  tiempo  el  Milanesado 

en  ausencia  de  Lautrec ;  pero  se  hizo  odioso  por  su 
severidad  y  no  tardó  en  ser  espulsado:  volvió  á  Ita- 

lia; en  1522  tomó  á  Xovara,  hizo  prodigios  de  va- 
lor en  la  desgraciada  jornada  de  la  Bicoc¡i,  peleó 

denodadamente  culadePavia  (1525),  y  murió  po- 
co después  de  shs  heridas. 
LESCURE:  villa  de  Francia  departamento  del 

Tarn,  á  §  legua  N.  E.  de  Alby:  pob.  1.466  hab.: 
antiguamente  era  una  ciudad  fortificada. 
LESCURE  (Luis  María,  marques  de)  :  general 

de  la  Tendee,  nació  en  1766  en  el  Bajo  Poitou, 
mandó  una  compañía  en  tiempo  de  la  revolución: 
fué  uno  de  los  primeros  en  organizar  la  revolución 

vendeana,  se  distinguió  por  su  intrepidez  en  Tho- 
nars,  Fonteuay,  Saumur  y  Torfou;  fué  herido  mor- 
talmente  en  el  combate  de  la  Tremblaye,  y  murió 
pocos  dias  después  (3  de  noviembre  de  1793.) 
LESCURI:  lugar  de  Francia,  departamento  de 

los  Bajos  Pirineos,  á  5  leguas  S.  de  Oleron  y  á  1 
S.  O.  de  Accous:  pob.  1.178  hab.:  ensus  cercanías 
se  encuentra  mármol  gris  oscuro  con  vetas  espáti- 

cas, jaspeado  de  diversos  colores,  y  una  mina  de 
cobre  negro. 

LESDIGUIERES:  aldea  de  Francia,  departa- 
mento de  los  Altos  Alpes,  á  4J  leguas N.  N.  O.  de 

Gap,  y  á  8|  S.  S.  E.  de  Grenoble;  está  situada 
junto  a  la  orilla  izquierda  del  Drac  al  pié  de  una 
montaña  árida:  esta  ciudad  es  notable  por  el  alcá- 

zar del  condestable  de  su  nombre  que  lo  eligió  por 

última  mansión;  el  mausoleo  que  contenia  sus  res- 
tos ha  sido  trasladado  á  la  catedral  de  Gap,  habien- 
do dejado  en  el  alcázar  el  cadáver  embalsamado  del 

condestable  de  su  familia. 

LESDIGUIERES  (Francisco  de  Bonne,  du- 
que de):  condestable  de  Francia,  nació  en  Saint- 

Bonnet  de  Champsaur  en  1543,  fué  elegido  por  los 
calvinistas  para  ser  jefe  suyo,  hizo  triunfar  á  su 
partido  en  el  Delfinado  y  conquistó  muchas  plazas: 
ganó  en  1568  una  victoria  completa  á  Vins,  ca- 

ballero católico  de  Provenza:  peleó  contra  el  du- 
que de  Epernon  y  contribuyó  poderosamente  á  co- 

locar á  Enrique  I Y  sobre  el  trono:  este  príncipe  le 

nombró  teniente  general  do  sus  ejércitos  de  Pia- 
monte,  Saboya  y  el  Delfinado:  Lesdiguieres  derro- 

tó al  duque  de  Saboya  en  los  combates  de  Espar- 
ron  en  1591,  de  Vigort  en  1592,  y  conquistó  toda 
la  Saboya:  fué  nombrado  mariscal  de  Francia  en 
1608  y  duque  en  1611:  sirvió  á  Luis  XIII  con 
tanta  lealtad  que  le  hizo  generalísimo  de  sus  ejér- 

citos: sitió  en  1621  á  San  Juan  de  Angely  y  Mon- 
tauban:  Lesdiguieres  abjuró  el  calvinismo  en  Gre- 

noble en  1622,  y  recibió  el  despacho  de  condestable: 
murió  en  Valencia  en  1626;  Luis  Videl  su  secreta- 

rio escribió  su  vida  en  1638.  El  duque  de  Lesdiguie- 
res no  dejó  masque  deshijas,  ambas  se  casaron  su- 

cesivamente cou  el  mariscal  deCrequi,  que  después 
de  la  muerte  del  condestable,  tomo  así  como  sus 
descendientes  el  nombre  de  Lesdiguieres. 

LESEUR  (Tomas):  sabio  mínimo;  nació  en  Re- 
thel  ( Ardennes)  en  1703,  murió  en  Roma  en  1770, 
enseñó  las  matemáticas  en  el  colegio  de  la  Sapieu- 
za  en  Roma  y  la  teología  en  el  colegio  de  la  Pro- 

paganda, donde  alternó  en  la  enseñanza  con  el  pa- 
dre Jacquier:  compuso  un  comentario  en  compañía 

de  este  sabio  sobre  los  "Complementos  de  Newton," 
y  los  elementos  del  cálculo  integral. 

LESGHIS:  pueblo  tributario  de  la  Rusia  meri- 
dional, en  la  Georgia  al  X.  E.,  se  estiende  desde 

Belakami  hasta  el  Kapichoi:  está  dividido  en  22 
tribus,  y  cuenta  60.000  individuos:  á  pesar  de  la 
fertilidad  de  sus  campos,  viven  del  robo  y  del  pilla- 

je, y  solo  los  esclavos  son  labradores:  los  lesghis 
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pagan  á  la  Rusia  652.000  reales  de  tributo,  se  di- 
viden en  musulmanes  sumnitas  y  fetichistas. 

LESINA,  la  antigua  PHAROS:  isla  del  mar 
Adriático  (Estados  austríacos)  en  la  costa  de  Dal- 
macia  en  el  Adriático:  tiene  15.000  habitantes:  su 

capital  es  una  ciudad  del  mismo  nombre  en  la  estre- 
midad  occidental,  cuya  población  asciende  á  1.200 
habitantes:  tiene  un  castillo.— En  el  reino  de  Ña- 

póles (Capitanata)  hay  una  ciudad  y  un  lago  del 

Lesina  "Pontanus  lacus,"  de  los  antiguos:  es  sede 
de  un  obispado. 
LESLEY  (J.):  obispo  católico  de  Ross  en  Es- 

cocia, descendiente  de  una  de  las  familias  mas  ilus- 
tres del  pais,  nació  en  1527,  murió  en  1596,  fué 

empleado  por  María  Estuardo  eu  varias  negocia- 
ciones, hizo  muchas  tentativas  para  salvar  á  esta 

princesa  de  su  prisión,  fué  desterrado  de  Inglater- 
ra y  pasó  al  continente,  donde  imploró  en  vano  so- 

corros para  la  reina  cautiva:  en  1593  fué  nombra- 
do obispo  de  Constanza:  dejó  algunos  escritos,  entre 

otros,  "De  origine  moribus  et  rebus  gentis  scoto- 
rum,  Roma,  1578;  De  titulo  et  jure  MariíE  Scoto- 
rum  regina3,"  Reims,  1580:  Lesley  fundó  tres  cole- 

gios para  los  escoceses,  en  París,  en  Douai  y  eu 
Roma. 

LESLIE  (C--\RL0s):  teólogo  controversista,  hi- 
jo de  un  obispo  anglicano,  nació  hacia  1660  en  Ir- 

lauda,  murió  en  1732;  fué  nombrado  en  1687  can- 
ciller de  Counor:  combatió  á  la  vez  á  los  deístas  y 

á  los  católicos,  mostróse  poco  favorable  a  la  revo- 
lución de  1688,  á  pesar  de  haber  sido  perseguido 

por  Jaeobo  II,  acompañó  al  pretendiente  á  San 
Germán  y  á  Italia;  pero  volvió  á  Inglaterra  don- 

de acabó  sus  dias:  compuso  numerosos  escritos  teo- 
lógicos, entre  otros:  "Short  and  easy  method  ivith 

the  deists;  método  corto  y  fácil  contra  los  deístas, 
1694;  The  snake  in  the  grass  (Aheguis  in  herba), 
1697,  coutra  los  cuákeros  y  Antonieta  Bourignou; 

"The  Rehearsal,"  periódico  semanal  (1704-1710), 
y  multitud  de  folletos  políticos  contra  Burnet,  Lo- 
cre  y  Hoadley." 
LESLIE  (Juan):  físico  escoces,  nació  en  1778 

en  el  condado  de  Fife,  murió  en  1832;  fué  profesor 

de  matemáticas  (1805)  después  de  ciencias  natu- 
rales (1819),  en  la  universidad  de  Edimburgo:  in- 
ventó un  termómetro  diferencial  (1800)  y  uu  nue- 

vo higrómetro,  halló  el  medio  de  hacer  artificial- 
mente el  hielo  (1810),  y  se  le  deben  multitud  de 

esperimentos  ingeniosos  y  descubrimientos  que  ha 

consignado  en  sus  escritos:  los  principales  son:  "En- 
sayos sobre  la  naturaleza  y  la  propagación  del  ca- 

lórico, 1804;  Elementos  de  filosofía  natural;  Dis- 
curso sobre  la  historia  de  las  ciencias  matemáticas 

y  físicas  en  el  siglo  XVIII,  para  la  sétima  edición 

de  la  Enciclopedia  británica." 
LESNEVEN:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Fiuisterre,  distrito  y  á  4¿  leguas  N.  E.  de 

Brest,  y  á  5  O.  S.  O.  de  San  Pot-de-Leon,  cabeza 
de  territorio,  situada  en  medio  de  una  llanura:  so- 

lo sou  notables  en  ella  el  hospital  de  marina  y  la 
alhóndiga:  hace  un  gran  comercio  de  granos:  ce- 

lebra 13  ferias  para  la  venta  de  ganado  mayor,  li- 
no, lienzo,  miel  y  «era:  tiene  2.664  habitantes:  esta 

ciudad  fué  fundada  en  1096,  por  Even,  conde  de 
León. 

LESPARRE:  ciudad  de  Francia,  capital  de  dis- 
trito (Gironda)  al  N.  O.  de  Burdeos;  tiene  fábri- 

ca de  lanas;  comercia  en  vinos  de  Medoc,  sal  y  gra- 
nos: el  distrito  de  Lesparre  está  dividido  en  cuatro 

cantones:  Panillac,  San  Lorenzo,  San  Vicente  y 
Lesparre:  tiene  ademas  30  pueblos  y  37.611  habi- tantes. 

L'ESPINASSE  (sEÑomTA  de):  nació  en  1732; 
era  hija  adulterina  de  una  señora  introducida  en  el 
gran  mundo  y  separada  de  su  marido:  habiendo 
perdido  á  su  madre  á  la  edad  de  15  años,  se  vio 
obligada  á  entrar  como  aya  en  casa  del  marido  de 
su  madre,  C[uien  la  dio  muchos  disgustos;  fué  reco- 

gida por  la  señora  de  Deffaut,  pero  después  de  diez 
años  de  intimidad  las  dos  amigas  riñeron  y  se  sepa- 

raron :  la  casa  de  la  señorita  de  L'Espinasse  llegó 
á  ser  entonces,  como  la  de  la  señora  de  Deffaut,  el 
centro  de  reunión  de  los  hombres  mas  notables  por 
su  talento;  Alembert  vivió  con  ella  en  una  estrecha 
amistad,  y  pasó  á  vivir  en  su  casa:  á  pesar  de  su 

adhesión  por  el  geómetra,  la  señorita  de  L'Espinas- 
se tuvo  otras  pasiones  que  turbaron  su  vida  (Véa- 
se GuiBERTo) :  murió  en  1776  á  la  edad  de  44  años: 

se  ha  publicado  eu  1809  "Cartas  de  la  señorita  de 
L'Espinasse  al  conde  de  Guiberto,  á  quien  habia 
amado;"  estas  cartas  revelaban  todo  el  fuego  de  su 
alma  enamorada. 
LESSART  (Antonio  DE  Valdec  de):  ministro 

de  Luis  XVI;  nació  en  Guyena  en  1742,  y  pasaba 

por  hijo  del  presidente  de  Gasg:  amigo  y  confiden- 
te de  Xecker,  llegó  á  ser  fiscal  general  de  hacien- 
da, 1790,  después  fué  ministro  de  lo  interior,  1791, 

y  del  de  negocios  estraujeros:  habiendo  tratado  de 
oponerse  á  la  guerra  contra  el  Austria,  que  los  re- 

publicanos queriau  hacer  declarar,  fué  acusado, 
trasladado  después  á  Orleans  y  luego  á  Versalles, 
donde  le  asesinaron  el  9  de  setiembre  de  1792. 

LESSER  (Federico  Cristóbal):  teólogo  y  na- 
turalista; nació  en  1692  eu  Xordhaussen,  y  murió 

en  1754,  fué  cura  párroco  de  diferentes  iglesias  en 
Xordhaussen,  en  Fraundeburgo  y  en  Halle,  llegan- 

do á  ser  eu  esta  última  ciudad  administrador  del 
hospicio  de  los  huérfanos:  en  muchas  obras  llenas 
de  interés  se  ha  servido  de  todos  los  ramos  de  la 

ciencia  para  probar  la  existencia  de  Dios  y  la  sabi- 
duría de  la  Providencia;  tales  son:  "Litoteología 

ó  Teología  de  las  piedras,  1735;  De  sapientia  divi- 
na ex  partibus  insectorum  cognoscenda,  1735 ;  Teo- 

logía délos  insectos;  1738,  Testáceos,  &c." 
LESSER  (Creuzé  de),  (Véase  Creuzé.) 
LESSIXES:  ciudad  de  Bélgica  (Henao),  al 

X.  O.  de  Mons;  tiene  3.800  habitantes;  posee  mo- 
linos de  casca  y  aceite;  tintes,  fábricas  de  jabón, 

de  cerrajería  y  aceite. 
LESSIXG  (Gotthold-Ephrain):  literato  ale- 

mán; nació  en  1729  en  Camentz  (Lusacia),  y  mu- 
rió en  1781:  después  de  haber  estudiado  en  Leip- 

sick,  pasó  á  Berlin  doude  se  dio  á  conocer  primera- 
mente por  sus  "Fábulas"  que  llegaron  á  ser  clásicas 

(1753):  dio  piezas  de  teatro  de  un  género  bastan- 

te original,  y  publicó  "Cartas  sobre  la  literatura," 
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que  ejercieron  una  poderosa  influencia  sobre  el  gus- 
to de  sus  compatriotas:  obligado  por  la  necesidad, 

aceptó  en  1760  una  plaza  de  secretario  del  gober- 
nador de  Breslau,  pero  dejó  bien  pronto  este  em- 

pleo, que  le  convenia  poco,  y  volvió  á  Berlín  para 
emprender  de  nuevo  sus  trabajos  literarios:  publicó 
allí  en  17G5  "Laocoute  ó  tratado  de  los  límites  de 

la  pintara  y  de  la  poesía  (traducción  de  Vander- 
bourg,  1802),  obra  de  una  crítica  superior:  Minna 
de  Barnhelm,"  comedia,  U61:  llamado  en  1767  á 
Hamburgo,  reformó  allí  el  teatro  con  sus  juiciosas 

críticas  y  compuso  en  esta  ocasión  su  "Dramatur- 
gia" 1767-1768  (traducida  por  Mercier  y  Junker, 

1785),  obra  que  puede  ser  considerada  como  la  teo- 
ría del  género  romántico:  al  año  siguiente  quiso 

establecer  una  librería,  pero  bieu  pronto  se  vio  pre- 
cisado á  renunciará  esta  empresa:  en  1770  le  nom- 
braron bibliotecario  de  Wolfenbuttel,  y  dio  poco 

después  (1772)  la  tragedia  de  "Emilia  Galotti," 
que  hizo  una  grande  sensación:  en  fin,  publicó  en 
1779  el  drama  de  "Natlian  el  Sabio,"  su  obra  maes- 

tra: Lesaing  se  ocupó  mucho  de  la  religión,  y  esci- 
tó grandes  turbulencias  entre  los  teólogos  con  sus 

"Fragmentos  de  un  desconocido"  (1774),  donde 
espresa  dudas  atrevidas;  ocupó  un  lugar  entre  los 

filósofos  por  un  libro  de  la  "Educación  del  género 
humano:"  este  escritor  es  el  Diderot  de  Alemania: 
es  uno  de  los  principales  autores  del  movimiento 
literario  efectuado  en  este  pais  desde  1750:  sus 
obras  completas  se  han  publicado  en  Berlín  en  30 
volúmenes  en  8.°,  1771-94:  sus  mejores  piezas  se 
hallan  traducidas  en  las  "Obras  maestras  de  los 
teatros  estranjeros,"  1822. 
LESSIUS  (Leonardo):  casuista,  de  la  compa- 

ñía de  Jesús,  nació  en  Brecht  cerca  de  Amberes, 
en  1554,  y  murió  en  Lovaina:  promovió  grandes 
disputas  por  sus  opiniones  sobre  la  predicación  y  la 

gracia:  se  tiene  de  él:  "De  justitia;  De  licito  usu 
equivocationum  et  mentalium  restrictionnm  ;  Do 

gratia  efficaci:  De  pra;destinatione  &c:"  sus  obras 
se  han  publicado  en  Amberes,  1625,  2  volúmenes 
en  folio. 

LESTINES:  pueblo  de  Bélgica  (Henao),  al  S. 
O.  de  Charlevi:  ha  sido  residencia  de  muchos  re- 

yes de  Francia  de  la  primera  raza;  en  él  se  celebró 
un  concilio  en  743  para  la  reforma  de!  clero  y  res- 

titución de  los  bienes  eclesiásticos  usurpado.s  por 

Carlos  Martel:  Cario  Maguo  y  Pepino,  hijo  de  Car- 
los, consintieron  en  esta  restitución. 

LESTOCQ  (Hermán,  conde  de):  primer  médi- 
co de  la  emperatriz  de  Rusia,  Isabel;  nació  en  Ha- 

nover  en  1692,  y  murió  en  1767;  era  hijo  de  un 
barbero:  pasó  áSan  Petersburgo  con  el  título  de 
cirujano  y  consiguió  hacerse  nombrar  cirujano  de 
la  princesa  Isabel  (después  emperatriz):  muchas 
veces  tuvo  ocasión  de  mostrarle  su  fidelidad,  y  has- 

ta con  peligro  de  su  vida;  en  fin,  él  ayudó  a  colo- 
carla sobre  su  trono  en  1741:  entonces  fué  nombra- 

do primer  médico  de  la  emperatriz,  consejero  íntimo 
y  gozó  de  gran  crédito;  pero  dos  enemigos  podero- 

sos, Bestucheff  y  el  conde  Apraxine  le  calumnia- 
ron, y  la  emperatriz  mandó  encerrarlo  en  una  for- 

LET 

taleza,  de  donde  no  salió  sino  al  advenimiento  de 
Pedro  III. 
LESTREM:  ciudad  de  Francia  (Paso  de  Ca- 

lés), al  S.  de  Estaines;  tiene  3.504  habitantes. 
LESTRIGONES:  pueblo  mitológico  en  la  Sici- 
lia oriental  (hacia  Catana  y  Leontium):  era  veci- 
no de  los  cíclopes,  y  aseguran  que  lo  habitaban  gi- 

gantes y  antropófagos:  según  la  Odisea,  Ulises 
llegó  á  este  pueblo  poco  afecto  á  la  hospitalidad, 

y  perdió  muchos  de  sus  compañeros,  que  fueron  de- 
vorados por  los  habitantes:  se  atribuye  á  los  lestri- 

gones  la  fundación  de  Formia  en  Campania. 
LESUEUR  (Eustaquio),  apellidado  el  RA- 

FAEL FRANCÉS:  pintor  célebre;  nació  en  Pa- 
riz  en  1617;  estudió  bajo  la  dirección  de  Vouet: 
exento  de  ambición,  no  aspiró  á  los  favores  de  la 

corte,  y  solo  pintó  para  particulares  y  para  los  con- 
ventos: perseguido  por  los  envidiosos,  y  disgustado 

del  mundo  por  la  pérdida  de  su  mujer,  se  retiró  á 
un  claustro  de  Chartreaux,  y  murió  allí  en  1655, 

á  la  edad  de  38  años:  es  el  primer  pintor  déla  es- 
cuela francesa  bajo  el  reinado  de  Luis  XIV:  Le- 

bruu,  su  rival,  está  muy  lejos  de  igualarle,  por  la 
gracia,  el  vigor,  la  nobleza  y  el  arte  de  disponer  un 
asunto:  sus  cuadros  mas  importantes  son:  "La  vida 
de  S.  Bruno,"  en  22  cuadros,  para  el  convento  de 
los  Cartujos;  los  cuadros  de  la  historia  de  S.  Mar- 

tin y  de  S.  Benito;  S.  Pablo  curando  los  enfermos 
en  presencia  de  Nerón;  S.  Pablo  predicando  en 
Efeso;  la  Salutación  angélica;  el  martirio  de  S. 

Lorenzo;  Tobías  dando  instrucciones  á  su  hijo,  &c." 
LESUIRE  (Roberto  Marín):  literato;  nació 

en  1737  en  Rúan,  murió  en  1815:  fué  lector  del 

duque  de  Parma,  profesor  de  legislación  en  la  es- 
cuela central  de  Moulins  y  pasó  á  Paris,  donde  fi- 

jó su  residencia:  dejó  varias  poesías,  entre  otras: 
"Epístola  á  Yoltaire,  1761 ;  La  vestal  Clodia  á  Ti- 

to, heroida,  1767;  El  Nuevo  Mundo,  poema  en  26 
cantos,  1782;  Isaac  y  Rebeca,  poema  en  prosa, 
1777;  y  novelas:  El  aventurero,  1782;  El  filósofo 
improvisado,  1788,  &c. 
LESURA  MONS:  hoy  el  monte  Lozere. 
LESURQUE  (José);  nació  en  Donai  en  1764; 

fué  condenado  á  muerte  en  1794  como  reo  de  un  ase- 
sinato cometido  en  la  persona  del  correo  de  León: 

poco  después  se  descubrió  el  verdadero  delincuen- 
te; la  singular  semejanza  del  desgraciado  Lesur- 

que  con  el  asesino  habia  sido  causa  de  una  fatal 

equivocación. 
LESZSKO:  duques  ó  reyes  de  Polonia.  (Véa- se Leck.) 

LETE:  palabra  griega  que  quiere  decir  "olvi- 
do;" uno  de  los  rios  de  los  infiernos  entre  los  pa- 

ganos; los  que  bebían  de  sus  aguas  olvidaban  al 
punto  los  acontecimientos  pasados. — El  Guadale- 
te,  rio  de  E.spaña  en  la  Bética,  se  llamaba  antigua- 

mente Leté. — Otros  muchos  rios  llevaban  también 
este  noml)re,  principalmente  un  rio  de  Creta. 

LETELLIER  (Miguel)  :  hombre  de  estado;  na- 
ció en  1603,  murió  en  1685;  era  hijo  de  un  conse- 
jero del  tribunal  de  Aides,  y  debió  su  elevación  á 

Mazarino:  nombrado  por  mediación  del  cardenal 
secretario  de  estado  del  departamento  de  la  guer- 
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ra  (1643),  contribuyó  poderosamente  á  terminar 
los  disturbios  de  la  regencia  y  restablecer  la  auto- 

ridad real;  recibió  los  sellos  de  manos  de  Luis  XI Y 
en  1617:  desde  1676  había  hecho  dimisión  del  mi- 

nisterio de  la  guerra  en  favor  de  su  hijo  mayor  el 
célebre  Louvois:  a  pesar  de  su  mucha  edad,  Letel- 
lier  desplegó  en  las  funciones  de  canciller  un  celo 
que  rayó  muchas  veces  en  el  esceso:  fué  uno  de  los 
principales  instigadores  de  la  revocación  del  edic- 

to de  Nantes,  y  firmó  pocos  dias  antes  de  su  muer- 
te el  fatal  decreto:  Bossuet  y  Flechier  pronuncia- 

ron la  oración  fúnebre  de  este  hombre  de  estado: 

su  hijo  segundo,  Carlos  Mauricio'Letellier,  fué  ar- 
zobispo de  Reims  (1671)  y  presidió  la  asamblea 

general  del  clero  en  1700:  fué  aborrecido  por  su 
carácter  altanero:  legó  á  la  abadía  de  Santa  Ge- 

noveva su  biblioteca  que  contenia  50.000  vol. 
LETELLIER  (Miguel):  jesuíta,  último  confe- 

sor de  Luis  XIV;  nació  en  Vire  (Baja  Norman- 
día):  en  1643  entró  en  la  Compañía,  en  1661  ense- 

ñó humanidades  y  filosofía,  después  fué  encargado 
de  la  redacción  de  muchos  escritos  polémicos  y  ele- 

vado á  la  dignidad  provincial:  después  del  P.  La- 
chaise,  recibió  en  1709  la  honrosa  misión  de  dirigir 
la  conciencia  del  rey;  pero  desplegó  en  estas  fun- 

ciones un  celo  demasiado  áspero  é  inflexible  que  le 
atrajo  la  odiosidad  general:  persiguió  encarniza- 

damente á  los  jansenistas,  y  mandó  destruir  la  aba- 
día de  Puerto  Real  de  los  Campos:  á  la  muerte  de 

Luis  XIV  fué  desterrado  de  la  corto,  y  murió  en 
1719  en  La  Fleche:  entre  otros  escritos,  se  conser- 

van de  él:  "Historia  de  las  cinco  proposiciones  de 
Jansenio,  1699,  y  el  P.  Quesnel  sedicioso  y  here- 

je," 1705. 
LETELLIER  (Constant):  nació  en  1772  en 

Bolonia,  murió  en  Paris  en  1841;  dirigió  por  mu- 
cho tiempo  una  casa  de  pensión  en  Paris,  y  publi- 
có diferentes  obras  elementales  que  todavía  son 

clásicas:  las  mas  conocidas  son:  "Gramática  fran- 
cesa, muchas  veces  reimpresa,  y  un  Tratado  de  los 

participios." 
LETHIERS  (Guillermo  Guillon):  pintor;  na- 

ció en  1769  en  la  Guadalupe,  murió  en  1832;  ga- 
nó el  primer  premio  en  1786;  pasó  pensionado  á 

Roma,  en  1807  fué  director  de  la  academia  fran- 
cesa de  pintura  en  Roma,  y  entró  en  1818  en  el 

Instituto:  sus  cuadros  mas  notables  sou:  "Junio 
Bruto  condenando  á  sus  hijos;  Filoctetes  subiendo 
las  rocas  de  Lemnos;  Homero  cantando,  y  el  Jui- 

cio de  Páris. 

LETI  (Gregorio):  escritor  italiano;  nació  en 
Milán  en  1630,  murió  en  1701,  era  sobrino  de  un 
obispo:  después  de  haber  disipado  su  fortuna  en  los 
placeres,  abjuró  su  religión  para  abrazar  el  pro- 

testantismo; se  refugió  en  Ginebra,  donde  enseñó 
el  italiano;  pero  fué  desterrado  al  poco  tiempo  por 
algunos  escritos  satíricos  (1679),  pasó  á  Inglater- 

ra, cuyo  pais  tuvo  que  abandonar  por  la  misma 
causa  (1682),  y  fijó  al  fin  su  residencia  en  Amster- 
dau,  donde  recibió  el  título  de  historiógrafo:  Gre- 

gorio Leti  ha  escrito  mucho;  se  le  debe  entre  otras 

obras:  "Historia  de  Sixto  V,  Lausana,  1669,  De 
Felipe  II,  1679;  De  Inglaterra,  1682;  De  Gine- 
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bra,  1686;  De  Bélgica,  1690;  de  Cromwell,  1692; 
De  Isabel,  1693;  De  Carlos  V,  1700;  y  muchas 
sátiras  ó  libelos  notables  por  su  estilo  cáustico  y 
virulento:  debemos  advertir  que  este  historiador 
merece  poca  confianza  por  su  parcialidad  y  por  la 
inexactitud  de  muchos  de  los  sucesos  que  refiere. 
LETIXES.   (Véase  Lestines.) 
LETONES:  pueblo  de  la  Rusia  Báltica,  forma 

todavía  la  mayoría  de  la  población  de  Lituania, 
Esthonia,  Curlandia  y  Semigalle:  pertenece  á  la 
raza  lituania:  la  lengua  letona  tiene  dos  dialectos 
principales,  el  letón  puro  y  el  semigall:  los  letones 
son  muy  supersticiosos. — Se  ha  llamado  por  mucho 
tiempo  Letonia  á  la  parte  meridional  de  la  Livo- 
nia  (donde  se  halla  Riga  y  Lutzen). 
LETOURNEUR  (P.):  escritor;  nació  en  Va- 

lognes  en  1736,  murió  en  Paris  en  1788;  se  dedi- 
có con  buen  éxito  á  las  traducciones:  fué  el  prime- 
ro que  dio  á  conocer  en  Francia  á  Shakespeare, 

aunque  llevó  hasta  el  estremo  el  entusiasmo  por 
este  autor,  mostrándose  injusto  con  la  literatura  de 
su  patria:  entre  sus  traducciones  se  distinguen: 
"Las  Noches,"  y  varias  obras  de  Young,  Paris, 
1769-70;  "Meditaciones  sobre  los  sepulcros,  por 
Hervey,  1770;  Historia  de  Ricardo  Savage,  1771; 

Teatro  de  Shakespeare,"  1776,  siete  años  siguien- 
tes, 20  vol.  en  8.°;  "Ossian,  hijo  de  Fingal,  1777; 

Clara  Harslowe,"  10  vol.  en  8.* 
LETRA  DOMINICAL:  en  el  cómputo  ecle- 

siástico se  desigua  á  cada  uno  de  los  siete  dias  de 
la  semana  por  una  de  las  siete  primeras  letras  del 
alfabeto,  llevando  siempre  el  primer  dia  del  año  la 
letra  A:  se  llama  letra  dominical  (es  decir,  del  do- 

mingo) á  la  letra  que  cae  en  domingo  del  año  cor- 
riente, y  varia  necesariamente  cada  año;  la  letra 

dominical  forma  un  ciclo  de  23  años,  trascurridos 
los  cuales  vuelve  todo  al  mismo  punto  de  partida, 
tomando  otra  vez  los  domingos  las  mismas  letras; 
esto  es  lo  que  se  llama  ciclo  solar:  los  años  bisies- 

tos tienen  dos  letras  dominicales. 

LETRAN  (palacio  de):  palacio  edificado  en 
Roma  por  un  tal  Laterano  Plaucio,  á  quien  Nerón 
mandó  dar  muerte  para  apoderarse  de  sus  bienes: 
el  emperador  Constantino  regaló  este  palacio  al 
papa  Melquíades,  y  sirvió  de  residencia  á  sus  suc- 
cesores  hasta  su  partida  para  Aviñon  ( 1308) :  Gre- 

gorio XI  á  su  regreso  en  1377,  ocupó  el  Vaticano. 
— Cerca  de  este  palacio  mandó  construir  Constan- 

tino la  basílica  de  San  Juan  de  Letrau,  primera 
iglesia  patriarcal  de  Occidente:  se  han  celebrado 
en  ella  once  concilios,  cinco  de  ellos  ecuménicos  ó 
generales.   (Véase  el  artículo  siguiente.) 
LETRAN  (concilios  de;:  aunque  son  muy  po- 

cos Jos  aficionados  al  estudio  de  la  historia,  y  es- 
pecialmente de  la  eclesiástica,  que  ignoren  la  de 

ios  concilios  lateranenses,  nos  ha  parecido  oportu- 
no hacer  una  breve  reseña,  no  solo  de  los  cinco  mas 

conocidos,  sino  también  de  otros  varios  celebrados 
en  el  antiguo  palacio  de  Laterano  Plaucio. 

PRIMER  concilio  GENERAL  DE  LETRAN. 

Este  concilio,  que  es  el  noveno  concilio  general, 
se  celebró  bajo  el  pontificado  de  Caliste  II,  en  «1 
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año  1122,  segan  Baronio,  y  según  otros,  en  el  de 
1123:  asistieron  300  prelados  y  un  gran  número 
de  príncipes,  tanto  seculares  como  eclesiásticos:  el 
primer  canon  de  este  concilio  es  contra  los  simo- 
niacos;  el  2.°  y  el  21.*  contra  el  concubinato  de  los 
eclesiásticos;  el  5.°  confirma  la  prohibición  de  con- 

traer matrimonio  entre  cierto  grado  de  parentesco: 

el  11.°  concede  indulgencias  á  los  cruzados:  el  15." 
es  contra  los  que  fabrican  moneda  falsa;  el  16.°  con- 

tra los  que  maltrataban  los  peregrinos:  el  17.°  pro- 
hibia  á  los  abades  y  á  los  monjes  el  dar  penitencias 
públicas. 

Segundo  concilio  general  de  letran. 

Queriendo  el  papa  Inocencio  II  destruir  del  to- 
do el  partido  del  autipapa  Pedro  de  León  (Ana- 

cleto  II),  oponerse  á  los  errores  de  Arualdo  de 
Brescia,  discípulo  de  Abelardo,  y  corregir  las  cos- 

tumbres de  los  eclesiásticos  y  de  los  seculares,  ce- 
lebró un  concilio  general  en  el  año  1139:  este  con- 

cilio es  el  décimo  ecuménico  y  contiene  30  cánones: 

el  1.°  contra  los  simoniacos;  el  2."  acerca  de  la  ab- 
solución de  las  excomuniones:  el  4.°  prescribe  el 

traje  de  los  eclesiásticos:  el  6.°  contra  el  concubi- 
nato de  los  sacerdotes:  el  1°  prohibe  el  oir  la  misa 

que  celebren  dichos  sacerdotes;  otro  el  que  profese 
ningún  eclesiástico  ó  monje  la  abogacía  ó  medici- 

na; 10."  contra  los  seglares  que  usurpan  los  diez- 
mos: 13.°  privando  de  sepultura  eclesiástica  á  los 

usureros:  15."  excomulga  á  los  que  maltraten  á  los 
eclesiásticos:  11.*  prohibe  los  matrimonios  entre 
parientes:  21."  escluye  del  sacerdocio  á  los  hijos  de 
los  sacerdotes:  23."  contra  Arnaldo  de  Brescia  y 
sus  sectarios:  29.°  contra  los  que  construían  máqui- 

nas de  guerra  para  los  infieles. 

Tercer  concilio  general  de  Letran. 

Este  concilio,  que  es  el  undécimo  general,  fué  ce- 
lebrado por  el  papa  Alejandro  III  en  5  de  marzo 

de  1119:  su  objeto  fué  oponerse  al  cisma  suscitado 
por  el  emperador  Federico  I,  que  había  opuesto  á 
los  pontífices  tres  antipapas,  Yíctor  IV,  Pascual 
III  y  Calixto  III:  asistieron  á  él  algunos  prelados 
orientales;  contiene  21  cánones;  los  mas  notables 
son:  el  1.°  trata  de  la  elección  de  los  pontífices  ro- 

manos, y  el  2.°  anula  las  consagraciones  de  los  an- 
tipapas; el  3.°  prescribe  la  edad  que  deben  tener 

los  obispos,  los  curas  y  los  archidiáconos;  el  5.° 
manda  que  no  se  confieran  las  sagradas  órdenes, 

sino  es  á  título  de  beneficio;  el  6.°  dispone  que  los 
obispos  hayan  de  amonestar  antes  de  la  excomu- 

nión, y  prohibe  á  los  religiosos  la  apelación  de  la 

sentencia  del  capítulo  ó  del  superior;  el  11.°  con- 
tra los  eclesiásticos  que  tengan  mujeres  en  su  casa; 

el  12.°  prohibe  á  los  mismos  mezclarse  en  negocios 
temporales;  el  13.°  y  14.°  son  contra  la  pluralidad 
de  beneficios;  el  15°  manda  que  los  bienes  eclesiás- 

ticos no  se  empleen  sino  es  en  beneficio  de  la  igle- 
sia; el  16.°  arregla  las  disposiciones  de  los  capítu- 
los; el  20.*  prohibe  los  combates  de  la  barrera  y 

los  torneos;  el  24.°  prohibe  suministrar  armas  á  los 
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infieles;  el  25.°  priva  de  la  comunión  á  los  usureros 
públicos;  el  21.*  excomulga  á  diferentes  sectas  de 
herejes. 

Cuarto  concilio  general  de  Letran. 

Este  concilio  que  es  el  12.°  general,  se  conoce 
con  el  nombre  de  grande  á  causa  del  gran  núme- 

ro de  obispos  que  concurrieron:  lo  presidió  el  pa- 
pa Inocencio  III,  y  comenzó  el  11  de  noviembre 

de  1215:  los  patriarcas  de  Constantinopla  y  Jeru- 
salem  asistieron  en  persona,  y  los  de  Alejandría  y 
Antioquía  enviaron  diputados:  de  suerte,  que  ade- 

mas de  los  orientales,  se  contaron  71  arzobispos, 
340  obispos,  y  mas  de  800  abades  ó  priores;  los 
embajadores  de  Enrique,  emperador  de  Constanti- 

nopla; de  Federico,  rey  de  los  romanos;  de  Felipe 

Augusto,  rey  de  Francia;  de  Juan,  rey  de  Ingla- 
terra; de  Andrés,  rey  de  Hungría;  de  Juan,  rey 

de  Jerusalem ;  de  Hugo,  rey  de  Chipre ;  de  Jaime, 

rey  de  Aragón  y  de  otros  príncipes,  se  encontra- 
ron también  en  este  concilio:  se  reunió  con  el  ob- 
jeto de  condenar  los  errores  de  los  albigenses,  los 

de  Amalrico,  y  los  del  abad  Joaquín:  contiene  70 
capítulos,  insertos  la  mayor  parte  en  las  Decreta- 

les de  Gregorio  IX. 

Quinto  concilio  general  de  Letran. 

Este  concilio  comenzó  en  el  año  de  1512  bajo  el 

pontificado  de  Julio  II,  y  se  concluyó  en  1517  ba- 
jo el  de  León  X:  se  convocó  con  el  objeto  de  opo- 

nerse á  la  junta  de  Pisa;  con  el  de  formar  una  liga 
de  los  príncipes  cristianos  contra  los  turcos  y  para 
reformar  las  costumbres:  contiene  12  sesiones;  las 

primeras  condenan  la  reunión  que  se  celebró  en  Pi- 
sa, y  la  octava  algunos  errores  tocante  al  alma:  el  ca- 

non de  la  sesión  novena,  manda  que  los  beneficiados 
que  no  recen  el  oficio  divino,  sean  privados  de  sus 
beneficios:  este  concilio  no  está  reconocido  como 

general. 
Otros  concilios  de  Letran. 

El  papa  Martin  I  celebró  un  concilio  en  Letran 
en  5  de  octubre  de  649,  compuesto  de  105  obispos; 
en  él  se  condenó  la  fórmula  llamada  Typus,  pro- 

puesta por  el  emperador  Constante  y  los  monote- 
litas. — En  otro  que  se  celebró  en  1051,  en  tiempo 
de  León  IX,  fué  excomulgado  Gregorio,  obispo 
de  Berceil,  acusado  de  adulterio:  el  año  siguiente 
1052,  el  mismo  pontífice  reunió  otro  parala  canoni- 

zación de  S.  Gerardo,  obispo  deToul. — En  1063  ce- 
lebró otro  el  papa  Alejandro  II  contra  Pedro,  obis- 

po de  Florencia,  acusado  de  simonía  y  de  herejía. 
— El  mismo  reunió  otros  dos  en  1065  contra  los  he- 

rejes llamados  incestuosos. — Pascual  II  celebró  4 : 
el  l.°en  1101  contra  el  emperador  Enrique  IV;  el 
2°  en  1109;  el  3.°  en  1112;  el  4.°  en  1119.— En  otro 
concilio  celebrado  en  Letran  en  1166,  excomulgó 

al  emperador  Federico  I,  su  perseguidor  y  enemi- 
go de  la  Santa  Sede. — Calixto  II,  que  había  cele- 

brado el  primer  concilio  general  de  Letran  en  el 
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año  1122  ó  1123,  reunió  otro  con  motivo  de  la  paz 
tratada  con  el  emperador:  ha  habido  ademas  otros 
que  mencionaremos  hablando  de  los  concilios  de 
Roma. 
LETTERE;  ciudad  del  reino  de  Ñapóles,  al  N. 

O.  de  Salerno,  con  4.000  hab.:  es  sede  de  un  obis- 
pado: tiene  una  catedral  de  hermosa  arquitectura. 

LETTIA:  nombre  latino  de  la  Lituania. 

LEU  (S.)  ó  LOUP:  obispo  de  Sens  en  el  rei- 
nado de  Clotario  II,  era  de  una  casa  aliada  de  la 

familia  real:  murió  en  623. 

LEUBEN:  ciudad  de  Alemania.  (Véase  Leo- 
BEN. ) 

LEUCA:  ciudad  de  la  Italia  antigua  (lapigia), 
al  E.,  cerca  del  cabo  lapygium:  destruida  en  el  si- 

glo XI  por  los  bárbaros,  y  reemplazada  por  Ales- 
sano.  (Véase  Alessano.) 
LEUCATA,  LEOCATA:  pueblo  del  departa- 

mento del  Aude,  distrito  y  á  2|  leguas  S.  de  Nar- 
boua,  situado  en  una  península  entre  el  estanque 
de  su  nombre  y  el  mar:  tiene  700  hab.:  en  lo  an- 

tiguo fué  muy  grande  y  fortificada:  Luis  XIV  la 
desmanteló  en  1694:  el  estanque  tiene  3  leguas  de 
estension  de  N.  á  S.,  y  1^  de  anchura  media. 
LEÜCATE,  LEUCAS,  hoy  SANTA  MAU- 

RA: isla  del  mar  Jónico,  cerca  de  la  Acarnania, 
de  la  que  solo  estaba  separada  por  un  canal  (hoy 
la  une  un  puente  al  continente):  se  halla  al  N.  una 
ciudad  del  nombre  de  Leucate  que  fué  por  algún 
tiempo  capital  de  la  Acarnania. — Al  S.  de  la  isla 
habla  un  cabo  ó  promontorio  del  mismo  nombre, 
desde  donde  se  precipitaban  al  mar  los  infelices 
enamorados  que  querían  perder  el  recuerdo  de  sus 
amores,  y  los  que  deseaban  encontrar  a  los  parien- 

tes que  habían  perdido:  se  llamaba  este  promon- 
torio Leucate  de  una  palabra  griega  que  significa 

blanco,  á  causa  de  la  blancura  de  sus  peñas:  algu- 
nos derivan  este  nombre  de  Leucate,  joven  de  quien 

Apolo  estaba  enamorado,  y  que  se  arrojó  del  alto 
de  esta  montaña  en  el  mar,  para  huir  de  la  perse- 

cución de  este  dios:  Safo  para  librarse  del  tormen- 
to que  le  causaba  el  amor  que  le  había  inspirado 

Faon,  dio  el  salto  de  Leucate:  Apolo  tenía  un 
templo  sobre  este  promontorio. 
LEUCE,  es  decir  BLANCA:  isla  situada  en  el 

Ponto  Euxino,  á  la  embocadura  del  Ister  y  la  del 
Danaprís,  era  una  de  las  islas  santas  en  la  mitolo- 

gía antigua,  y  residencia,  según  los  griegos,  de  los 
bienaventurados,  de  las  almas  de  muchos  héroes, 
entre  los  cuales  se  cuentan  Ayax,  Aquiles,  Pa- 
troclo,  &c.,  y  de  aquí  procedieron  los  nombres  de 
isla  Afortunada  ó  de  los  Bienaventurados  que  le 
dieron  los  poetas  y  los  mitólogos. 

LEUCE:  una  de  las  ninfas  Oceánidas,  de  quien 
Pluton  llegó  á  enamorarse  tan  locamente  que  la 
robó  y  la  condujo  á  los  infiernos:  después  de  ha- 

ber pasado  en  su  compañía  todo  el  tiempo  que  hu- 
biera pasado  en  la  tierra  según  la  orden  del  Desti- 

no, cortó  la  Parca  el  hilo  de  su  vida,  y  Pluton  para 
conservar  el  recuerdo  de  esta  ninfa,  hizo  nacer  en 
los  Campos  Elíseos  un  álamo,  á  que  dio  el  nombre 
de  Leuce. 

LBUCE-COME,  es  decir  EL  LUGAR  BLAN- 

CO: pueblo  de  Arabia  (Navathera)  sobre  el  gol- 
fo Arábigo:  de  aquí  salió  Elío  Galio  para  su  espe- 

dieion  de  Arabia. 

LEUCHTENBERG:  pueblo  de  Baviera  (cír- 
culo de  Regen)  al  N.  E.  de  Culmbach:  tiene  500 

hab.:  ha  dado  su  nombre  á  un  ducado,  en  otro  tiem- 

po langravíato,  situado  en  el  antiguo  Alto  Palati- 
uado  (Nordgau),  á  orillas  del  Ñaab;  no  cuenta 
mas  que  5.800  hab.  y  tiene  por  capital  á  Pfreimbt. 

— Este  pequeño  pais,  después  de  haber  estado  go- 
bernado por  langraves,  fué  erigido  en  1811  en  du- 

cado por  Eugenio  de  Beauharnais,  ex-virey  de  Ita- 
lia, y  pasó  después  de  su  muerte  (1824)  á  su  hijo 

mayor,  y  después  al  segundo,  hoy  yerno  del  empe- 
rador Nicolás. 

LEUCI:  pueblo  de  la  Galla  (Bélgica  1.*),  alS. 
de  los  mediomatrices:  habitaban  la  parte  meridio- 

nal de  la  Lorena  actual,  y  tenían  por  capital  á 
Tullum  (Toul),  ó  Nasíum  (Naix  ó  Nancy.) 
LEUCIPO:  filósofo  griego;  nació,  según  algu- 

nos, en  Abdere;  pero  mas  probablemente  en  Mi- 
leto;  floreció  por  los  años  500  antes  de  Jesucristo: 
admitía  para  esplicar  el  universo,  el  vacío  y  los 
átomos  en  número  infinito,  dotados  de  un  movi- 

miento eterno;  estos  átomos,  por  sus  combinacio- 
nes fortuitas,  han  formado  todos  los  cuerpos:  fué 

maestro  de  Demócrito:  ningún  escrito  suyo  halle- 
gado  hasta  nosotros. 
LEUCIPO:  hermano  uterino  de  Tíndaro,  rey 

de  Esparta ;  era  hijo  de  Perieres,  hijo  de  Eolo  I  y 
de  Gorgofona,  hija  de  Perseo  y  de  Andrómeda: 
casó  con  Filodice,  hija  de  Inaco,  fundador  del  rei- 

no de  Argos,  y  tuvo  de  ella  dos  hijas,  Hilarica  y 
Febé,  conocidas  con  el  nombre  de  Leucipidas :  fue- 

ron robadas  por  Castor  y  Polux,  sus  primos  herma- 
nos, estando  para  casarse  con  Linceo  é  Idas. 

LEUCIPO :  hijo  de  Xanto  ó  Xanthío,  uno  de 
los  descendientes  de  Belerofonte;  se  apasionó  tan 
locamente  de  una  de  sus  hermanas,  que  después  de 

haber  hecho  vanos  esfuerzos  para  dominar  su  pa- 
sión, creyó  deber  confiarla  á  su  madre,  asegurán- 
dola que  iba  á  quitarse  la  vida,  sí  no  favorecía  su 

amor:  temiendo  aquella  perder  á  su  hijo,  tuvo  la 
debilidad  de  introducirlo  ella  misma  en  el  lecho  de 

su  hija,  á  quien  había  obligado  á  recibirle:  la  pa- 
sión de  Leucipo  duraba  todavía  cuando  su  herma- 

na se  desposó  con  un  príncipe  lício;  pero  informa- 
do éste  por  un  esclavo  de  que  su  prometida  esposa 

pasaba  las  noches  con  un  hombre,  se  apresuró  á 
dar  cuenta  de  lo  ocurrido  á  su  futuro  suegro:  Xan- 

to, queriendo  descubrir  al  seductor  de  su  hija,  dio 
órdenes  secretas  para  que  le  avisaran  cuando  es- 

tuviese en  su  cuarto:  hicíéronlo  así,  Xanto  entró 

furioso  en  el  cuarto  de  su  hija:  pero  ésta,  al  oir  rui- 
do, se  levanta  asustada,  y  al  querer  huir,  es  atra- 

vesada de  una  estocada  por  su  mismo  padre  que  la 

tomó  por  el  seductor ;  á  los  gritos  de  dolor  lanza- 
dos por  ella,  acude  Iieucipo  y  mata  á  su  padre  sin 

conocerle:  atormentado  por  los  remordimientos, 

abandonó  su  patria,  y  se  refugió  en  la  isla  de  Cre- 
ta, hoy  Candía;  pero  los  cretenses  le  espulsaron  de 

allí  apenas  supieron  su  crimen;  pasó  entonces  al 
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territorio  de  Efeso,  doude  acabó  sus  dias  misera- 
blemente. 

LEUCIPO:  hijo  de  Enomao,  rey  de  Pisa;  ena- 
morado locamente  de  Dafne,  hija  del  rio  Peneo,  y 

conociendo  la  aversión  que  esta  ninfa  tenia  al  ma- 
trimonio, se  dejó  crecer  los  cabellos  y  los  anudó  á 

la  usanza  de  las  doncellas,  y  poniéndose  un  vestido 
de  mujer,  fué  á  ver  á  Dafne,  anunciándose  bajo  el 
nombre  de  la  hija  de  Enomao:  como  todavía  se  ha- 

llaba en  esa  edad  tierna  en  que  las  facciones  del 
rostro  de  un  mancebo  difieren  poco  de  las  de  una 
mujer,  Dafne  no  sospechó  el  artificio  y  lo  admitió 
sin  repugnancia  en  el  número  de  sus  compañe- 

ras: nada  perdonó  Leucipo  para  agradarla,  lo  cual 
consiguió  con  tanta  mas  facilidad,  cuanto  que  su 
nacimiento  y  su  destreza  le  daban  una  gran  supe- 

rioridad sobre  sus  rivales;  así  es  que  concurrió  á 
todas  las  partidas  de  caza  de  Dafne,  que  le  colma- 

ba de  distinciones  y  caricias:  los  que  mezclan  con 
esta  aventura,  dice  Pausanias,  el  amor  de  Apolo  á 
Dafne,  añaden  que  celoso  este  dios  al  ver  á  Lenci- 
po  mas  afortunado  que  él,  inspiró  á  la  hermosa  nin- 

fa y  á  sus  compañeras  el  deseo  de  bañarse  en  el 
Ladon,  rio  del  Peloponeso,  y  que  obhgado  Leuci- 

po á  desnudarse  como  aquellas,  fué  reconocido,  por 
lo  que  no  quería  aparecer  y  muerto  a  flechazos. — 
Los  antiguos  hacen  también  mención  de  un  Leuci- 

po, hijo  natural  de  Hércules,  habido  de  Mareé,  hi- 
ja de  Thestius  ó  Tespius. — Algunos  autores  pre- 

tenden que  la  mujer  de  Laomedonte,  madre  de  Pria- 
mo,  rey  de  Troya,  llevaba  el  nombre  de  Leucipa. 
LEÜCO:  uno  de  los  amigos  y  compañeros  de 

armas  de  TJlises:  siguió  á  este  príncipe  al  sitio  de 
Troya,  y  estaba  ocupado  en  arrastrar  el  cuerpo 
del  troyauo  Simoisio,  hijo  de  Amtemion,  á  quien 
Ayax  acababa  de  matar,  cuando  fué  atravesado 
por  una  flecha  disparada  por  Antifo,  hijo  de  Pria- 
mo. 
LEUCOFAO.  (Véase  L.wofao.) 
LEUCOPETRA,  es  decir,  la  ROCA  BLAN- 

CA: lugar  de  Acaya,  cerca  del  istmo  de  Corinto: 
los  aqueos  fueron  allí  derrotados  el  año  146  antes 
de  Jesucristo. — Habia  cerca  de  Rheginm  un  cabo 
llamado  Leucopetra,  que  forma  la  puerta  mas  me- 

ridional de  toda  la  Italia. 

LEUCOSIA:  ciudad  de  la  isla  de  Chipre.  (Vea- 
S6  !N  ICOSIA  ̂  

LEUCÓ-SIRIA  ó  SIRIA  BLANCA:  deno- 
minación vaga  aplicada  por  los  antiguos  á  la  Cili- 

cia  oriental  y  á  la  Capadocia,  al  N.  de  Siria:  los 
habitantes  de  esta  comarca  tenían  el  color  mas 

blanco  que  los  sirios  propiamente  dichos,  y  de  ahí 
provino  su  nombre. 
LEUCTRA:  lugar  de  la  Beocia,  entre  Tesbas 

y  Thespias,  cerca  del  mar;  es  célebre  por  la  victo- 
ria que  Epaminondas  ganó  allí  á  Cleombroto,  rey 

de  Esparta,  el  año  371  antes  de  Jesucristo,  victo- 
ria que  destruyó  para  siempre  la  preeminencia  de 

Esparta  en  Grecia. — Hubo  también  un  lugar  lla- 
mado Leuctres  en  los  confines  de  la  Laconia  y  de 

la  Mésenla,  cerca  del  mar  (hoy  Istechia.) 
LEUDES:  este  nombre  derivado  de  la  palabra 

germánica  lente,  en  sajón  lude,  que  significaba  gen- 

te ó  subditos,  designaba  entre  los  germanos  á  los 

compañeros  del  jefe  del  bando  guerrero,  á  sus  fie- 
les, á  los  que  él  habia  agregado  á  su  persona  por 

medio  de  presentes,  de  armas,  caballos,  &c.:  des- 
pués del  establecimiento  de  los  bárbaros  en  las  pro- 

vincias de!  imperio  romano,  se  llamó  leudes  á  los 

compañeros  ó  fieles  del  rey;  eran  también  llama- 
dos antrustiones,  de  la  palabra  trustis,  que  signifi- 

ca fe:  tenían  el  privilegio  de  sentarse  á  la  mesa  del 
rey:  la  denominación  de  leudes,  era  el  término  ge- 

neral empleado  para  designar  á  los  que  llevaban 
los  nombres  particulares  de  vasallos  en  Francia,  de 
masnadieri  entre  los  lombardos  y  de  thanes  entre 

los  anglo-sajones:  después  de  la  conquista  reempla- 
zaron los  presentes  de  tierras  ó  feudos  á  los  de  ar- 
mas, caballos,  &c.:  así,  pues,  los  leudes  no  eran 

otra  cosa  que  los  feudatarios. 

LEUK,  llamado  también  LASCH,  ó  LOUE- 
CHE:  pueblo  de  Suiza  (Vales),  alN.  E.  de  Sion: 
tiene  540  hab.:  hay  aguas  termales. 

LEUNCLAVIUS  (Juan),  en  alemán  "LcEwen- 
klau:'-  sabio  alemán,  nació  en  Amelbeuern  (West- 
falia),  en  1533,  murió  en  Viena  en  1593;  poseía 
la  jurisprudencia,  el  derecho  civil,  el  latin,  el  grie- 

go, el  turco  y  la  historia:  se  ocupó  principalmente 
del  Bajo  Imperio  y  del  imperio  otomano,  y  vivió 
mucho  tiempo  en  Turquía  á  fin  de  conocer  mejor 
aquel  país:  se  le  deben  multitud  de  ediciones  y  tra- 

ducciones de  autores  griegos  (Jenofonte,  Dion  Ca- 
sio, San  Gregorio  Nazianceno,  Manuel  Comneno 

y  Manuel  Paleólogo,  &c. ) :  los  Anales  de  los  sulta- 
nes otomanos,  Francfort,  1596,  en  latin;  las  Pan- 

dectas déla  historia  turca  (hasta  1588.) 
LEUSCHAU,  LCECZE:  ciudad  de  los  Estados 

austríacos  (Hungría),  en  el  círculo  de  Zips,  al  N. 
O.  de  Kachau:  tiene  4.300  hab.:  es  Sede  de  un 
obispado  y  tiene  una  catedral:  hay  muchos  jardines 
y  viñedos:  es  la  primera  ciudad  de  Hungría  donde 
se  ha  conocido  el  arte  de  la  imprenta. 
LEUTHEN  ó  LISSA :  ciudad  de  los  Estados 

prusianos  (Silesia;,  al  O.  de  Breslau:  tiene  500 
hab.:  hay  un  castillo:  Federico  II  ganó  allí  una 
victoria  señalada  á  los  austríacos  en  1757. 
LEUTMERITZ:  ciudad  de  Bohemia.  (Véase Leitiieritz.  ) 

LEUTOMISCHL:  ciudad  de  los  Estados  aus- 
tríacos (Bohemia),  en  el  círculo  de  Chrudim,  al  S. 

de  Chrudim:  tieue  4.700  hab.:  su  industria  consis- 
te en  lanerías,  fábricas  de  muselinas,  aguardiente, 

&c.:  fué  en  lo  antiguo  Sede  de  obispado:  en  1758 
la  tomaron  los  prusianos,  y  fué  incendiada  en  1775 

y  1844. LEUVIGILDO.  (Véase  Leovigildo.) 
LEU W ARDEN.   (Véase  Leedw arden.) 

LEUWENHíECK  (Antonio)  :  naturalista,  na- 
ció en  Delf  en  1632,  murió  en  1723;  fabricó  mi- 

croscopios de  una  delicadeza  y  perfección  admira- 
bles; sirvióse  de  ellos  para  hacer  observaciones  cu- 

riosas, y  adquirió  gran  nombradía  como  fisiologista 
y  anatómico:  hizo  muchos  descubrimientos  micros- 

cópicos, reconoció  la  composición  de  la  sangre,  los 
aniraalillos  espermáticos  y  la  continuación  de  las 
arterias  y  de  las  venas;  sin  embargo,  tenia  menos 
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sagacidad  y  crítica,  que  finura  en  el  órgano  y  des- 
treza en  el  arto  de  fabricar  un  microscopio:  creyó 

algunas  veces  ver  cosas  que  jamas  han  existido  y 
daba  sus  iiipótesis  como  realidades:  se  tienen  ds 
él  multitud  de  memorias  publicadas  en  latin,  bajo 

el  título  de  "Arcana  natura)  detecta,"  Delft,  1696- 
99.  4  vol.  en  4." 

LiEüZE:  ciudad  de  Bélgica  (Henao),  á  orillas 
del  Uender,  al  E.  de  Tournay:  tiene  4.400  hab. :  su 
industria  consiste  en  fábricas  de  lienzos  y  tintore- 

rías: hay  una  abadía  antigua:  es  célebre  por  la  vic- 
toria ganada  por  el  mariscal  de  Luxemburgo  al 

príncipe  de  Waldek  (1691),   (Véase  Deleuzb;.) 

LEA'"AILLANT  (Fr.íncisco):  viajero  y  natu- 
ralista, nació  en  1T53  eu  Paramaribo  (Guyana), 

de  una  familia  francesa,  oriunda  de  Metz,  murió 
en  Sezanna  en  1824;  pasó  á  Francia  siendo  muy 
joven:  impelido  por  su  afición  á  los  viajes,  se  em- 
))arcó  en  1180  en  Texel  para  el  cabo  de  Buena  Es- 

peranza, recorrió  desde  1181  hasta  1184  los  países 
de  los  cafres  y  de  los  hotentotes,  participando  de 
la  vida  de  aquellos  pueblos  salvajes,  y  alimentán- 

dose las  mas  de  las  veces  del  producto  de  su  caza: 
qniso  atravesar  toda  el  África  de  S.  á  X. ;  pero  no 
pndo  realizar  su  jsroyecto:  á  su  vuelta  dio  relacio- 

nes de  sus  viajes,  y  observaciones  llenas  de  interés 

é  instrucción:  se  tiene  de  él:  "Viaje  al  interior  del 
África  por  el  cabo  de  Buena  Esperanza  en  los  años 
de  1181-1183,  Paris,  1790;  Segundo  viaje  al  inte- 

rior del  África  en  los  años  1183-84,  Paris,  año 
III  (1195):  Historia  natural  de  los  pájaros  de 
África,  año  IV  y  siguientes  (1191-1812);  Histo- 

ria natural  de  los  pájaros  nuevos  y  raros  de  Amé- 
rica é  Indias,  Paris,  1801-4;  Historia  natural  de 

los  loros,  año  IX,  &c.,  1801-1805;  Historia  natu- 
ral de  los  pájaros  del  Paraíso,  1803-16:"  este  sa- 

l)io  modesto  fué  el  primero  que  dio  á  conocer  la  gi- 
rafa,  y  ha  descrito  multitud  de  pájaros  é  insectos 
desconocidos  hasta  su  tiempo. 

LE  VAN  A :  diosa  que  entre  los  romanos  presi- 
dia á  la  acción  del  que  levantaba  al  niño  recienna- 

cido  que  la  partera  depositaba  en  tierra  por  un 
principio  de  religión,  y  que  el  padre  ó  alguno  en  su 
nombre,  estaba  obligado  á  levantar,  ceremonia  tan 
necesaria,  que  si  no  se  cumplía,  no  era  reputado  le- 

gítimo el  hijo. 
LEVANTADO:  se  dice  en  heráldica  de  los  osos 

y  demás  animales  que  están  derechos  sobre  sus 

pies. 
LEVANTE:  nombre  vago  que  se  usa  general- 

mente para  designar  el  conjunto  de  los  países  que 
baña  el  Mediterráneo  oriental,  tales  como  el  Egip- 

to, la  Turquía  asiática  y  algunas  veces  la  Turquía 
europea:  se  aplica  mas  especialmente  a  la  Anato- 
lia  y  aun  á  la  parte  occidental  de  la  Anatolia  (es- 

te es  el  sentido  verdadero  de  la  palabra  Levante, 
exacta  traducción  del  griego  Anatolé.) 
LEVANTE  (espedicion  A):  con  este  título  es 

conocida  la  que  eu  el  año  de  1310,  y  siguientes  hi- 
cieron los  catalanes  y  aragoneses  á  Constantinopla 

y  demás  países  de  Levante,  para  socorrer  contra 
¡08  turcos  al  emperador  Andrónico:  formaban  par- 

te de  esta  espedicion,  mandada  por  Roger  de  Flor 

ó  de  Brindis,  los  belicosos  almogávares,  que  derro- 
taron en  todas  partes  á  los  turcos,  y  se  hicieron  me- 

morables así  por  su  valor  como  por  su  indomable 
fiereza:  vencieron  á  los  turcos  eu  Tiria,  en  la  Nato- 
lía,  en  el  monte  Tauro,  Apros,  Cipsela,  &c.:  toma- 

ron á  Filadelfia,  Galípolí,  Rodesto,  Paecia,  Módi- 
co y  otras  muchas  plazas,  lugares  y  castillos,  hasta 

obtener  en  feudo  del  emperador  todas  las  provincias 
del  Asia:  mas  que  los  verdaderos  enemigos,  arrui- 

nó á  los  espedicionarios  la  discordia  que  entre  ellos 
se  suscitó,  sin  que  dejaran  de  contribuir  á  su  pér- 

dida la  envidia  y  asechanzas  secretas  de  los  mis- 
mos que  los  habian  llamado  en  su  auxilio:  á  esta 

espedicion  pertenecían  también  los  catalanes,  que 

llamados  por  el  duque  de  Atenas,  y  malamente  re- 
compensados por  él  después  que  le  habian  socorri- 

do, se  le  rebelaron  y  apoderaron  de  sus  estados, 
fundando  un  nuevo  ducado.   (Véase  Atenas.) 
LEVANTE  (Escalas  de):  véase  Escalas. 
LEVANTE  ó  TITÁN,  HYPEA:  una  de  las 

islas  Hyeres.  (Véase  Hyeres.) 
LEVANTE  (kio  del):  véase  Río  y  Genova. 
LEVANTINA:  valle  de  Suiza,  al  N.  O.  del 

cantón  del  Tessino,  forma  un  distrito  compuesto  de 
10.000  almas,  y  que  tiene  por  capital  á  Faido. 
LEVANTINOS:  habitantes  de  Levante.  (Véa- se Levante.) 

LEVANZO:  una  de  las  islas  Egadas,  en  el  Me- 
diterráneo, junto  á  la  costa  occidental  de  Sicilia,  á 

3  leguas  O.  de  Trápaní,  y  á  1  ̂  N.  de  la  isla  Favig- 
nana;  lat.  N.  38°  2',  long.  E.  16°:  tiene  1|  leguas 
de  largo,  y  una  en  su  mayor  anchura:  se  cogen  con 
abundancia  granos,  vinos,  aceite  y  frutas:  pobla- 

ción 4.509  hab. 

LEVASSOR  (Miguel):  historiador;  nació  en 
Orleans,  era  de  la  congregación  del  Oratorio,  que 
abandonó  en  1615,  retirándose  á  Holanda  y  des- 

pués á  luglaterra  (1691):  aunque  buen  católico, 
era  amigo  de  Bayle,  Basnage,  Jaquelot  y  otros  je- 

fes del  partido  protestante:  se  tiene  de  él  una  "His- 
toria general  de  la  Europa  en  el  reinado  de  Luis 

XIII,"  Amsterdan,  1100-1111,  20  vol.  en  12.°, 
obra  difusa,  pero  erudita. 
LEVAU:  arquitecto.  Véase  Van  (el.) 
LE  VAYER  (Francisco  de  la  Mothe):  escri- 

tor y  filósofo,  nació  en  Paris  en  1588,  murió  eu 
1612,  á  los  85  años;  era  hijo  de  un  magistrado  dis- 

tinguido :  succedió  en  1 625  á  su  padre  como  susti- 
tuto del  procurador  general  en  el  parlamento,  des- 
pués renunció  a  estas  funciones  para  entregarse 

enteramente  á  las  letras ;  entró  eu  la  academia  eu 
1639;  en  1649  fué  preceptor  del  duque  de  Orleans, 

hermano  de  Luis  XIV,  y  en  1651  recibió  el  encar-  ' 
go  de  terminar  la  educación  del  mismo  rey:  Naudé 
Ift  llamó  el  Plutarco  de  la  Francia:  sus  obras  prin- 

cipales son:  "Consideraciones  sobre  la  elocuencia 
francesa,  1638;  De  la  virtud  de  los  paganos,  1642; 
Juicio  sobre  los  historiadores  griegos  y  latinos, 
1646;  Discurso  para  mostrar  que  las  dudas  de  la 

tiiosoi'ía  escéptica  son  de  mucho  uso  eu  las  ciencias, 
1668;  De  la  poca  certidumbre  que  hay  en  la  his- 

toria, 1668;  Diálogo  á  imitación  de  los  antiguos, 

bajo  el  nombre  de  Orasius  Tubero,"  1698:  la  mejor 



726 LEV LEV 

edición  de  las  obras  de  Le  Vayer,  es  la  de  1746- 

49,  14  vol.  en  8.°:  este  escritor  profesaba  un  escep- 
ticismo moderado,  que  estaba  fundado  principal- 

mente sobre  el  estudio  de  la  historia  y  sobre  la  ob- 
servación de  las  contradicciones  que  ofrecen  las 

opiniones  y  las  costumbres. — Habia  tenido  un  hijo, 
hombre  distinguido,  que  murió  á  los  35  años,  al 
cual  está  dirigida  la  cuarta  sátira  de  Boileau. 
LEYEDOS:  ciudad  de  Jonia,  de  que  hace  men- 

ción Pomponio  Mela,  entre  el  rio  Caistro  y  el  tem- 
plo de  Apolo  Ciarlo. 
LEVEN:  lugar  de  Escocia,  condado  de  Pife,  a 

2i  leguas  N.  N.  O.  de  Kirkaldy,  y  á  SJ  S.  de  Cu- 
par,  en  el  embocadero  del  Leven,  que  forma  un 
buen  puerto  para  buques  menores:  su  industria  con- 

siste en  fábricas  de  tejidos  de  lienzos  ordinarios: 
población  1.230  hab. — Dos  riachuelos  de  este  nom- 

bre salen  del  lago  de  Leven  (ó  Loch-Leven),  no- 
table por  sus  orillas  pintorescas:  en  una  isla  del 

lago  está  el  castillo  de  Loch-Leven,  antigua  resi- 
dencia real,  célebre  en  la  historia  de  Escocia,  don- 

de estuvo  prisionera  María  Estuardo. 
LEVES,  LE VI,  llamado  también  LIBICI:  pue- 

blo de  Italia,  de  origen  ligurio;  habitaba  la  Galia 
Transpadana  y  tenia  por  capital  á  Ticinum  ó  Pa- 
pia  (Pavía.) 
LEVESQUE  (P.  C):  historiador  y  traductor, 

nació  en  Paris  en  1736,  murió  en  1812;  fué  llama- 
do á  Rusia  por  Catalina  II,  por  recomendación  de 

Diderot,  para  enseñar  las  bellas  letras  en  la  escue- 
la de  nobles;  aprovechó  su  estancia  en  este  pais 

para  aprender  la  lengua  y  escribir  su  historia;  vol- 
vió á  Francia  en  1780,  pocos  años  después  fué  nom- 

brado profesor  en  el  colegio  de  Francia,  y  después 
individuo  del  Instituto:  se  tiene  de  él:  "Historia 
de  Rusia,  Iverdum,  1782,  8  vol.  en  12.°;  La  Fran- 

cia en  tiempo  de  los  cinco  primeros  Valois,  1784, 

4  vol.  en  12.*;  Historia  crítica  de  la  república  ro- 
mana," 1807,  3  vol.  en  8.°  ( en  la  que  profesa  el  es- 

cepticismo mas  atrevido,  priucipalmente  acerca  de 
los  reyes  de  Roma);  Estudios  de  la  historia  anti- 

gua y  de  la  historia  griega,"  1811,  5  vol.  en  8.°:  se 
le  deben  también  muchas  traducciones  que  son  muy 

estimadas,  principalmente  la  de  "Tucídides,"  1795- 1797. 
LEVESQUE  DE  POUILLY  (L.  J.):  nació 

en  Reims  en  1691,  murió  en  1750;  cultivó  prime- 
ro las  ciencias  con  aprovechamiento,  después  se  en- 

tregó á  la  literatura  y  en  1722  entró  en  la  acade- 
naia  de  Inscripciones:  alterada  su  salud  por  el  esce- 

so del  estudio,  se  puso  á  viajar,  pasó  á  Inglaterra, 
donde  contrajo  amistad  con  Bolingbroke,  después 
volvió  á  su  ciudad  natal,  donde  fuudó  estableci- 

mientos útiles:  se  tiene  de  él  una  "Teoría  de  los 

sentimientos  agradables,"  Ginebra,  1747,  obra  es- 
timada, donde  prueba  que  la  felicidad  está  en  la 

virtud. — Su  hijo,  J.  S.  Levesque  de  Pouilly,  nació 
en  Reims  (1734-1820),  fué  también  de  la  acade- 

mia de  Inscripciones:  se  le  debe  una  "Vida  de  L' 
Hopital,  1764,  y  una  Teoría  de  la  imaginación," 
1803:  fué  por  mucho  tiempo  el  primer  magistrado 
de  la  ciudad  de  Reims. 
LEVESQUE  DE  BURIGNY  (J.):  hermano 

del  anterior,  nació  en  Reims  en  1692,  murió  en 
1785;  estudió  mucho  tiempo  con  su  hermano  y  ad- 

quirió una  prodigiosa  erudición:  pasó  algunos  años 
en  Holanda,  donde  trabajó  con  San  Jacinto  en  la 
redacción  déla  Europa  sabia  (1718-20),  después 
pasó  á  Paris,  siendo  recibido  en  1766  en  la  acade- 

mia de  Inscripciones,  y  empleó  su  larga  vida  en  la 
composición  de  multitud  de  obras,  de  las  cuales  las 
mas  notables  son :  "De la  autoridad  del  Papa,  1720; 
Historia  de  la  filosofía  pagana,  1724;  De  la  Sici- 

lia, 1745;  de  Constantinopla,"  1750:  escribió  tam- 
bién las  "Vidas  de  Grocio,  1750;DeErasmo,  1757; 

DeBossuet,  1761 ;  De  Du  Perron,"  1778:  se  le  atri- 
buye el  "Examen  crítico  de  los  apologistas  de  la 

religión  cristiana,  obra  anticristiana,  publicada  ba- 
jo el  seudónimo  de  Freret,  y  algunos  otros  escritos 

filosóficos:  tradujo  al  francés  el  "Tratado  de  Por- 
firio de  la  abstinencia  de  las  carnes,  y  su  Vida  de 

Plotiu." 
LEVET:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Cher,  distrito,  y  á  3¿  leguas  S.  de  Bourges,  cabe- 
za de  territorio:  su  población  asciende  á  600  ha- bitantes. 

LE VI:  tercer  hijo  de  Jacob  y  de  Lia;  nació  en 
Mesopotamia;vivió  desde  2117  á  1980  antes  de  Je- 

sucristo, según  el  "Arte  de  comprobar  las  fechas," 
ó  desde  1748  á  1611,  según  la  cronología  vulgar: 
fué  uno  de  los  principales  autores  del  degüello  de 
los  sichemitas  (véase  Sichem)  :  su  posteridad,  cono- 

cida bajo  el  nombre  de  levitas,  formó  una  tribu  de- 
dicada al  culto,  sin  tener  como  las  demás  un  terri- 

torio aparte;  pero  se  le  dio  48  ciudades  que  esta- 
ban diseminadas  en  toda  la  estension  de  la  Palesti- 

na, estas  ciudades  eran  llamadas  Levíticas,  siendo 
las  mas  importantes  Cades,  Sichem,  Gabaa,  He- 
bron  y  Ramotti:  seis  de  estas  servían  de  lugar  de 
refugio:  Moisés  y  Aarou  eran  biznietos  de  Leví. 
LEVIATHAN:  animal  misterioso,  del  cual  se 

hace  mención  en  muchos  libros  de  la  Biblia,  por 
ejemplo,  en  el  libro  de  Job  (cap.  40,  v.  20):  es  un 
monstruo  marino,  una  serpiente  tortuosa,  que  pa- 

rece no  ser  otro  animal  que  el  cocodrilo,  ó  según 
algunos,  la  ballena:  se  toma  también  este  nombre 
en  un  sentido  moral,  por  el  demonio,  serpiente  hos- 

til al  género  humano. — Los  rabinos  dan  el  nombre 
de  Leviathan  á  un  espíritu,  que  según  ellos,  presi- 

de á  una  de  las  cuatro  partes  del  mundo  en  el  Me- 
diodía.— Hobbesha  dado  el  título  de  Leviathan  á 

una  de  sus  obras,  en  doude  designa  con  este  nom- 
bre el  poder  popular,  comparándole  con  la  serpien- 

te de  la  Biblia,  monstruo  cuya  cabeza  debe  cortar 
el  principe. 
LEVIE:  pueblo  de  la  isla  de  Córcega,  capital 

de  cantón,  al  N.  E.  de  Salerno;  su  población  cons- 
ta de  1.500  hab. 

LEVIER:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Doubs),  á  corta  distancia  de  Pontalier:  su  pobla- 
ción consta  de  unos  1.200  hab. 

LE  VIS:  casa  noble  y  antigua  de  Francia,  que 
algunos  cronologistas  suponen  descender  de  Leví, 
hijo  de  Jacob:  deriva  su  nombre  de  la  tierra  de  Le- 
vis  en  el  antiguo  Hurepoix,  cerca  de  Chevreuse,  y 
figura  en  la  historia  desde  el  siglo  XI:  esta  casa  ha 
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formado  muchas  ramas  importantes,  como  las  de 

Mirepoix,  de  Montbrun,  Pennes,  Leutrec,  Venta- 
dour,  Quelus,  &c.,  y  ha  dado  á  la  Francia  gran 
número  de  oficiales  y  de  magistrados  distinguidos. 
— En  la  línea  principal  de  esta  familia,  la  de  los 
Mirepoix,  el  primogénito,  lleva  desde  el  siglo  XII 

el  título  de  "Mariscal  de  la  Fe,"  porque  Guido  de 
Levis,  primero  de  este  nombre,  señor  de  grande 
piedad,  fué  uno  de  los  primeros  en  marchar  contra 
los  albigenses  con  el  conde  de  Montfort  y  le  hicie- 

ron mariscal  de  ejército  de  los  cruzados:  esta  fami- 
lia subsiste  todavía  y  está  honrosamente  represen- 

tada en  dos  de  sus  ramas  mas  importantes  por  el 
duque  de  Levis-Mirepoix  y  el  duque  de  Levis-Yen- 
tadour. 

LEVITAS:  descendientes  de  Leví.  (Véase 
Leví.) 

LEVITICAS  fciuDADEs):  véase  Leví. 
LEVITICO  (el):  uno  de  los  cinco  libros  de 

Moisés.   (Véase  Pentateuco.) 
LEVIZAC  (el  abate  Lecoutz  de);  de  una  fa- 

milia noble  de  Alby,  emigró  y  fijó  su  residencia  en 
Inglaterra,  donde  enseñó  el  francés;  murió  en  Lon- 

dres en  1813;  publicó  muy  buenas  obras  elementa- 
les, entre  ellas:  "Gramática  para  el  uso  de  los  es- 

tranjeros,  Londres,  179T;  Biblioteca  portátil  de 
los  escritores  franceses;  Diccionario  francés  é  in- 

glés, 1808;  Diccionario  de  los  sinónimos." 
LEVIZZANO:  ciudad  del  ducado  de  Módena, 

al  S.  E.  de  Regio;  su  población  consta  de  2.200 
hab. 
LEVROUX,  GABATUM  entre  los  antiguos, 

LEPROSUM  en  la  edad  media:  ciudad  de  Fran- 
cia, capital  de  cantón  (Indre),  al  X.  de  Chateau- 

roux:  tiene  3.161  hab.,  muros  flanqueados  de  torres, 
un  antiguo  castillo:  comercia  en  paños,  granos,  vi- 

nos y  lienzos. 
LEWENHAUPT  (,Adan  Luis,  conde  de):  ge- 

neral sueco  en  el  reinado  de  Carlos  XII;  fué  nom- 
brado por  este  príncipe  gobernador  de  Riga,  1706; 

ganó  la  victoria  de  Liesna  á  los  rusos  (1708 ) ;  hizo 
prodigios  de  valor  en  Pultawa;  se  puso  después  de 
esta  funesta  jornada  á  la  cabeza  de  los  restos  del 

ejército;  pero  se  vio  precisado  á  firmar  la  capitu- 
lación del  Borysthene  (1709),  y  fué  hecho  prisio- 

nero: murió  en  Rusia  después  de  diez  años  de  cau- 
tiverio, dejando  interesantes  memorias,  impresas  en 

Bstocolmo,  1757. 
LEWENHAUPT  (Carlos  Emilio,  conde  de): 

de  la  misma  familia  que  el  precedente ;  fué  elegido 
mariscal  de  la  dieta  de  Suecia  en  1 734  y  1740:  con- 

tribuyó a  hacer  declarar  la  guerra  a  la  Rasia,  y  en 
1742  se  puso  á  la  cabeza  del  ejército  enviado  a  Fin- 

landia; pero  habiendo  sido  vencido  a  pesar  de  su 
bravura,  fué  encausado  y  decapitado  en  1743. 
LEWENZ,  LEVA :  ciudad  de  los  Estados  aus- 

tríacos (Hungría),  en  el  condado  de  Bars,  al  E. 
de  Bars:  tiene  3.600  hab.:  es  capital  del  señorío  de 
Lewenz:  tiene  un  castillo  y  fuentes  salobres. 
LEWES :  ciudad  de  Inglaterra  (Sussex),  al  S.  de 

Chichester,  en  las  márgenes  del  Ouse;  tiene  6.050 
habitantes,  algunos  edificios  notables,  fundición 
de  cañones,  fábricas  de  hierro  y  de  papel ;  comer- 

cia en  granos ;  posee  vestigios  de  murallas  romanas 
con  inscripciones  latinas:  Enrique  III  fué  derrota- 

do en  Lewes  por  Simón  de  Montfort  en  1264. 
LEWIS  (isla):  la  mas  grande  y  septentrional 

de  las  Hébridas,  á  los  67°  54'-58''28'  lat.N.,  divi- 
dida en  dos  partes,  llamadas  Lewis  y  Harris:  tiene 

14.000  habitantes;  su  población  principal  es  Stor- 
navay:  comercia  en  truchas,  salmones  y  arenques, 
&c.:  posee  vestigios  druídicos. 
LEWIS:  rio  de  los  Estados-Unidos,  territorio 

de  Colombia:  fórmase  hacia  los  45"  50'  lat.  N.,  y 
los  112°  loug.  O.  de  dos  rios  que  descienden  de  los 
montes  Pedregosos;  corre  generalmente  hacia  al 
O.  y  desagua  en  el  Colombia  por  la  orilla  izquier- 

da: su  curso  es  de  200  leguas:  debe  su  nombre  al 
viajero  Lewis  que  lo  esploró  desde  1804  á  1806. 
LEWIS  (Mateo  Gregorio)  ;  literato  inglés;  na- 

ció en  1773  y  murió  eu  1818;  era  hijo  de  un  rico 

personaje,  subsecretario  de  estado'de  la  guerra:  en- viado muy  joven  á  Alemania,  adquirió  una  afición 
decidida  á  la  novela  y  las  piezas  de  teatro,  y  con- 

sagró su  vida  entera  á  este  género  de  obras:  la  mas 

conocida  de  sus  novelas  es  "El  fraile,"  1795,  tra- 
ducida al  francés,  1797 ;  la  cual  solo  presenta  esce- 

nas de  horror  y  de  libertinaje,  y  á  pesar  de  que  es- 
tuvo en  gran  boga,  atrajo  sobre  el  autor  justas  per- 

secuciones. 

LEWISHAM:  pueblo  de  Inglaterra  (Kent), 
al  E.  de  Londres;  tiene  9.699  habitantes,  casas  de 
campo  &c. 
LEXIARCA:  nombre  que  se  daba  en  Atenas 

á  seis  magistrados  encargados  de  llevar  el  registro 
ó  padrón  de  los  ciudadanos  que  por  su  edad  tenían 
la  libre  administración  de  sus  bienes;  de  examinar 
los  que  debían  ser  admitidos  á  la  categoría  de  pry- 
taues  y  de  imponer  una  multa  á  los  que  no  asistían 
a  las  asambleas  deliberantes. 
LEXINGTON:  nombre  de  muchas  ciudades  de 

los  Estados-Unidos,  entre  las  cuales  es  notable  una 
ciudad  del  estado  de  Kentucky,  capital  del  condado 
de  La  Fayette  al  E.  de  Francfort;  tiene  10.000  ha- 

bitantes; está  bien  edificada:  posee  muchos  edificios 
notables,  uua  universidad,  numerosas  fábricas,  y  su 
comercio  es  considerable:  con  el  nombre  de  Lexin- 
tou  hay  un  pueblo  en  el  estado  de  Massachusset  al 
N.  O.  de  Boston;  tiene  1.200  hab.;  es  célebre  por 
la  victoria  ganada  por  los  americanos  al  general  in- 

glés Gage  eu  1775. 
LEXOVII :  pueblo  de  la  Galia  (Leonesa  segun- 

da), habitaba  en  la  costa  de  la  jVormandía  actual, 
entre  los  saii  y  los  eburovices;  su  capital  era  No- 
viomagnus  Lexovii  (Lisieux.) 

*  LEY:  la  ley  del  Señor  se  nombra  de  muchas 
maneras  en  la  sagrada  Escritura.  En  el  Salmo  1 1 8  se 
le  dan  estos  doce  nombres:  Ley,  camino,  testimonios, 
mandatús,  preceptos,  dicho,  palabra,  juicios,  justicia, 
reglas  de  justicia  ó  justificaciones,  estatutos,  verdad. 
La  Ley  unas  veces  se  toma  por  la  Ley  natural,  ó 
los  diez  mandamientos  del  Decálogo:  otras  por  la 
Ley  escrita  en  las  Tablas  de  MoisésS  otras  por  el 
Pentateuco;  ó  también  por  el  Antiguo  Testamento. 
Y  así  el  Evangelio  suele  llamarse  Ley  nueva.  Mas 
aun  los  gentiles  que  adoraban  al  verdadero  Dios, 
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como  Job,  Melchisedech,  &c.,  solamente  lo  hicieron 
por  medio  de  la  fe,  sin  la  cual  es  imposible  agradar 
á  Dios.  Porque,  después  del  pecado,  no  bastan  las 
fuerzas  de  la  naturaleza  y  del  libre  albedrío  para 
obrar  bien.  Es  grandísimo  el  estrago  que  hizo  en 
nosotros  el  pecado  original.  Por  no  atender  á  esto, 
cayó  Pelagio  en  la  herejía.  La  letra  de  la  Ley,  se- 

parada del  espíritu  vivificante  de  la  gracia,  sola- 
mente señala  al  hombre  sus  obligaciones;  pero  sin 

hacérselas  amar.  Sea  judío  ó  gentil,  nace  esclavo 
del  pecado,  y  no  puede  salir  de  esta  esclavitud  con 
las  solas  fuerzas  naturales  ó  el  mero  conocimiento 

de  la  letra  de  la  Ley;  sino  que  necesita  la  gracia 
de  Dios,  el  cual  la  da  gratuitamente  á  los  hombres 
en  consideración  al  precio  infinito  de  los  méritos  de 
Jesu-Christo.  Conc.  Trid.  scs.  viii.  c.  8.  Los  que 
ponían  su  confianza  en  las  solas  obras  de  la  Ley  an- 

tigua, no  observaban  bien  esta  misma  Ley;  puesto 
que  ella  prescribe  la  fe.  El  justo  vive  por  la  fe,  de- 

cía ya  el  profeta  Habacuc.  Por  eso  dice  S.  Pablo, 

que  era  aun  entonces  necesaria  la  fe  en  el  ]\'Icsias, 
faturo  redentor  Jesu-Christo. — Ailat. 
LEYDA  ( JüA.\  de)  :  anabaptista.  (Véase  Juan 

DE  Letda.) 
LETDA  (Lucas  de):  pintor.  (Véase  Lucas  de 

Leyda.  ) 
LEYDA,  LUGDUNUM  BATAVOHUM  ó 

LUGOTIXUM,  en  holandés  "Leyden:"  ciudad 
del  reino  de  Holanda  (Holanda  meridional)  á  ori- 

llas del  Rhin  y  de  otros  cuatro  ríos  en  el  Rhinland, 
que  se  considera  como  el  jardín  de  la  Holanda  á  1 

I  leguas  S.  O.  de  Amsterdam:  tiene  35.000  habi- 
tantes: hay  varios  monumentos,  entre  ellos  la  igle- 

sia de  San  Pedro  (la  mas  hermosa  de  Holanda), 
una  universidad  célebre,  fundada  en  1515  y  gran 
número  de  sociedades  de  ciencias  ó  de  artes:  su  in- 

dustria consiste  en  fábricas  de  paño  y  telas  de  la- 
na, en  el  día  bastante  decaídas;  también  el  co- 

mercio de  libros  ha  desmerecido  en  esta  ciudad:  la 

manteca  que  se  hace  en  las  cercanías  es  muy  celebra- 
da: celebra  una  feria  anual  muy  concurrida;  nom- 
bra tres  diputados  para  los  estados  de  la  proviu- 

cia:  es  patria  de  los  pintores  Lúeas  de  Leyda, 
Rembrandt  y  Gerardo  Dow;  de  los  sabios  Vocio, 
é  Heinlio,  Musscheubrffck  y  Van,  Svieten;  de  Ana 
Baptista,  Juan  de  Leyda. — Escalígero,  Saumaisse, 
S'Gravesande,  Boerhaave,  Buhnkenio,  Hemster- 
huys  han  sido  profesores  de  su  universidad. — Ley- 
da  no  era  mas  que  una  aldea  en  1083;  su  impor- 

tancia data  desde  el  siglo  XIII:  sostuvo  en  1584 
contra  los  españoles  un  sitio  célebre  en  que  pere- 

cieron mas  de  6.000  de  sus  habitantes;  en  1685  fué 

asolada  por  la  peste:  la  esplosion  de  un  barco  car- 
gado de  pólvora  en  1807  destruyó  enteramente  uno 

de  sus  mas  hermosos  barrios:  en  esta  ciudad  fué 
donde  Musschenbr£eolc  descubrió  eu  1146  la  bote- 

lla llamada  de  Leyden. 
LEYDA  (sitio  de):  en  el  reinado  de  Felipe  II 

y  durante  las  guerras  de  Flaudes,  fué  sitiada  esta 
ciudad  por  las  tropas  españolas  al  mando  de  Re- 
quesens  y  de  Valdes:  los  sitiados  sufrieron  prime- 

ro un  largo  bloqueo  que  les  fué  privando  de  subsis- 
tencias, y  por  último  eu  20  de  mayo  de  1514  em- 

pezó el  sitio  formal  que  se  prolongó  hasta  fines  del 
año:  los  sitiados  sufriendo  el  hambre  mas  cruel  apu- 

raron todos  los  medios  de  defensa,  mientras  que  los 
españoles,  luchando  con  los  elementos  mas  que  con 
los  enemigos,  dieron  pruebas  del  valor  mas  heroi- 

co; a  pesar  de  todo, -hubieron  de  levantar  el  sitio, 
pues  los  estados  por  salvar  la  ciudad,  tomaron  la 
resolución  de  romper  los  diques  é  inundar  el  país, 
con  lo  que  los  españoles  se  hallaron  en  la  situación 
mas  apurada,  siendo  muchos  los  qne  perecieron  en 
el  agua  y  el  fango. 

LEYEN:  principado  de  Alemania.  (Véase La- 

yen. ) 

LEYES  HERÁLDICAS:  la  heráldica,  así  co- 
mo todas  las  ciencias,  tiene  sus  leyes  y  reglas  fijas, 

pero  no  tanto  que  estas  carezcan  de  ciertas  escep- 
ciones. — La  primera  regla,  y  mas  principal  de  to- 

das, es  el  no  poner  un  color  sobre  otro,  ni  metal 

sobre  metal,  y  se  observa  de  tal  modo  que  se  tie- 
nen por  falsas  las  armerías  que  la  contradicen,  á 

uo  ser  que  por  muy  señalados  servicios  se  le  con- 
ceda el  príncipe  á  alguna  familia,  en  cuyo  caso  se 

llama  Estrañas  estas  armerías:  se  esceptúan  de  es- 
ta ley  la  púrpura,  y  los  armiños  y  los  veros,  que 

pueden  ponerse  ya  sobre  color,  ya  sobre  metal,  á 
causa  de  componerse  de  ambos  esmaltes;  lasestre- 
midades  de  las  aves  y  animales  y  sus  ojos;  las  co- 

ronas, collares  y  otros  adornos:  también  puedeu  co- 
locarse eu  cualquier  esmalte  las  figuras  racionales 

é  irracionales,  sensitivas  ó  inanimadas  como  estén 
al  natural,  y  las  brisaras  que  por  lo  general  se  ven 

de  metal  sobre  metal  y  de  color  sobre  color:  2.*  de- 
ben usarse  de  los  términos  propios  del  arte  en  to- 
das las  armerías;  pero  se  esceptúan  los  peculiares 

de  cada  país  á  determinadas  piezas  y  figuras,  tole- 
rándose también  algunos  por  muy  vulgares  y  admi- 

tidos: 3."  las  figuras  propias  de  armería  no  pue- 
den alterar  su  posición  en  el  escudo,  á  escepcion  de 

cuando  son  duplicadas  ó  mas,  en  cuyo  caso,  no  pu- 
diendo  ocupar  uu  mismo  lugar  guardan  la  posición 

de  la  principal:  4.'  las  figuras  naturales,  artificia- 
les y  quiméricas,  siendo  una  sola,  ocupa  el  escudo 

ó  pieza  doude  se  coloca  de  modo  que  tenga  por 
punto  preciso  el  centro,  y  que  sin  llegar  á  los  es- 
tremos  se  estiende  en  dicho  espacio  proporcionada- 

mente :  se  esceptúan  las  figuras  movientes,  los  giro- 
nes, pila,  pira,  las  particiones  irregulares,  que  tocan 

y  salen  de  los  flancos  y  ángulos  del  escudo,  que  tíe- 
neu  diverso  sentido,  la  figura  con  el  campo,  las  pie- 

zas medio  partidas,  las  brisaras,  las  figuras  multi- 
plicadas, los  escudos  sembrados,  y  otros  que  por 

motivo  especial  ocupan  lugares  indeterminados:  5.'' 
las  figuras  triplicadas,  siendo  piezas  honorables  de- 

ben ponerse  eu  igual  sentido,  aunque  el  mas  regu- 
lar y  en  el  que  en  otra  espresion  se  entiende  °1  nú- 

mero de  tres,  es  colocando  dos  en  la  frente,  y  ur.x 

en  la  barba  del  escudo;  pero  se  esceptúa  con  la  dic- 
ción equiláteras,  cuando  se  ponen  al  contrario,  es- 

to es,  dos  en  la  barba,  y  una  en  la  frente:  0."  los 
lambrequiues  han  de  ser  de  los  esmaltes  del  cam- 

po y  figuras  del  escudo,  á  no  ser  que  por  privilegio 
real  fundado  en  méritos,  se  conceda  de  otro  esmal- 

te: 7.'  las  cimeras  de  figuras  humanas,  aves,  insec- 
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tos  y  quiméricas  se  ponen  de  perfil  mirando  á  la 
derecha,  á  escepcion  de  las  de  los  príncipes  sobe- 

ranos, que  se  ponen  de  frente,  y  las  de  los  bastar- 
dos á  la  izquierda:  estas  son  las  siete  reglas  ó  le- 
yes cou  sus  escepciones  de  mas  precisa  observancia 

en  el  blasón  (véase  Blasonar).  Blasonar,  particio- 
nes, blasonar  timbres. 

*  LEYES  CEREMONIALES:  las  que  tratan 
de  la  distinción  y  prohibición  de  varios  manjares,  las 
que  prescriben  los  lavatorios  ó  purificaciones,  &c., 
al  paso  que  se  dirigían  á  apartar  á  los  judíos  de  va- 

rias supersticiones  idolátricas,  á  arreglar  sus  cos- 
tumbres, &c.,  eran  también  leyes  de  policía  y  sani- 

tarias; cuya  utilidad  conoceríamos  mejor,  si  tuvié- 
semos exacta  idea  de  las  costumbres,  usos  y  supers- 

ticiones de  aquellos  tiempos,  y  si  considerásemos  la 
diversidad  de  aquellos  climas  orientales,  tan  dife- 

rentes de  los  nuestros.  Sobre  todo,  servían  para 
acostumbrar  á  los  judíos  á  la  obediencia  debida  á 
Dios,  Ex.  xix.  5. 

Por  lo  demás,  se  debe  tener  presente  que  las  le- 
yes ceremoniales  que  dio  Moisés  á  los  judíos,  eran 

como  una  especie  de  protestación  de  varias  verda- 
des, y  una  lección  de  las  virtudes  principales  que 

forman  la  felicidad  de  las  sociedades.  Pero  era  pre- 
ciso que  fuesen  análogas  aquellas  leyes  al  carácter 

y  circunstancias  de  aquella  nación,  y  de  aquellos 
tiempos  tan  diferentes  de  los  nuestros.  De  aquí  es 
que  ahora  nos  parecen  minuciosas  algunas  cosas. 
Mas  al  que  considere  bien  Ib  que  dispuso  Moisés 
sobre  los  sacrificios,  ofrendas  y  libaciones,  sobre  las 
purificaciones,  las  abstinencias  ó  ayunos,  las  consa- 

graciones y  dedicaciones  á  Dios  de  los  sacerdotes, 
vasos  sagrados,  muchos  de  cuyos  ritos  hablan  ya  ob- 

servado los  antiguos  Patriarcas,  es  imposible  que 
deje  de  conocer  luego  cuánto  contribuían  á  mante- 

ner pura  la  verdadera  religión  entre  los  hombres, 
y  á  unirlos  entre  sí. 

La  sola  ley  de  dejar  de  cultivar  los  amos  sus  tier- 
ras en  cada  año  sétimo  para  que  pudiesen  aprove- 

charse algo  de  ellas  los  pobres,  los  estranjeros,  las 
viudas  y  huérfanos;  y  el  diezmo  que  á  beneficio  de 
los  dichos  debía  pagarse  cada  tres  años,  ¿cuan  enér- 

gicamente les  enseñaba  la  obligación  de  amar  al 
prójimo  como  á  nosotros  mismos?  Dmt.  xiv.  28. 
Lev.  XXV.  2. 

Algunos  judíos  convertidos  á  la  fe  de  Jesu-Chris- 
to  persuadían  á  los  fieles  de  Clalacia,  convertidos 
de  las  naciones  gentiles,  que  la  fe  en  Jesu-Christo 
debía  ir  acompañada  de  la  observancia  de  la  cir- 

cuncisión y  demás  ceremonias  legales  de  Moisés. 
Contra  ese  error  se  dirigía  S.  Pablo,  cuando  pon- 

deraba la  inutilidad  de  la  Ley  ceremonial  para  al- 
canzar la  gracia,  Gálat.  ii.  16. 

De  la  Ley  moral,  ó  del  Decálogo,  decia  Ezechiel 
que  daba  la  vida,  cap.  xx.  11,  21.  xxxi.  11,  15;  pe- 

ro los  israelitas  violaban  esta  ley,  y  se  entregaban 
al  culto  de  los  ídolos ;  y  en  castigo  les  impuso  Dios 
varías  leyes  ó  preceptos  ceremoniales ;  de  las  cuales 
dice  que  no  eran  buenas  ni  vivificantes,  como  era 
la  Ley  moral,  en  comparación  de  la  cual  se  llaman 
aquellas  leyes  no  buenas,  Ezcch.  rx.  25.  Eran  las 
leyes  ceremoniales  como  una  medicina  amarga  que 

Tomo  IV. 

presenta  el  médico  á  un  enfermo  para  preservarle 
de  recaer. 

S.  Pablo,  con  el  nombre  de  Ley  habla  muchas 
veces  de  la  ceremonial,  ó  política  y  civil  que  Moisés 
dio  al  pueblo  de  Israel,  el  cual  por  su  indocilidad 
y  dureza  de  corazón  tomó  de  ella  ocasión  de  pecar, 
Rom.  vii.  8. 

Los  rabinos,  Escribas  y  Fariseos,  solían  pecar  por 
demasiado  rigor  en  interpretar  las  leyes,  así  como 
los  sadduccos  pecaban  por  el  estremo  contrario,  pa- 

ra poder  esplayar  sus  pasiones.  Los  primeros,  so 
color  de  religión  y  piedad,  llegaron  á  hacer  inso- 

portable la  observancia  de  sus  máximas  y  precep- 
tos; pues  añadieron  muchas  prohibiciones  que  no 

estaban  en  la  Ley,  como  igualmente  varias  prácti- 
cas. Así  sucedía  en  los  grados  de  parentesco  para 

los  matrimonios,  en  el  trato  y  comida  con  los  gen- 
tiles, y  en  la  observancia  de  otras  prácticas  con  que 

agobiaron  en  estremo  al  pueblo,  Luc.  xi.  46.  Act. 
XV.   10.   ASIAT. 

LEYES  ESPAÑOLAS:  las  primeras  leyes  es- 
critas que  tuvieron  los  españoles  fueron  las  de  Eu- 

ríco,  que  las  ordenó  en  lengua  latina  por  los  años 
do  480  y  después  se  tradujeron  al  romance,  yendo 
las  leyes  romanas  perdiendo  cada  vez  mas  su  vigor: 
el  rey  Recaredo  mejoró  y  puso  en  buen  orden  las 
leyes  de  sus  antecesores,  corrigiendo  el  estilo:  los 
castellanos  tuvieron  las  leyes  que  les  dio  el  conde 
Fernán  González,  los  catalanes  las  que  ellos  llama- 

ban usages,  y  generalmente  los  fueros  de  las  pro- 
vincias no  eran  otra  cosa  mas  que  sus  leyes  pecu- 
liares: D.  Bermudo  II  de  León  mandó  recopilar 

las  leyes  de  los  godos,  y  se  conocen  ademas  otras 
leyes,  como  las  de  Oviedo  y  las  de  Toro,  célebres 
por  la  ciudad  en  que  se  formaron :  las  leyes  famo- 

sas de  las  Siete  partidas  fueron  mandadas  formar 
por  el  santo  rey  D.  Fernando,  se  concluyeron  en 
tiempo  de  su  hijo  D.  Alonso  el  Sabio,  y  no  tuvieron 
fuerza  de  ley  hasta  el  año  de  1348  en  tiempo  de  D. 
Alonso  el  Justiciero. 

LEYVA  (Antonio  de)  :  uno  de  los  mas  célebres 
capitanes  de  Carlos  V;  nació  en  la  villa  de  Leyva 
á  2  leguas  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo:  era  hi- 

jo de  Juan  Martínez  de  Leyva,  capitán  general  de 
los  reyes  Católicos,  y  do  Constanza  de  Mendoza, 
mujer  ilustre  por  su  nacimiento  y  circunstancias: 
la  brillantez  con  que  desempeñó  su  carrera  militar 
acredita  desde  luego  que  recibió  una  educación  es- 

merada: en  1501  comenzó  sus  servicios  militares 
contra  los  rebeldes  moriscos  de  las  Alpujarras,  y 
en  el  año  siguiente  obtuvo  la  dicha  de  ser  incorpo- 

rado en  el  ejército  de  Ñapóles,  donde  brillaban  ya 
las  grandes  hazañas  de  su  primo  el  Gran  Capitán: 
hizo  al  lado  de  este  héroe  prodigios  de  valor,  dan- 

do pruebas  de  su  presencia  de  ánimo  y  de  su  gran 
pericia  en  el  arto  de  la  guerra,  habiendo  sido  la 
batalla  de  Rávena  el  primer  teatro  de  sus  glorías 
militares,  donde  imitando  á  su  ilustre  primo,  pre- 

sentó el  pecho  al  enemigo,  recibiendo  en  testimo- 
nio do  su  denuedo  una  herida  que  fué  la  señal  de 

otros  varios  peligros  á  que  iba  á  esponerle  su  bizar- 
ría: en  la  batalla  de  Rávena  cscító  con  sus  proe- 

zas la  admiración  de  los  suyos  y  aun  la  de  los  ene- 
92 
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migos:  eu  vano  intentó  Francisco  I  rendir  la  plaza 
de  Pavía,  porque  estando  la  gaaruiciou  confiada 
al  mando  de  Leyva,  mal  podría  conseguirlo,  pues 
este  famoso  guerrero  estaba  determinado  á  vencer 
ó  morir  con  los  suyos:  poco  después  se  apoderó  de 
Milán,  de  donde  no  pudieron  desalojarle  los  esfuer- 

zos de  las  varias  potencias  que  se  coligaron  contra 
él,  hasta  que  por  fin  se  vio  obligado  á  entregarse 
á  Francisco  de  Esforcia,  y  aun  en  esta  ocasión  ma- 

nifestó Leyva  lo  que  era,  pues  le  obligó  á  que  es- 
presase las  cláusulas  de  succesion  en  las  capitula- 

ciones: igual  prudencia  y  bizarría  mostró  cuando 
fué  elegido  generalísimo  de  la  liga,  1553;  fué  con- 

decorado con  el  título  de  lugarteniente  en  Italia, 
y  el  Pontífice  le  presentó  la  rosa  y  el  estoque  en 
prueba  de  lo  mucho  que  apreciaba  sus  servicios  he- 

chos á  la  Iglesia:  este  valeroso  militar  contribuyó 
sobremanera  á  arrojar  á  los  franceses  de  Lombar- 
día  y  Monferrato:  el  mal  de  gota  que  padecía  y  los 
disgustos  que  le  ocasionaron  los  émulos  que  nunca 
faltan  á  hombres  grandes,  quebrantaron  conside- 

rablemente su  salud, )'  falleció  en  los  campos  de  Aix 
á  los  56  años  de  edad:  fueron  sus  títulos:  príncipe 
de  Aculi,  marqués  de  Átela,  conde  de  Mouza,  gran- 

de de  España,  comendador  de  Yeste  en  la  orden 
de  Santiago,  y  del  consejo  de  estado  y  de  guer- 

ra, &c. 
LEZARD  (el  cabo).   Véase  Lizarp. 
LEZARDRIEUX:  villa  de  Francia,  departa- 

mento de  las  Costas  del  Xorte,  distrito  y  a  4i  le- 
guas E.  X.  E.  de  Lannion,  y  á  1|  X.  X.  E.  de 

Pontrieu,  cabeza  de  territorio;  situada  en  la  rilje- 
ra  izquierda  del  Trien:  celebra  cuatro  ferias  anua- 

les para  la  venta  de  caballos:  tiene  2.200  hab. 
LEZAT:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Ariege,  distrito  y  á  5  leguas  X.  O.  de  Paniers  y 
á  1  S.  de  San  Sulpicio  de  Lezat,  territorio  de  Fos- 
sat,  situada  en  la  ribera  izquierda  del  Lese:  cele- 

bra 3  ferias  anuales  y  tiene  2.750  hab. 
LEZAY  MARXESIA  (C.  Fk.  Adriano,  mar- 

ques de):  nació  en  Metz  en  1735,  murió  eu  1800: 
fué  diputado  en  los  Estados  generales,  viajó  por 
América  y  volvió  á  su  patria,  donde  cultivó  las  le- 

tras: se  tiene  de  él  "Plan  de  lectura  para  ima  se- 
ñorita, 1784;  Un  poema  sobre  la  naturaleza  cam- 
pestre, 1787;  Cartas  escritas  desde  el  Ohío,  1792, 

&c," — Su  hijo  Adriano,  conde  de  Lezay-Marnesia, 
fué  prefecto  eu  tiempo  del  Imperio  y  publicó  algu- 

nos escritos  políticos  y  literarios:  "Las  Ruinas  ó 
Viaje  por  Francia,  1794;  Pensamientos  escogidos 
del  cardenal  de  Retz,  1797;  una  traducción  del  I). 
Carlos  de  Schiller,  1799:"  murió  en  1814  de  una 
calda  del  carruaje. 
LEZIGXAX:  villa  de  Francia,  departamento 

del  Ande,  distrito  y  á  3.f  leguas  O.  de  Xarbona,  y 

á  3|  E.  de  Carcasona;  cabeza  de  territorio,  situa- 
da en  el  camino  de  Tolosa  á  Montpeller:  tiene  un 

hospital:  celebra  dos  ferias  anuales,  y  tiene  1.800 
habitantes. 

LEZOUX:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can- 
tón, departamento  del  Puy  de  Dome,  distrito  y  á 

2|  leguas  O.  S.  O.  de  Tiers,  y  á  1  de  la  orilla  de- 
recha del  AUier:  tiene  una  espaciosa  plaza  y  un 

hospital :  celebra  4  ferias  al  año  en  las  que  se  hace 
gran  comercio  de  trigo  y  cáñamo:  su  población  as- 

ciende á  3.757  hab. 

LHASSA:  que  se  escribe  también  Lassa  ó  H' 
Lassa;  ciudad  del  imperio  chino,  capital  del  Thi- 
bet  y  capital  de  la  provincia  de  Ouei,  á  los  30°  43' 
lat.  X.,  89°  30'  long.  E.:  tiene  30.000  hab.,  según 
unos,  y  80.000  según  otros:  es  residencia  de  un  vi- 
rey  chino:  hay  un  templo  magnífico,  al  cual  con- 

curren muchos  peregrinos,  un  gran  bazar,  centro 
del  comercio  de  casi  todo  el  Thibet. 

LHERITIER  (Carlos  Luis):  botánico;  nació 
en  Paris  eu  1746  de  una  familia  de  comerciantes, 

murió  en  1800,  fué  procurador  del  rey  en  el  tribu- 
nal de  las  aguas  y  bosques,  y  después  consejero  en 

el  délas  contribuciones  (1775),  cuyo  destino  re- 
nunció para  entregarse  al  estudio  de  la  naturaleza 

í!  que  era  tan  aficionado;  pero  arruinado  por  la  re- 
volución, aceptó  una  plaza  en  el  ministerio  de  jus- 

ticia: murió  asesinado  á  pocos  pasos  de  su  casa:  se 

tiene  de  él:  "Stirpes  nova?  aut  minus  cognitíe,  Pa- 
ris, 1784;  Cornus  (monografía  del  cornejo),  1788; 

Sertum  anglicum  (que  es  una  flora  de  los  jardines 

ingleses,  sobre  todo,  del  jardín  de  Kew),"  1788: 
había  emprendido  la  flora  del  Perú,  pero  no  pudo 
acabarla:  Lheritier  poseía  la  biblioteca  botánica 
mas  rica  que  se  ha  conocido. 
LHOMOXD  (Carlos  Francisco):  uno  de  los 

l)rofesores  mas  recomendables  de  la  universidad  de 
Paris;  nació  en  Cliaulnes  en  1727,  murió  en  Paris 
fii  1794;  fué  por  algún  tiempo  director  del  colegio 
di!  Inville  en  Paris,  de  donde  pasó  al  colegio  del 
cardenal  Lemoine,  en  el  cual  se  dedicó  esclusiva- 
mente  á  la  instrucción  de  los  principiantes:  empleó 
sus  ratos  de  ocio  en  escribir  obras  elementales  que 

han  llegado  á  ser  clásicas:  merecen  citarse:  "Ele- 
mentos de  la  gramática  francesa;  Elementos  de  la 

gramática  latina  (conocidas  vulgarmente  con  el 
nombre  de  Rudimentos  de  Lhomoud);  Historia 
compendiada  de  la  religión;  Historia  compendiada 
de  la  Iglesia;  Doctrina  cristiana;  Epitome  historia? 
sacrse;  de  Viris  illustribus  urbis  Roma;." 
L'HOPITAL  (Miguel  peí:  canciller;  nació  en 

l.ñ05  cerca  de  Aiguiperse  en  Auvernia;  fué  hijo  de 
uu  médico  del  condestable  de  Borbon,  á  quien  ha- 

bía seguido  á  su  destierro:  después  de  haber  estu- 
diado el  derecho  eu  Milau  y  en  Padua,  volvió  á 

Francia,  siguió  algún  tiempo  la  carrera  del  foro,  y 
después  obtuvo  un  cargo  de  consejero  en  el  parla- 

mento: sus  virtudes  y  sus  luces  llamaron  sobre  él 
la  atención  del  canciller  Olivier,  que  hizo  fuese  en- 

viado como  embajador  al  concilio  de  Trento(  1547): 
.Margarita  de  Valois,  hermana  del  rey  Enrique  II, 
le  nombró  su  canciller  privado  é  inclinó  á  su  her- 

mano á  nombrarle  superintendente  de  hacienda,  en 
cuyo  eminente  destino  reprimió  multitud  de  abusos 
y  se  distinguió  por  su  conducta  íntegra  y  severa: 
en  1560  fué  elevado  por  Francisco  II  á  la  digni- 

dad de  canciller  de  Francia,  cuyo  puesto  conservó 
cu  el  reinado  de  Carlos  IX:  amigo  de  la  tolerancia, 
hizo  todos  sus  esfuerzos  para  evitar  las  disputas 

religiosas  y  para  reconciliar  á  los  católicos  y  pro- 
testantes: impidió  el  establecimiento  de  la  Inqni- 
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sicioii  en  Francia  y  logró  la  libertad  de  los  cultos; 
pero  después  de  muchos  años  de  lucha,  viendo  frus- 

trados todos  sus  esfuerzos  por  el  fanatismo  de  los 
partidos,  y  conociendo  por  otra  parte  los  proyectos 
sanguinarios  de  Catalina  de  Médicis  y  de  Carlos 
IX,  renunció  su  destino  y  se  retiró  á  su  tierra  de 
Vignay  cerca  de  Etampes  (15G8) :  tachado  de  adic- 

to á  los  protestantes,  estuvo  á  punto  de  ser  asesi- 
nado el  dia  de  S.  Bartolomé  (1572);  pero  murió 

poco  después  de  dolor  (1513):  este  magistrado  ín- 
tegro vivió  en  una  honrosa  medianía  y  no  dejó  al 

morir  bienes  ningunos:  durante  su  magistratura,  se 
debieron  á  sus  luces  y  consejos  sabias  ordenanzas 

que  le  colocaron  en  el  número  de  los  primeros  le- 
gisladores franceses:  fué  también  escritor  distin- 

guido, sobresaliendo  particularmente  en  la  poesía 
latina:  quedan  de  él:  un  Tratado  de  la  reforma  de 
justicia,  arengas,  poesías  latinas,  y  un  testamento 
en  que  se  encuentran  pormenores  interesantes  de 
su  vida:  sus  obras  han  sido  publicadas  en  1825-2(5, 
5  vol.  en  8.':  sus  versos  latinos,  recogidos  por  Pi- 
brác,  Thou  y  Scévola  de  Santa  Marta,  fueron  pu- 

blicados en  1835:  Levesque  de  Pouilly,  Bernardi  y 
Villemain  han  publicado  su  vida. 

L'HOPITAL  (Guillermo  Francisco  Antonio, 
MASQUES  de)  :  profundo  matemático;  nació  en  Paris 
en  1661,  era  de  una  familia  antigua,  pero  diferen- 

te de  la  del  canciller,  y  fué  su  padre  Ana  Alejan- 
dro de  L'Hopital,  lugarteniente  general:  mostró 

desde  muy  joven  las  mas  felices  disposiciones  para 
la  geometría,  y  resolvió  á  los  15  afios  el  problema 
de  la  cicloide,  cuya  solución  solo  Pascal  habia  po- 

dido encontrar:  sirvió  por  algún  tiempo  en  la  caba- 
llería, pero  dejó  muy  pronto  el  servicio  para  entre- 

garse á  las  ciencias:  Juan  Bernouilly  y  L'Hopital 
se  encerraron  por  espacio  de  cuatro  meses  para  es- 

tudiar el  cálculo  diferencial  que  acababa  de  inven- 
tar Leibnitz:  L'Hopital  no  tardó  en  igualar  á  sus 

maestros  resolviendo  los  problemas  mas  difíciles: 
fué  recibido  desde  1693  en  la  academia  de  ciencias: 

en  1696  publico:  "El  análisis  de  los  infinitamente 
pequeños,"  obra  capital,  donde  esponia  de  la  mane- 

ra mas  clara  este  nuevo  ramo  de  las  matemáticas ; 

estaba  concluyendo  un  "Tratado  analítico  de  las 
secciones  cónicas"  (publicado  en  1707),  cuando  al- 

terada notablemente  su  salud  por  el  trabajo  esce- 
sivo,  cayó  enfermo  y  murió  el  año  1104,  á  los  48 

de  edad:  Nicolás  y  Francisco  de  L'Hopital  fueron 
mariscales,  el  primero  en  1617,  y  el  segundo  en  1643 ; 
mandó  en  las  batallas  de  Renti,  Rocroy,  &c. 

L'HOPITAL:  ciudad  de  los  Estados  sardos, 
capital  de  la  Alta  Saboya,  á  orillas  del  Arly,  en- 

frente de  Conflans;  recibió  en  1835  el  nombre  de 
Albert-Ville,  del  rey  Carlos  Alberto. 

LIA:  hija  mayor  de  Laban,  fué  sustituida  por 
su  padre  á  su  hermana  Raquel,  que  Jacob  habia  pe- 

dido en  matrimonio,  y  de  este  modo  llegó  á  ser  la 
esposa  de  Jacob;  de  este  matrimonio  salieron  seis 
hijos,  Rubén,  Simeón,  Leví,  Judá,  Isachar,  Zabu- 

lón, y  una  hija  llamada  Dina. 
LIAIKHOV:  archipiélago  del  océano  Glacial 

ártico.  (Véase  Siberia  Nueva.) 
LIAKURA:  nombre  moderno  del  Parnaso. 

LI AMONE,  CERCIDIUS:  rio  de  Córcega, 

que  nace  en  el  monte  Rotundo,  corre  al  S.  O.  y  des- 
agua en  el  Mediterráneo,  al  N.  de  Ajaccio,  después 

de  un  curso  de  muchas  leguas:  en  1793  este  rio  dio 
su  nombre  á  uno  de  los  dos  departamentos  de  Cór- 

cega; comprendía  la  parte  meridional,  y  tenia  por 
capital  á  Ajaccio. 

LI  ANCOURT:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Oise),alS.  E.  de  Clermont;  tiene  1.400  habi- 

tante.s;  grandes  fábricas  de  telas  de  hilo  y  algodón: 
es  título  de  un  ducado  que  pertenecía  á  una  rama 
de  la  casa  de  La  Rochefoucauld.  (Véase  La  Roche- FOUCAULD. ) 

LIANCOURT  (Juana  de  Schomberg,  duquesa 
de)  :  nació  en  1600,  hija  de  Enrique  de  Schomberg, 
mariscal  do  Francia,  murió  en  1674;  hablaba  mu- 

chos idiomas,  y  hacia  versos  muy  lindos:  su  piedad 
no  era  menor  á  su  talento,  y  recibía  en  su  casa  á 
Arnauld,  Pascal  y  á  los  Solitarios  de  Port-Royal: 
se  tiene  de  ella  un  opúsculo  intitulado:  "Reglamen- 

to dado  por  una  señora  de  alta  calidad  á  la  seño- 
ra*** (la  princesa  de  Marsillac),  su  nieta,  para 

su  gobierno  y  el  de  su  casa"  (postuma),  1698. 
LlAO:  rio  del  imperio  chino,  nace  á  los  134 

30'  long.  E.;  42°  52'  lat.  N.;  corre  al  O.;  después 
al  S.  E. ;  baña  la  provincia  de  Ching-King,  y  des- 

agua en  el  golfo  de  Liao-tung,  después  de  un  curso 
de  muchas  leguas. 

LIAO-TUNG :  golfo  del  mar  Amarillo,  que  com- 
prende la  región  septentrional  casi  entera,  y  baña 

una  parte  de  las  costas  del  Pe-tchi-li,  y  las  del 
Kuaug-tung. 

*  LIBACIÓN:  efusión  de  licores,  como  la  san- 

gre, vino,  aceite  mezclado  con  flor  de  harina  é  in- 
cienso y  sal ;  los  cuales  se  derramaban  sobre  las  víc- 
timas inmoladas  al  Señor,  considerándose  como  el 

condimento  de  los  sacrificios,  Ex.  xxx.  49.  Lev.  ü. 
1,  xxiii.  13.  Num.  .MI.  5.  Pkilipp.  ii.  17. 

LIBACIÓN:  ceremonia  religiosa  entre  los  pa- 
ganos, que  consistía  en  derramar  vino  sobre  la  tier- 

ra ó  sobre  el  fuego,  en  honor  de  alguna  divinidad, 
probándolo  antes  el  sacerdote  que  hacia  el  sacrifi- 

cio, y  dándolo  á  probar  á  los  que  se  hallaban  mas 
próximos  al  altar:  entre  los  griegos  y  romanos  no 
habia  sacrificio  sin  libación:  pero  se  hacían  general- 

mente libaciones  sin  sacrificio,  como  en  los  trata- 
dos, las  negociaciones,  los  funerales,  los  matrimo- 
nios, los  festines,  y  aun  al  principio  y  al  fin  de  las 

comidas  ordinarias:  entre  los  pueblos  que  no  bebían 
vino,  derramaban  leche  ó  miel  mezclada  con  agua: 
en  los  primeros  tiempos  solo  se  sacrificaba  agua 

pura. 

LIBANIUS:  sofista  ó  rector  griego;  nació  en 
Antioquía  el  año  314  antes  de  Jesucristo;  enseñó 
con  buen  éxito  en  las  escuelas  de  Constantinopla, 
de  Atenas  y  de  Antioquía,  y  contó  á  S.  Basilio  y 
á  S.  Juan  Crisóstomo  en  el  número  de  sus  discípu- 

los: gozó  de  un  gran  favor  cerca  de  Juliano,  que 

quiso  darle  muchos  honores;  mas  él  prefirió  perma- 
necer en  su  pobre  condición,  y  murió  en  Antioquía 

hacia  el  año  390 :  tuvo  enemigos  y  envidiosos  que 

le  acusaron  de  mágico:  se  tiene  de  él:  "Arengas;" 
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de  las  cuales  la  mejor  edición  es  la  de  Reiske,  Al- 

tenburgo,  1791-9'!;  "Cartas,"  publicadas  aparte 
por  J.  Carlos  Walf,  Amsterdan,  1738,  y  "Frag- 

mentos," encontrados  por  Siebenkees,  Angelo  Mai 
y  Boissouade;  Eunape  ha  escrito  su  vida. 

LÍBANO,  "Libanus"  en  latin  (de  una  palabra 
hebrea  que  quiere  decir  "blanco"):  cordillera  de 
montañas  de  Libia;  comienza  en  el  S.  O.  del  baja- 
lato  de  Alepo,  cerca  de  la  margen  izquierda  del 
Aasi  (Orontes),  en  las  cercanías  de  Antakieh(An- 
tioquía);  separa  los  bajalatos  de  Damasco  y  Trí- 

poli, atraviesa  el  íT.  del  bajalato  de  Acre,  y  termi- 
na no  lejos  del  Sur  (Tiro) ;  su  curso  es  de  muchas 

leguas;  sus  mas  altas  cimas  tienen  sobre  14.400 
pies:  de  la  vertiente  oriental  del  Líbano,  sale  una 
cordillera  llamada  Antilíbauo,  que  corre  al  S.  pa- 

ralelamente á  la  primera,  y  se  prolonga  hasta  el 
mar  Muerto :  los  árabes  dan  al  Líbano  el  nombre 

de  Djebel  (es  decir,  monte),  y  al  Aútilíbano  el  de 
Djebel-el-Chaik:  el  Líbano  está  habitado  por  tri- 

bus guerreras  y  casi  iudependientes  de  los  maroni- 
tas  y  de  los  drusos:  los  antiguos  llamaban  Coelesy- 
ria  ó  Siria  honda,  al  valle  del  Líbano,  es  decir,  al 
pais  situado  entre  las  dos  cordilleras:  el  Líbano  era 
célebre  en  otro  tiempo  por  sus  hermosos  cedros; 
hoy  no  se  encuentra  allí  ya  mas  que  higueras,  en- 

cinas, laureles  y  cipreses. 

LIBAU,  "Lepeja"  en  lituano:  ciudad  de  la  Ru- 
sia europea  (Courlanda),  al  O.  de  Mittau:  tiene 

5.000  habitantes:  un  puerto  en  las  márgenes  del 

Báltico,  pequeño,  pero  seguro;  baños  de  mar,  y  po- 
see comercio  de  esportacion. 
LIBAVIUS  (Andrés):  sabio  alemán  del  siglo 

XVI;  nació  en  Halle,  cultivó  igualmente  las  letras 
y  las  ciencias,  y  se  recibió  de  médico,  llegando  á 
ser  rector  del  gimnasio  de  Coburgo  en  1605,  y  mu- 

rió en  1616:  es  el  primero  que  ha  hablado  de  la 
transfusión  de  la  sangre:  se  tienen  de  él  muchas 
obras  de  química,  en  las  cuales  combate  la  doctri- 

na de  Paracelso:  se  emplea  como  cáustico  una  com- 
posición de  muriato  de  estaño,  conocida  bajo  el 

nombre  de  "Licor  humeante  de  Libavius." 
LIBENTIXA:  sobrenombre  de  Venus  entre  los 

romanos,  que  según  Varron,  viene  de  libens,  de 

donde  han  procedido  sin  duda  las  palabras  "liber- 
tas," libertad;  "libido," libertinaje,  y  sus  derivados: 

Venus  tenia  un  templo  eu  Roma  bajo  el  nombre  de 
Libentina,  y  al  cual  acudían  las  jóvenes  cuando  lle- 

gaban á  la  edad  nubil,  a  depositar  como  ofrenda 
hecha  á  la  diosa  las  muñecas  y  demás  juguetes  que 
les  habían  servido  de  distracción  en  su  infancia. 

LÍBER:  uno  de  los  nombres  de  Baco.  (Véase 
Baco.) 

LIBERA:  diosa  lo  mismo  que  Proserpina,  se- 
gún Cicerón. — Ovidio  dice  que  Baco  dio  este  nom- 

bre á  Ariadna,  cuando  se  casó  con  ella. — S.  Agus- 
tín, seguu  Varron,  lo  da  á  la  diosa  que  presidia  á 

la  unión  del  hombre  con  la  mujer. 

LIBERALES:  fiestas  que  los  romauos  celebra- 
ban todos  los  años  en  el  mes  de  marzo  en  honor  de 

Baco,  y  durante  las  cuales  era  permitido  á  los  es- 
clavos como  á  los  hombres  libres  decir  todo  lo  que 

quisieran,  sin  que  nadie  tuviese  derecho  para  inco- 
modarse. 
LIBERALIDAD:  virtud  que  los  romanos  han 

personificado  y  aun  divinizado,  pero  sin  dedicarle 
templo  alguno:  representábanla  bajo  la  figura  de 
una  mujer  que  en  una  mano  tiene  un  cuerno  de  abun- 

dancia, del  que  se  ve  salir  perlas,  monedas  de  oro 
y  de  plata,  piedras  preciosas,  espigas  de  trigo,  &c., 
y  en  la  otra  presenta  monedas  de  oro  como  para 
distribuirlas:  en  muchas  medallas  se  vé  á  la  libera- 

lidad con  una  tablilla  marcada  con  puntos  ó  núme- 
ros, la  cual  servia  para  indicar  la  cantidad  de  gra- 
nos, vino  ó  dinero  que  el  emperador  quería  dar. 

LIBERALITAS  JULIA:  ciudad  de  la  Lusita- 
nia,  hoy  Ebora. 
LIBERIA:  colonia  americana,  fundada  en  1824, 

en  la  Guinea  Superior,  sobre  la  costa  de  los  Dien- 
tes, al  E.  del  cabo  Mesurado  ó  Montserado,  á  los 

6"  45'  lat.  N.,  12"  57,  loug.  O.:  su  nombre  signifi- 
ca que  no  debe  ser  habitada  mas  que  por  los  hom- 

bres libres,  y  está  en  efecto  destinada  á  recibir  los 

negros  emancipados  de  los  Estados-Unidos:  Mon- 
rovia y  Caldwel  son  los  dos  principales  estableci- 

mientos de  esta  colonia;  en  1842  contaba  ya  6.300 
habitantes. 

LIBERIO  (S.):  MARCELLINUS  FÉLIX 
LIBERIUS:  Papa  desde  352  á  356;  reunió  mu- 

chos concilios  para  decidir  entre  Atanasio  y  Arrio, 
y  fué  desterrado  de  Roma  por  el  emperador  Cons- 

tancio, por  no  haber  querido  suscribir  á  la  conde- 
na de  Atanasio;  pero  se  arrepintió  después  y  se 

mostró  favorable  á  los  semi-arrianos,  lo  cual  le 
hizo  volver  de  su  destierro  en  358:  sin  embargo, 
no  tardó  en  abrazar  de  nuevo  la  fe  católica  pura; 
fué  canonizado,  y  se  le  celebra  en  Francia  el  24  de 
setiembre. 
LIBERTAD:  una  de  las  provincias  actuales  de 

la  república  del  Perú,  la  mas  al  X.  entre  la  del 
Ecuador  al  N.  E.  y  al  E.,  el  departamento  de  Junin 
al  S.  E.,  el  Gran  Océano  al  S.  O.  y  al  N.  O.:  tiene 
por  capital  á  Trujillo,  y  por  ciudades  principales  á 
Caxamarca,  Guamachucos,  Moyobamba,  &c. 
LIBERTAD:  los  romanos  hacían  de  ella  una 

divinidad,  hija  de  Júpiter  y  de  Juno:  Tiberio  Gra- 
co  la  elevó  un  templo  eu  el  monte  Aventino;  esta- 

ba representada  con  un  cetro  en  la  mano,  llevaba 
en  la  cabeza  un  gorro  frigio,  y  tenia  á  sus  pies  un 
gato,  símbolo  de  independencia,  y  un  yugo  roto. 
LIBERTINOS:  se  dio  este  nombre  á  unos  sec- 

tarios herejes  que  aparecieron  en  Holanda,  hacia  el 
año  1525:  sostenían  que  no  existia  sino  un  buen  es- 

píritu, el  de  Dios,  quien  de  consiguiente  era  autor 
tanto  del  mal  como  del  bien,  y  por  lo  mismo  no  se 
debía  castigar  ni  reprender  á  nadie  por  sus  malas 

acciones;  negaban  asimismo  la  existencia  de  los  án- 
geles y  la  inmortalidad  del  alma. 

LIBES  (Antonio):  sabio  físico;  nació  en  Tolo-  _ 
sa  en  1760,  y  falleció  en  1832;  fué  profesor  de  fí-        m 

sica  en  las  escuelas  centrales  y  en  el  liceo  de  Cario-        "^ 
Magno:  se  le  debe  el  descubrimiento  de  la  electricí- 

dad'por  contacto,"  que  parece  haber  dado  origen 
á  la  invención  de  la  pila  seca:  ha  publicado  :"Phi- 
sicíe  conjecturalis  elementa,  1788;  Física  química, 
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1796;  Teoría  ele  la  electricidad,  1800;  Tratado  ele- 
mental de  física,  1802;  Diccionario  de  física,  1806; 

Historia  de  los  progresos  de  la  física,"  1810,  &c. 
LIBETRA:  ciudad  de  Macedonia  en  las  már- 

genes del  golfo  Termaico,  cerca  del  monte  Olimpo 
y  de  la  Tesalia :  allí  se  veia  la  tumba  de  Orfeo. — 
Fuente  vecina  del  monte  Helicón  en  Beocia;  esta- 

ba consagrada  á  las  musas,  de  donde  toma  su  nom- 
bre de  Libetridas. 

LIBETRID  AS :  sobrenombre  de  las  musas,  que 
se  deriva  de  la  fuente  de  Libetra  que  estaba  con- 

sagrada á  la  misma:  esta  fuente  estaba  en  Grecia, 
en  la  Magnesia,  provincia  inmediata  a  la  Tesalia: 
otros  autores  pretenden  que  este  nombre  procede 
del  monte  Libetra  en  Tracia,  al  pié  del  cual  habia 
una  gruta  que  les  estaba  consagrada. 

LIBIA  ó  LIBIA  ESTERIOR:  parteoccidental 
del  reino  de  Trípoli,  nombre  que  daban  los  griegos 
a  toda  el  África;  pero  la  Libia  propiamente  dicha, 
es  la  qne  se  estiende  desde  el  Egipto  hacia  el  O., 
hasta  la  Grande  Sirte,  en  el  golfo  del  Mediterráneo: 
esta  región  fué  sometida  por  Tolomeo  Soter,  uno  de 
los  succesores  de  Alejandro,  quien  la  agregó  a  su 
reino  de  Egipto,  y  le  fué  usurpada  por  Ophellas; 
pero  la  recobró  á  la  muerte  del  usurpador:  fué  go- 

bernada después  por  Magas,  el  cual  levantó  el  es- 
tandarte de  la  rebelión  contra  su  hermano  materno 

Tolomeo  Filadelfo,  y  se  hizo  proclamar  rey :  no  con- 
tento aún  con  haber  usurpado  esta  provincia  á  su 

hermano,  intentó  tamliien  destronarle,  con  cuyo 
objeto  dirigió  sus  armas  contra  Egipto  y  se  apode- 

ró en  su  marcha  de  Parffitonium;  pero  la  revolu- 
ción de  los  Charmaridas  contuvo  sus  progresos,  y 

últimamente  concluyó  el  tratado  de  paz  con  el  de- 
crépito y  enfermizo  Magas,  quien  para  obtenerla 

dio  en  matrimonio,  á  su  hija  única  Berenice,  al  hijo 
primogénito  de  Tolomeo,  dándole  en  dote  todos  sus 
estados:  la  Libia  se  dividía  en  dos  provincias:  la 
Marmárica  y  la  Cirenaica,  que  ambas  hicieron  par- 

te del  gobierno  de  Egipto  bajo  el  imperio  de  Oriente. 
LIBIA  (desierto  de):  este  nombre  antiguo  se 

aplica  á  la  parte  oriental  del  Sahara,  y  algunas  ve- 
ces se  estiende  también  al  desierto  de  Barca  y  al 

que  forma  la  parte  occidental  de  Egipto. 
LÍBICA  (La  Siuila):  véase  Sibilas. 
LÍBICO  (mar),  LIBICUM  MARE:  gran  gol- 
fo del  Mediterráneo,  en  las  costas  del  África,  se 

estendia  desde  Para;tonium  hasta  el  cabo  Hcer- 
meum,  y  comprendía  las  dos  Sirtes. 

líbicos,  LIBICI  ó  LIBUI:  pueblo  de  Italia 
(Galla  Transpadana),  en  las  márgenes  de  los  dos 
ríos  de  Sesia,  dicen  que  era  de  origen  ligurio:  su 
capital  Vercelloe. 

LIBISA,  hoy  GEBSÉ:  ciudad  de  Bitinia,  sobre 
la  Propontidc  entre  Calcedonia  y  Nicomedia:  en 
esta  ciudad  fué  donde  Aníbal  se  dio  la  muerte. 
LIBISSONIS  TURRIS:  ciudad  de  la  antigua 

Cerdeña  al  N. 

LIBITINA:  diosa  que  presidia  en  los  funerales, 
dicen  que  era  llamada  así,  porque  se  lleva  á  los  hu- 

manos cuando  le  place,  ad  libitum. — Se  llamaba 
puerta  Libitina  á  la  puerta  por  la  cual  se  pasaba 
para  llevar  á  los  muertos  fuera  de  la  ciudad. 

LIBITINARIOS:  nombre  que  los  romanos  da- 
ban á  los  enterradores  y  á  los  que  vendían  y  alqui- 

laban los  muebles  necesarios  en  los  entierros. 
LIBONIA:  orden  militar.  (Véase  Aspa.) 
LIBRADA  (Sta.):  fué  crucificada  en  Oporto 

el  año  138;  en  la  catedral  de  Sigüenza  se  venera 

su  cuerpo,  y  su  congregación  la  celebra  en  la  par- 
roquia de  San  Justo  en  Madrid  el  dia  20  de  julio. 

LIBURNA:  capital  de  distrito  (Gironda),  al 
E.  de  Burdeos,  cerca  del  confluente  del  Bordona  y 
de  la  isla;  tiene  9.114  hab.,  puerto,  un  hermoso 
puente,  biblioteca,  ateneo,  &c.,  colegios,  yeguace- 

rías pertenecientes  al  rey.' — Fué  fuudada  por  el  rey 
de  Inglaterra  Eduardo  I  en  1286  sobre  las  ruinas 
de  Condata:  muchas  veces  ha  sido  tomada  y  recon- 

quistada.— El  distrito  de  Liburna  tiene  nueve  can- 
tones, á  saber:  Braunes,  Castillon,  Contras,  Fron- 

sac,  Guitres,  Lussac,  Pujols,  Santa  Fe  la  Grande 
y  Liburna;  tiene  130  pueblos  y  101.464  hab. 
LIBURNIA,  hoy  CROACIA  MARÍTIMA: 

parte  de  la  Iliria,  entre  el  Arsia  ( Arsa)  y  el  Titius 
(Kerka),  se  estendia  á  lo  largo  del  Adriático,  y  es- 

taba limitada  al  S.  por  la  Dalmacia;  tenia  por  ciu- 
dades: Arsia,  Flanona,  Foretani,  Senia,  Enona, 

Scardona,  y  en  fin  ladera  (capital):  los  liburnios, 
se  entregaban  á  la  piratería;  sus  navts  eran  muy 

ligeras. 
LIBUSSA:  hija  de  Croe,  uno  de  los  primero^ 

príncipes  de  Bohemia,  cuyo  país  heredó  aquella  á 
la  muerte  de  su  padre  (120) :  por  algún  tiempo  lo 
gobernó  sola  hasta  que  se  casó  con  Przcmysl,  fun- 

dador de  la  casa  que  lleva  su  nombre:  pasaba  á  los 
ojos  de  los  bohemios  por  muy  hábil  en  el  arte  de 

predecir. 
LIGABAS:  el  mas  atrevido  de  los  marineros 

que  robaron  á  Baco  siendo  niño,  y  á  quien  este 
dios  trasformó  en  delfin:  este  marinero  habia  naci- 

do en  la  Etruria,  de  donde  habia  sido  desterrado 

por  un  homicidio. — Licabas  es  también  el  nombre 
de  uno  de  los  lapitas  que  lucharon  con  los  centau- 

ros en  las  bodas  de  Piritoo:  este  lapita  fué  uno  de 
los  que  apelaron  á  la  fuga. 
LICAMBO.  (Véase  Arquiloco.) 

LICAON:  hijo  de  Pelasgo  y  rey  de  Arcadia, 
fundó  á  Licosura,  la  ciudad  mas  antigua  de  aquel 

país,  reunió  á  los  habitantes  salvajes  y  les  dio  le- 
yes: vivió  en  tiempo  de  Cecrops;  según  laú  fábula, 

fué  trasformado  en  lobo  por  haber  tratado  de  ase- 
sinar durante  su  sueño  á  Júpiter  que  bajo  la  forma 

de  un  simple  mortal  habia  ido  á  pedirle  hospitali- 
dad; según  otra  tradición,  habia  ofendido  al  dios 

sirviéndole  á  la  mesa  los  miembros  de  un  joven  que 
haljia  degollado,  ó  mas  bien  sacrificándole  víctimas 
humanas. 

LICAONIA,  LYCAONIA:  región  del  Asia 
menor  (y  mas  adelante  provincia  de  la  diócesis  de 
Asia)  en  las  montañas  al  N.  de  la  Pisidia  y  de  la 
Isauria ;  sus  ciudades  principales  eran  Iconium  (Ko- 

nieh)  y  Laranda. 
Lie  AS:  heraldo  de  Hércules,  le  llevó  de  parte 

de  Deyanira  la  túnica  ensangrentada  del  centauro 
Neso:  apenas  se  la  puso  Hércules  cuando  perdió  la 
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razón,  cogió  al  desgraciado  Licasy  lo  precipitó  en 
el  mar  de  Eubea,  donde  se  trasformó  en  roca. 

LIGAS:  capitán  latino  que  nació  después  de  la 
muerte  de  su  madre,  de  cuyo  seno  fué  arrancado; 
fué  muerto  por  Eneas  después  de  haber  dado  mu- 

chas pruebas  de  valor. — Yirgilio  hace  mención  de 
otro  Licas,  también  capitán  latino,  que  apostado  en 
la  primera  línea  del  ejército  de  Turno,  fué  muerto 
en  la  fuga  por  Eneas. 

LIO  ATA:  ciudad  de  Sicilia.  (Véase  Alicata.) 
LIO  ATES:  una  de  las  principales  naciones  de 

la  Vindelicia  en  las  márgenes  del  Lico  (Lech)  en 
las  cercanías  de  Augsburgo.   (Yéase  Vindelicia.) 

LICEAS:  fiestas  de  Arcadia  en  honor  de  Júpi- 
ter, y  según  otros  consagradas  al  dios  Pan:  cele- 

brábanse con  combates,  en  los  que  el  premio  de  la 
victoria  consistía  en  una  armadura  de  acero:  estas 

fiestas  eran  poco  mas  ó  menos  como  las  lupercales 
entre  los  romanos. 

LICENCIADO:  grado  universitario  que  se  con- 
fiere al  que  ha  obtenido  ya  el  de  bachiller  y  trata 

de  recibir  el  de  doctor,  siendo  como  la  licencia  pa- 
ra obtenerle:  la  licencia,  según  otros  autores,  es 

para  leer  y  enseñar  públicamente  las  materias  que 
se  han  estudiado  en  los  cursos  que  es  preciso  seguir 
para  obtener  el  grado  de  licenciado. 

LICEO  (monte),  LYCEÜSMONS,  hoy  MON- 
TE MINTHA:  montaña  de  Arcadia  al  S.  consa- 

grada al  dios  Pan :  su  nombre  procedía  del  gran 
número  de  lobos  que  se  abrigan  en  ella. 
LICEO  (el),  LYC^EÜM:  pórtico  y  paseo  de 

Atenas,  á  orillas  del  Iliso,  donde  Aristóteles  daba 

sus  lecciones  y  se  paseaba  con  sus  discípulos. — 
Después  el  Liceo  ha  designado  la  escuela  y  la  doc- 

trina de  Aristóteles.  (Yéase  Aristóteles  y  Peri- 
patéticos.) 

LICETI  (FoRTiNio) :  nació  en  1577  en  Rapa'lo, 
estado  de  Genova,  murió  en  1657;  fué  sucesiva- 

mente profesor  de  filosofía  en  Pisa,  en  Padna  (1609), 
y  en  Bolonia,  y  se  mostró  siempre  celoso  peripaté- 

tico: se  le  deben  curiosas  disertaciones:  "De  his  qui 
din  vivunt  sine  alimento,  Padua,  1612;  De  mons- 
trornm  causis  &c.,  1616;  De  spontaneo  viventium 

ortu,  1618,  y  Cartas,"  Bolonia,  1640. 
LICH:  ciudad  del  gran  ducado  de  Hesse  Darms- 

tadt,  provincia  de  Hesse  Superior,  á  1|  leguas  N. 
N.  O.  de  Hungen,  y  á  2|  S.  E.  de  Giessen;  está 
situada  á  orillas  del  Weter:  población  3.000  hab.: 
la  mayor  parte  luteranos. 
LICHFIELD:  ciudad  de  Inglaterra,  á  5  leguas 

S.  E.  de  Stafford  y  á  4  N.  N.  E.  de  Birmingham: 
tiene  4  iglesias  parroquiales,  entre  las  que  se  dis- 

tingue la  catedral  que  fué  principiada  en  657  y 
concluida  en  el  siglo  XIII:  hay  en  esta  ciudad  una 
sociedad  filosófica,  y  una  escuela  privilegiada  de 
bellas  letras,  á  la  cual  han  pertenecido  los  célebres 
Addison,  Woolaston,  Ashmole,  Garrick,  y  John- 

son: celebra  tres  ferias  anuales,  y  es  patria  de  John- 
son y  Garrick:  población  6.075  hab. 

LICHNIDO,  LYCHNIDUS:  ciudad  déla  Eu- 
ropa antigua,  capital  de  los  Dassaretes,  sobre  la 

costa  E.  de  un  lago  llamado  también  Lichnido,  hoy 
lago  de  Ocrida,  y  sobre  la  vía  Egnatia;  perteneció 

primero  á  la  Iliria  y  después  á  Macedonia,  volvien- 
do en  seguida  al  poder  de  los  romanos  en  167  an- 
tes de  Jesucristo. 
LICHNIDO  (lago  0e),  hoy  lago  de  Ocrida. 
LICHTTEN  AU :  muchas  ciudades  de  Alemania 

llevan  este  nombre,  la  mas  notable  es  una  de  los 
Estados  prusianos  (Westfalia)  al  S.  de  Minden, 
tiene  1.200  hab.:  su  industria  consiste  en  tenerías. 

LICHTEMBERG  (principado  de)  :  división  del 
ducado  de  Sajonia-Coburgo-Gotha,  separada  de 
lo  restante  del  ducado  y  enclavada  entre  el  prin- 

cipado de  Birkenfeld  al  N.  O.,  el  señorío  de  Meis- 
senheim  a!  N.  E.,  el  círculo  bávaro  del  Rhin  al  S. 
E.,  y  la  regencia  prusiana  de  Tréveris  al  S.  O.: 
tiene  8  leguas  del  N.  E.  al  S.  O.,  2^  de  anchura 
del  N.  O.  al  S.  E.,  y  20  cuadradas:  los  principales 
rios  que  lo  bañan,  son  el  Nahe  que  forma  una  par- 

te de  su  límite  con  el  principado  de  Birkeeufeld, 
el  Stein-Alb,  que  lo  surca  al  N.  E.  y  el  Blies,  que 
lo  recorre  el  S.  0.:  todas  estas  aguas  pertenecen  á 
la  cuenca  del  Il-liin:  población  26.315  hab.:  en  otro 
tiempo  tenia  este  principado  el  nombre  de  Baum- 
holder,  y  hasta  1819  no  recibió  el  que  actualmen- 

te lleva,  de  un  antiguo  castillo  del  territorio  de 
Baumholder 
LICHTEMBERG  (Jorge  Cristóbal):  físico  y 

moralista,  nació  en  1742  cerca  de  Darnstad,  mu- 
rió en  1799,  fué  amigo  íntimo  de  Deluc:  en  1771 

fué  profesor  de  física  esperimental  en  Gotinga,  y 
descubrió  la  diversidad  de  figuras  que  forma  el  pol- 

vo esparcido  sobre  la  superficie  de  los  cuerpos  elec- 
trizados ;  pero  se  hizo  sobre  todo  notable  por  sus 

escritos:  los  principales  son,  una  sátira  contra  Bon- 
net,  titulada  "Timorus,  1773;  una  parodia  del  sis- 

tema de  Lavater,  1778,  y  por  último,  las  Observa- 
ciones sobre  sí  mismo,"  especie  de  confesiones  lle- 

nas de  franqueza. 

LICHTENSTEIN:  ciudad  del  reino  de  Sajo- 
nía,  á  U-  leguas  E.  3.  E.  de  Glaucha,  y  á  3¿  O. 
S.  O.  de  Chemnitz;  está  situada  al  pié  de  una  mon- 

taña, sobre  la  cual  hay  un  castillo:  es  capital  de 
un  segundo  principado:  su  industria  consiste  en  fá- 

bricas de  tejidos  de  algodón,  y  de  medias  de  lana 
y  algodón,  molinos  de  papel  y  aserraderos:  pobla- 

ción 2.200  hab. 
LICHTENSTEIN  (principado  de):  hay  dos; 

uno  que  depende  del  reino  de  Sajonia  (véase  el  ar- 
tículo anterior),  y  otro  independiente  y  que  forma 

parte  de  la  Confederación  germánica,  lindando  al 
N.  y  al  E.  con  el  Tirol,  al  S.  y  al  O.  con  la  Suiza: 
tiene  5.800  hab.:  su  capital  es  Yadutz:  goza  de  un 
voto  en  la  asamblea  general  de  la  Dieta  en  común 
con  otros  cinco  estados:  divídese  en  dos  señoríos, 
Schellenbergy  Yadutz:  el  príncipe  de  Lichtenstein 
reside  ordinariamente  en  Yiena  y  posee  vastos  do- 

minios en  Austria. 

LICHTENSTEIN  (José  Venceslao,  príncipe 
de):  general  austríaco,  nació  en  Yiena  en  1696, 
murió  en  1772;  hizo  con  distinción  las  campañas 
de  1733  y  1734,  fué  nombrado  teniente  general  y 

después  feld  mariscal  en  Italia;  ganó  á  los  france- 
ses la  victoria  de  Plasencia,  1746;  fué  embajador 

en  Francia  desde  1738  hasta  1741,  y  después  direc- 
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tor  de  la  artillería  de  Viena:  formó  una  galería 
de  cuadros  que  se  hizo  célebre. 
LICHTERVELDE:  ciudad  de  los  Paisas  Ba- 

jos, provincia  de  laFlandes  occidental,  á  3|  leguas 
S.  S.  O.  de  Brujas,  y  á  una  S.  E.  de  Thoront:  su 
industria  consiste  en  una  hilandería  de  lino:  pobla- 

ción 5,300  hab. 
LICIA,  LYCIA,  hoy  LIVAHDE  FEKKE, 

y  parte  del  de  MEÑTECH:  región  del  Asia  me- 
nor, al  S.  de  la  Frigia,  entre  la  Croacia  y  la  Pan- 

filia,  tenia  por  ciudades  principales  Mira  y  Patara: 
sus  habitantes  adoraban  á  Apolo:  la  Licia  perte- 

neció sucesivamente  á  Creso,  a  los  persas,  á  Ale- 
jandro, á  Antigone,  á  los  seleucidas,  y  á  los  rodios 

(190-168),  á  quienes  los  romanos  la  hicieron  ceder 
por  Antioco  el  Grande;  llegó  á  ser  libre  nominal- 
mente  bajo  la  alianza  de  Roma,  y  por  último  fué 
incorporada  al  imperio  en  tiempo  de  Claudio:  an- 

tiguamente estuvo  la  Licia  habitada  por  los  termi- 
las  y  mylies,  y  se  llamó  Myliades. 

LIClDAS:  uno  de  los  centauros  muertos  por 
los  lapitas  en  las  bodas  de  Piritoo. 
LICINIAS  (leyes):  se  conocen  con  este  nom- 

bre tres  leyes  romanas:  la  primera  decretada  en  el 
año  388  de  Roma  y  365  antes  de  Jesucristo  permi- 

tía á  los  plebleyos  aspirar  al  consulado :  la  segun- 
da, promulgada  bajo  el  consulado  de  Licinio  Cra- 

so y  Q.  Micio,  en  el  año  96  antes  de  Jesucristo, 
mandaba  que  todos  los  habitantes  de  Italia  fuesen 
inscritos  en  la  lista  de  ciudadanos  de  sus  respecti- 

vas tribus;  y  la  tercera,  publicada  bajo  los  auspi- 
cios de  M.  Licinio,  en  el  año  de  Roma  090  y  65 

antes  de  Jesucristo,  se  dio  contra  las  juntas  clan- 
destinas en  las  que  se  intrigaba  para  la  elección  de 

magistrados. 
LICINIO  STOLO  (C):  tribuno  del  pueblo  en 

976  antes  de  Jesucrito,  consiguió  al  cabo  de  mu- 
chos años  de  perseverancia  y  esfuerzos  que  se  nom- 
brara siempre  uno  de  los  dos  cónsules  entre  los  ple- 
beyos (316):  fué  uno  de  los  primeros  en  disfrutar 

de  los  beneficios  de  esta  ley,  siendo  nombrado  cón- 
sul por  los  años  de  364  y  361:  dícese  que  Stolo 

propuso  solamente  esta  ley  para  satisfacer  la  vani- 
dad de  su  mujer,  envidiosa  de  los  honores  que  se 

tributaban  á  su  hermana,  la  cual  se  habia  casado 
con  uno  de  los  tribunos  militares:  Stolo  dio  tam- 

bién la  ley  que  prohibía  tener  mas  de  500  jugera 
(yugadas) ;  pero  no  tardó  en  ser  castigado  por  ha- 

ber infringido  él  mismo  esta  ley. 
LICINIO  CALVO  (C):  orador  romano,  nació 

el  año  84  antes  de  Jesucristo,  murió  á  la  edad  de 
30  años,  se  distinguió  muy  joven  en  el  foro,  al  mis- 

mo tiempo  que  Cicerón;  unia  á  la  elocuencia  gran 
talento  para  la  poesía:  compuso  algunas  elegías 
sobre  la  muerte  de  Quintilla  su  amante,  y  una  pie- 

za satírica  contra  César;  se  tienen  de  él  algunos 

fragmentos  en  el  "Corpus  poetarum"  de  Maittaire. 
LICINIO  LICINIANO  (C.  Plavio):  empera- 

dor romano,  era  hijo  de  un  campesino  de  Dacia  y 
fué  en  un  principio  soldado  raso:  en  301  fué  aso- 

ciado al  imperio  por  su  compatriota  Galerio:  des- 
pués de  haberse  desembarazado  de  muchos  compe- 

tidores, quedó  con  Constantino  único  dueño  del 

imperio  en  312,  y  reinó  sobre  el  Oriente;  pero  no 
tardó  en  encenderse  la  guerra  entre  estos  dos  prín- 

cipes, y  Licinio,  á  pesar  de  su  valor,  fué  vencido 
primeramente  en  Cibalis  y  después  en  Calcedonia; 
huyó  á  Nicomedia  donde  Constantino  le  despojó 
de  la  púrpura  (323  de  Jesucristo),  relegándolo  en 
seguida  á  Tesalónica,  donde  fué  asesinado  por  or- 

den suya  á  fines  del  mismo  año:  Licinio  se  mostró 
alternativamente  favorable  y  contrario  á  los  cris- tianos. 

LICIO:  sobrenombre  de  Apolo,  que  recibió  pri- 
mero del  templo  y  del  famoso  oráculo  que  tenia  en 

Licia,  en  la  ciudad  de  Patara,  y  después  de  Danao, 
que  le  erigió  un  templo  en  la  Argólida,  bajo  el 

nombre  de  "Apollo  Lycius,  ó  de  Apolo  el  Lobo," 
ó  Lycogenes  del  griego  Avxoc^  que  quiere  decir  "lo- 

bo": antes  de  referir  el  origen  de  este  templo,  bue- 
no es  advertir  que  el  lobo  estaba  consagrado  á  es- 
te dios,  bien  sea,  porque,  según  algunos  autores, 

estando  su  madre  Latona  en  vísperas  de  darle  á  luz, 
se  trasformó  en  loba  para  libertarse  de  los  celos  de 
Juno,  bien  porque  considerado  como  el  dios  de  los 
pastores  se  le  inmola  un  lobo,  enemigo  natural  de 
los  rebaños:  viniendo  ahora  á  la  historia  del  tem- 

plo, diremos  que  cuando  Danao  disputaba  la  coro- 
na de  Argos  á  Gelanor,  argivo,  vio  pelearse  á  un 

lobo  y  un  toro,  y  como  el  lobo  quedase  victorioso, 
Danao  llamó  la  atención  del  pueblo  de  Argos,  di- 
ciéndole  que  Apolo  habia  querido  hacer  ver  que 
un  estranjero  debia  vencer  á  un  ciudadano,  pues- 

to que  el  lobo  que  es  un  animal  estranjero  habia 
triunfado  del  toro:  esta  observación  hizo  tal  efec- 

to en  el  pueblo  supersticioso  que  adjudicó  la  coro- 
na a  Danao:  el  nuevo  rey  quiso  dar  una  prueba  da 

agradecimiento  á  Apolo  y  le  dedicó  un  templo  mag- 
nífico, bajo  el  nombre  de  Apolo  el  Licio  ó  el  Lobo. 

LICO,  LYCUS:  nombre  de  muchos  rios  entre 
los  antiguos,  en  Asia  menor,  en  Siria,  &c.  la  ma- 

yor parte  poco  importantes:  (véase  Zab,  Rhynda- GÜS  &C.) 

LICO:  rey  deTébas.  (Véase  AntiopayDircé.) 
LICOFRON:  poeta  del  siglo  II  antes  de  Jesu- 

cristo, célebre  por  su  oscuridad,  natural  de  Caléis 
en  Eubea,  vivió  en  Egipto  en  la  corte  de  Tolomeo 
Filadelfo:  escribió  multitud  de  tragedias  y  poesías 
diversas,  y  mereció  ocupar  un  lugar  honroso  coa 
Arato,  Teócrito  &c.,  en  la  Pléyada  poética:  no 
queda  de  él  mas  que  un  poema  muy  singular  titu- 

lado: "Alejandra"  (Casandra  hija  de  Priamo);es 
una  larga  predicción  de  las  desgracias  reservadas 
á  Troya;  está  escrita  en  un  estilo  enigmático  y  po- 

co inteligible:  este  trozo  ha  sido  largamente  comen- 
tado entre  los  antiguos  por  Tzetzés,  y  entre  los  mo- 

dernos por  Chauter,Basilea,  1366;Meursius,  1591; 
Potter,  Oxford,  1691;  Reichard,  Leipsick,  1188, 
y  en  fin  por  Bachmamsu  y  Biden  1830. 
LICOFRON:  hijo  de  Periandro.   (Véase  Pe- RI.\NDRO.) 

LICOMEDES:  rey  de  Esciros,  y  padre  deDei- 
damia:  Aquiles  entró  en  su  casa  disfrazado  de  mu- 

jer para  sustraerse  á  los  que  querían  llevarlo  al  si- 
tio de  Troya,  y  sedujo  á  su  hija. 
LICGN:  célebre  filósofo  de  Atenas,  nació  en  la 
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Troade,  hijo  de  Astianax,  enseñó  por  espacio  de 
44  años  las  bellas  letras  y  la  filosofía  con  aplauso 

general:  su  elocuencia  era  tan  insinuante  y  persua- 
siva, que  le  llamaron  Glycon,  palabra  que  signifi- 

ca dulce,  penetrante :  murió  de  un  ataque  de  gota 
á  la  edad  de  14  años:  era  contemporáneo  de  Aris- 

tóteles, es  decir,  que  vivió  cerca  de  4  siglos  antes 
del  de  Augusto :  no  nos  queda  de  este  escritor  filó- 

sofo mas  que  su  testamento  conservado  por  Dióge- 
nes  Laercio:  este  testamentóos  muy  útil  para  dar 
una  idea  de  las  costumbres  de  los  hombres  de  letras 

de  aquella  época. — Uno  de  los  acusadores  de  Só- 
crates ante  el  areópago  llevaba  el  nombre  de  Li- 

con:  era  orador  de  profesión. 
LICOPOLIS,  LYCOPOLIS,  hoy  SYUT:  ciu- 

dad de  Tebaida,  hacia  el  X.  al  N.  O.  de  "ApoUi- 
nópolis  minor,"  sobre  la  margen  izquierda  del  Nilo, 
y  daba  su  nombre  á  la  uoma  Licopolita:  sus  habi- 

tantes adoraban  al  lobo,  ó  mas  bien  chacal,  que 
los  antiguos  confundían  con  el  lobo:  es  patria  de 
Plotiu. 
LICORDIA:  villa  de  Sicilia,  provincia  y  á  8i 

leg.  S.  O.  de  Catana,  y  á  4  S.  E.  de  Calatagirone, 
y  á  1|  S.  O.  de  Vizziui;  está  situada  á  orillas  del 
Dirillo:  población  7.000  hab. 
LICOREO:  fundador  de  la  ciudad  de  Licorea 

ó  Licoria,  sobre  el  monte  Parnaso,  era  hijo  de  Apo- 
lo y  de  la  ninfa  Coríoia,  la  cual  dio  su  nombre  á 

una  ciudad  de  Cilioia  en  el  Asia. 
LICORIAS:  una  de  las  ninfas  que  Virgilio  da 

por  compañera  á  Cireue,  madre  de  Aristeo,  que 
tuvo  de  Apolo. 
LICORTAS:  amigo  y  discípulo  de  Filopasmen, 

fué  después  de  este  general,  jefe  de  la  liga  Acaya- 
na,  vengó  su  muerte  saqueando  á  Messena,  y  obli- 

gó á  los  espartanos  á  entrar  en  la  liga,  año  182 
antes  de  Jesucristo:  fué  padre  del  historiador  Po- 
libio. 

LICOSA:  cabo  de  Italia,  en  el  golfo  de  Saler- 
no,  á  los  40»  14'  lat.  N.,  12°  3'  long.  E. 
LICOSURA,  LYCOSURA:  ciudad  de  Arca- 

dia, entre  los  parrhasios,  al  pié  del  monte  Liceo  y 
al  S.  O.  de  Megalópolis:  una  de  las  ciudades  mas 
antiguas  de  la  Grecia. 
LICTORES :  guardias  encargados  en  Roma  de 

acompañar  y  custodiar  á  los  principales  magistra- 
dos: marchaban  en  número  de  24  delante  del  dic- 

tador, 12  delante  de  los  cónsules  y  seis  delante  de 
los  pretores:  llevaban  á  la  espalda  haces  de  varas, 
del  medio  de  las  cuales  salia  una  hacha:  teniau  la 

obligación  de  separar  al  pueblo,  llamar  con  las  ha- 
ces á  la  puerta  de  la  casa  donde  se  dirigía  el  ma- 

gistrado, y  ejecutar  las  sentencias:  cuando  estas 
eran  de  muerte,  ataban  al  reo  á  un  madero,  le  azo- 

taban con  las  varas  y  después  le  cortaban  la  cabe- 
za con  el  hacha:  se  llamaban  lictores  á  ligando, 

porque  ligaban  ó  ataban  al  delincuente. 
LICURGO:  rey  ñibuloso  dcTracia,  se  opuso  al 

culto  de  Baco,  y  persiguió  á  las  Ménades  mieutras 
celebraban  las  orgías;  irritado  el  dios,  le  castigó 
dejándole  ciego,  y  fué  tal  el  furor  que  se  apoderó 
de  él,  que  se  mutiló;  sus  subditos  se  sublevaron 
contra  él,  y  pereció  de  muerte  violenta,  crucifica- 

do, según  unos,  y  según  otros,  descuartizado  por 
cuatro  potros:  lo  mas  probable  es  que  este  prínci- 

pe prohibiese  el  uso  del  vino  y  que  cou  esta  medi- 
da escitase  una  insurrección  que  le  costara  la  vida. 
LICURGO:  legislador  de  los  lacedemonios,  hi- 
jo de  Eunomc,  rey  de  Esparta:  habiendo  muerto 

muy  joven  el  año  898  antes  de  Jesucristo,  su  her- 
mano mayor  Polydecto,  que  había  ocupado  el  tro- 

no después  de  Eunome,  sin  dejar  mas  hijos  que  uno 

de  que  estaba  en  cinta  su  esposa  al  tiempo  de  su  fa- 
llecimiento, ofreció  ésta  la  corona  á  Licurgo,  pro- 

metiendo matar  á  su  hijo  si  consentía  en  casarse  con 
ella:  Licurgo  rechazó  estas  ofertas  culpables,  y  lue- 

go que  nació  el  príncipe  que  se  llamó  Carílao,  se 
contentó  con  el  título  de  tutor  de  su  sobrino ;  go- 

bernó como  tal  hasta  la  mayoría  del  joven  Carí- 
lao: los  continuos  desórdenes  á  que  se  entregaba 

Esparta,  hicieron  conocer  á  Licurgo  la  necesidad 
de  una  buena  legislación  para  su  patria,  y  partió 
para  Creta,  Egipto  y  Asia,  con  objeto  de  estudiar 
las  leyes  de  estos  países:  luego  que  regresó  á  Es- 

parta, dio  á  su  patria  una  legislación  que  por  mu- 
cho tiempo  hizo  su  gloria  (884) :  dícese  que  después 

de  haber  hecho  jurar  á  sus  conciudadanos  que  no 
harían  alteración  alguna  en  sus  leyes,  marchó  pa- 

ra un  largo  viaje  y  no  volvió  jamas:  por  lo  demás, 
es  muy  incierto  cuanto  se  refiere  de  este  personaje, 
anterior  á  los  tiempos  verdaderamente  históricos: 
la  legislación  de  Licurgo  tenia  por  principal  obje- 

to establecer  la  igualdad  entre  todos  y  formar  un 
estado  guerrero  sin  espíritu  de  conquista:  para  lo- 

grar el  primer  objeto,  se  repartieron  las  tierras  en 
porciones  iguales,  prohibiéndose  por  medio  de  una 
ley  la  enajenación,  diminución  y  aumento  de  las 
proporciones  dadas  á  cada  familia;  el  hierro  susti- 

tuyó al  oro  y  á  la  plata  de  las  monedas;  las  comi- 
das eran  comunes  y  la  educación  se  daba  en  públi- 
co: para  lograr  el  segundo  objeto,  se  dispuso  que 

la  educación  fuese  puramente  marcial  y  ejercicios 
continuos  desarrollaban  las  fuerzas  y  la  destreza  de 

los  jóvenes,  prohibiéndose  que  nadie  pudiera  dedi- 
carse á  las  artes  y  oficios,  á  no  ser  los  esclavos:  el 

gobierno  se  componía  de  dos  reyes  que  presidían  á 
las  ceremonias  religiosas,  teníanla  iniciativa  de  las 
leyes  y  mandaban  los  ejércitos;  de  un  senado  de 
28  miembros  elegidos  por  el  pueblo,  á  cuyas  atri- 

buciones correspondía  todo  lo  relativo  á  la  guerra, 
á  la  paz,  á  las  alianzas,  &c. ;  de  una  asamblea  del 
pueblo  que  escogía  todos  los  magistrados,  fijaba  la 
repartición  de  las  contribuciones,  admitía  ó  recha- 

zaba las  leyes:  Esparta  debió  su  grandeza  á  esta 
legislación;  la  república  comenzó  á  declinar  desde 
el  momento  en  que  abolió  las  instituciones  de  Li- 

curgo. (Véase  Esparta.) 
LICURGO:  tirano  de  Esparta,  logró  apoderar- 
se del  trono  el  año  219  antes  de  Jesucristo,  corrom- 

piendo á  los  éforos,  pero  no  tardó  en  ser  despoja- 
do de  la  corpna. 
LICURGO:  orador  ateniense,  intendente  del 

tesoro  público,  encargado  de  la  policía;  se  hizo 
tan  notable  por  su  elocueucia  como  por  la  probidad 
con  que  desempeñó  los  cargos  públicos :  fué  uno  de 
los  treinta  oradores  que  pidió  Alejandro  á  los  ate- 
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nienses  y  que  estos  le  negaron:  murió  hacia  el  año 
325  antes  de  Jesucristo:  no  queda  de  él  mas  que 

un  discurso  que  se  halla  en  la  "Colección  de  ora- 
dores griegos"  de  Rieske,  Leipsick,  1170,  y  que  el 

abate  Augcr  ha  traducido  al  francés. 
LICTJS,  hoy  el  LEGH ;  rio  de  Viudelicia,  afluen- 
te del  Danubio.  (Véase  Licatis.  ) 
LIDDA,  LYDDA,  hoy  LUDD  ó  LODDO, 

DIOSPOLIS  de  los  griegos:  ciudad  de  Palestina, 
hoy  eu  Siria  (Damasco),  al  N.  B.  de  Ramsech:  tie- 

ne 2.000  hab.:  es  Sede  de  nn  obispado  griego:  hay 
una  iglesia  magnífica,  construida  por  Justiniano  y 
dedicada  á  San  Jorge,  que  según  la  tradición,  su- 

frió el  martirio  en  Lidda:  S.  Pedro  curó  á  un  pa- 
ralítico en  esta  ciudad. 

LIDDA:  ciudad  de  Siria.  (Véase  Lydda.) 
LIDI,  es  decir,  LAS  MARGENES:  cadena  de 

siete  islas  del  reino  Lombard- Véneto,  que  se  estien- 
de sobre  los  límites  del  mar  Adriático,  desde  la 

embocadura  del  Brenta  á  la  del  Piave:  han  sido 
formadas  por  montones  de  arena  sucesivos,  y  hoy 
están  convertidas  en  vistosos  jardines. 
LIDIA :  parte  occidental  de  la  Anatolia  (Saru- 

kan,  &c.),  región  del  Asia  menor  sobre  la  costa 
oriental,  entre  la  Misia  y  la  Caria:  tenia  por  capi- 

tal a  Sardes:  sobre  la  costa  de  la  Lidia  estaban 
casi  todas  las  ciudades  griegas  que  formaban  la 
confederación  jouia  (véase  Jonia.) — La  Lidia  pri- 

mitivamente llamada  Meonia,  formó  desde  1519 
hasta  548  antes  de  Jesucristo,  un  reino  indepen- 

diente, cuyos  límites  variaron;  pero  que  en  el  rei- 
nado de  Creso  se  estendia  desde  el  mar  Egeo  hasta 

el  Halys:  conquistada  por  Ciro,  fué  comprendida 
en  la  segunda  satrapía  del  imperio  persa:  Alejan- 

dro se  apoderó  fácilmente  de  ella  y  luego  pasó  al 
dominio  de  Antigone,  y  por  último,  á  los  seleuci- 
das  después  de  la  batalla  de  Ipso  (501  antes  de 
Jesucristo);  pero  Eumeno  I  la  unió  á  su  pequeño 
reino  de  Pérgamo  hacia  260,  y  Átalo  III  la  legó 
con  el  resto  de  sus  estados  en  132  á  los  romanos 

que  entraron  en  posesión  de  ella  en  129. — El  an- 
tiguo reino  de  Lidia  tuvo  tres  dinastías  de  reyes, 

los  Atidas  (1579-1292  antes  de  Jesucristo),  los 
Heraclidas  (1292-708)  y  los  Mermnades  (708- 
547.) 

Atidas. 

Maeon  ó  Manes,  hacia  1579. 
Cotis. 
Atis. 
Lido. 
Akiasmo,  hacia  1480. 
Hermon  ó  Adremis. 
Alcimo. 
Cambute. 
Tmolo. 
Teochimeno. 
Marsias. 
Jardano. 
Onfalo,  hacia  1350. 
Pilemeno,  hacia  1292. 

Tomo  IV. 

Heraclidas. 

Alceo,  Belo,  Niño  y  Argón. . .  1292—1219 
Diez  y  ocho  reyes  desconocidos.  1219 —  797 
Ardis  I    797 

Algatel    761 
Meles    747 
Candaulo    735 

Mermnades. 

Gyges    708 
Ardis  II    670 
Sadiates    621 
Alíate  II    610 

Creso    559—  547 

LIDO-DI-PALESTRINA,  y  LIDO-DI-SO- 
TOMARIN A :  islas  del  golfo  de  Venecia,  ambas 
situadas  al  S.  de  Venecia  y  con  uu  pueblo  ó  ciu- 

dad del  mismo  nombre;  tiene  2.000  hab. 
LIEBAULT  (Juan):  agrónomo  y  médico  del 

siglo  XVI;  nació  en  Dijon  y  murió  en  1596:  pasó 
muy  joven  á  Paris  donde  se  casó  con  la  hija  del 
impresor  Carlos  Estieune,  y  ejerció  la  medicina  con 
buen  éxito;  acabó  y  puso  en  francés  la  obra  de 

Carlos  Estienne,  intitulada:  "Teatro  de  agricultu- 
ra y  Casa  rústica,"  Paris,  1570,  en  4.°,  y  publicó 

él  mismo:  "Thcsaurus  sauitatis,  1577;  De  sanitate 
et  morbis  mulierum,  1582;  De  Cosmética,"  1582, &c. 

LIEBENSTEIN;  ciudad  del  ducado  de  Sajo- 
uia-Ghota,  al  S.  O.  de  Ghota;  tiene  300  hab.,  uu 
palacio,  fabricas  de  cuchillos  y  cadenas:  también 

posee  aguas  termales. 
LIEBRE:  se  pinta  en  heráldica  corriendo:  sim- 

boliza que  es  mas  temeridad  que  valor  el  esponer- 
se á  los  riesgos  sin  armas  cuando  las  tiene  el  ene- 

migo, en  cuyo  conflicto  es  acertado  valerse  del  ar- 
bitrio de  uua  gloriosa  retirada,  pero  sin  descender 

á  la  bajeza,  sino  elevándose  eu  lo  posible  á  las  cum- 
bres del  honor. 

LIEGNITZ,  LIGNITIA:  ciudad  amurallada 
de  los  Estados  prusianos  (Silesia),  capital  de  re- 

gencia, al  O.  de  Breslau:  tiene  10.000  hab.,  un  an- 
tiguo palacio  de  los  duques  de  Liegnitz,  hermosas 

iglesias,  hospitales,  lazaretos  y  establecimientos  de 
instrucción :  es  pais  industrioso,  y  tiene  fábricas  de 
medias  de  seda  y  otras  clases  de  géneros:  allí  fue- 

ron derrotados  los  polacos  por  los  tártaros,  1241: 
es  célebre  ademas  esta  ciudad  por  la  victoria  de 
Federico  II,  ganada  a  los  austríacos  (1741). — 
Liegnitz  perteneció  largo  tiempo  á  los  duques;  ha- 

biéndose estinguidosu  dinastíaen  1675, 'el  ducado 
volvió  al  emperador  de  Alemania,  pero  el  rey  de 
Prusia  se  lo  quitó:  hoy  Liegnitz  es  el  título  de  un 

principado  que  el  rey  Guillermo  IV  dio  á  su  segun- 
da mujer. — La  regencia  de  Liegnitz,  situada  entre 

las  provincias  de  Francfort  y  de  Posen  al  N.,  la 
regencia  de  Breslau  al  E.,  la  Sajonia  al  S,  O.,  tie- 

ne 750.000  hab. 
LIEJA,  "Leodum,  Leodicum,  Legia"  en  latin 

moderno,  "Lnltich"  en  alemán,  "Luik"  en  holan- 

93 
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des:  ciudad  de  Bélgica,  capital  déla  proviiicin  ac- 
tual de  Lieja  y  del  antiguo  obispado  de  Lieja,  en 

el  confluente  del  Meuse  y  del  Ourthe,  al  S.  E.  de 
Bruselas;  tiene  78.000  bab.,  un  obispadoy  una  uni- 

versidad; sus  forticaciones  son  malas;  posee  diez 
fábricas  de  armas;  tiene  diez  y  siete  puentes,  her- 

mosos canales  cercados  de  árboles,  diversos  monu- 
mentos, como  la  catedral,  la  casa  de  ayuntamien- 

to, el  edificio  de  la  universidad,  &c. :  cuenta  una 
sociedad  de  emulación  para  ciencias  y  artes:  es 
pais  de  mucha  industria,  y  consiste  en  fábricas  de 
papel,  cristales,  armas  de  fuego,  tejidos  de  seda, 
&c. :  en  las  cercanías  hay  ricas  minas  de  carbón  que 
se  están  esplotaudo  desde  1178;  su  comercio  es  muy 
vasto:  Lieja  debe  su  importancia  á  San  Huberto, 
su  primer  obispo,  que  trasladó  allí  en  108  la  silla 
episcopal  de  Maestricht:  fué  largo  tiempo  la  capi- 

tal de  un  obispado  iudependieute:  en  882  los  nor- 
mandos la  saquearon:  Enrique,  duque  de  Braban- 

te, la  tomó  en  1212;  Juan,  dnqne  de  Borgoña,  en 
1409,  después  de  haber  matado  á  36.000  habitan- 

tes: Carlos  el  Temerario  se  apoderó  de  ella  en  el 
año  de  1468;  Luis  XI,  que  sublevó  á  los  de  Lie- 

ja contra  el  duque  de  Borgoña,  se  vio  obligado  á 
acompañarle  en  este  sitio:  con  frecuencia  ha  sido 
tomada  por  los  franceses  desde  el  siglo  XYII  en 
adelante:  Lieja  formó  parte  del  imperio  francés 
desde  1793  basta  1814,  como  capital  del  departa- 

mento del  Ourthe :  es  patria  do  Grety. 
LIEJA  (pROViNci.i  DE/,  provincia  del  reino  de 

Bélgica  entre  las  de  Limburgo  al  S.,  los  estados 
prusianos  al  E.;  tiene  560.000  bab.:  es  capital  de 
Lieja;  está  rodeada  de  montañas,  valles  y  bosques; 
su  terreno  es  fértil;  posee  canteras  y  minas,  y  su 
industria  es  muy  activa. — La  provincia  de  Lieja  se 
compone  de  la  parte  mas  grande  del  antiguo  obis- 

pado de  Lieja  con  algunas  porciones  de  los  países 
circunvecinos;  corresponde  con  corta  diferencia  al 
departamento  del  Ourthe. 
LIEJA  (obispado  de):  antiguo  pais  soberano 

del  imperio  de  Alemania;  estaba  comprendido  en 
el  círculo  de  Westfalia:  encerraba  siete  comarcas 
distintas;  la  Campiña  liejesa,  el  pais  de  Hasbain, 
los  condados  de  Hornes  y  de  Looz,  y  los  paises  de 

Condroz,  de  Franebimont  y  de  Stavelot. — Primi- 
tivamente este  pais  fué  habitado  por  los  cburones 

y  los  condrusi :  después  fué  comprendido  en  el  rei- 
no de  Austria,  y  en  el  siglo  XI  los  obispos  estable- 

cieron allí  su  soberanía;  en  los  siglos  XIV  y  XV 
tuvieron  con  frecuencia  que  reprimir  revoluciones 

por  parte  de  los  ciudadanos  de  Lieja:  sin  embar- 
go, á  pesar  de  estas  turbulencias  y  de  los  ataques 

de  los  príncipes  vecinos,  los  obispos  consiguieron 
conservar  una  especie  de  soberanía  sobre  este  pais 
basta  el  tratado  de  Luneville  (1801):  después  de 
la  conquista  de  los  franceses,  fué  repartido  entre 
los  departamentos  del  Ourthe,  del  Mosa  inferior  y 
de  Sambre  y  Mosa:  hoy  forma  la  provincia  de  Lie- 

ja y  una  parte  de  las  de  Limburgo  y  de  Namur. 
LIEO,  LY^EUS:  uno  de  los  nombres  de  Baco, 

que  en  griego  es  sinónimo  de  Liber,  palabra  con 
que  los  latinos  lo  designaban  también,  y  que  quie- 

re decir  libre,  padre  de  la  libertad :  e.stos  nombres 
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convienen  tanto  mas  á  Baco,  cuanto  que  el  vino 
nos  deja  libres  de  la  tristeza  y  de  los  pesares,  y  los 

que  beben  dicen  con  mucha  libertad  lo  que  pien- 
san: los  poetas  emplean  muchas  veces  la  palabra 

Íleo  por  el  mismo  vino. 
LIEOU-KIEOU:  grupo  de  islas  que  forman 

un  estado  tributario  de  la  China  en  el  Océano  pa- 
cífico, entre  el  Japón  al  N.,  la  China  al  O.,  y  las 

islas  Madjicosemab  al  S.  O.,  á  los  26''-27"  40'  lat. 
X.;  y  414°  50'-126''  55°  long.  E.:  son  en  número 
de  36,  de  las  cuales  las  principales  son:  la  grande 

y  la  pequeña  Lieou-Kbieou,  Komisang,  y  Lun- 
houn:  la  capital  es  Zieuly  en  la  grande  Lieou-kieou: 
las  producciones  de  estas  islas,  las  costumbres  y  los 

trajes,  son  los  de  la  China,  y  la  religión  dominan- 
te la  de  Fó:  los  chinos  las  conocieron  solamente 

hacia  el  año  de  605  de  nuestra  era,  y  disputaron 

largo  tiempo  su  posesión  al  Japón,  y  quedaron  due- 
ños de  ellas  en  1372. 

LIER  ó  LIEBRE:  ciudad  de  Bélgica  (Ambe- 
res),  al  S.  E.  de  Amberes;  tiene  10.600  habitan- 

tes, varias  fábricas  de  indianas,  y  muchos  molinos 
de  aceite. 

LIERXAIS:  capital  de  cantón  (Costa  de  Oro), 
al  N.  O.  de  Beaune:  tiene  1.100  hab.:  es  patriado 
Lorenzo  Burean,  quien  de  pastor  llegó  á  ser  con- 

fesor de  Carlos  VIH  y  de  Luis  XII,  y  obispo  de 
Sisteron. 
LIEURY:  ciudad  de  Francia  (Eure),  al  S.  de 

Pont-Audemer;  tiene  2.700  bab.  y  fábricas  de 
curtidos,  &o. 
LIEUTAUD  (José):  médico;  nació  en  Aix  en 

Provenza  en  1703,  y  falleció  en  Paris  en  1780;  era 
miembro  de  la  Academia  de  las  ciencias  y  médico 

(le  Luis  XVI :  ha  publicado  entre  otras  obras :  "En- 
sayos anatómicos,  París,  1777;  Elementa  pbisio- 

logia?,  1749;  Compendio  de  la  medicina  práctica, 

1776;  Historia  anatómico-médica,"  1767. 
LIEUVIX,  LEXOVII  de  los  antiguos,  LIS- 

VINUS  COMITATUS  en  la  edad  media:  parte 
de  la  Alta  Xormandía,  entre  el  Sena,  el  pais  de 
Ouche,  el  Roumois,  la  campiña  de  Nenburgo  y  el 
Auge:  sus  ciudades  principales  son:  Lisieux,  Or- 
bec  y  Honfleur  (Calvados.) 
LIFFOL:  dos  pueblos  de  Lorena;Liffol  el  Gran- 

de; llamado  también  "Morvilliers,"  en  los  Vosgos. 
(Véase  Morviluers);  LifiFol  el  Pequeño  en  el  Al- 

to Marne,  al  O.  del  primero. 
LIFFRE:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Ha  y  Vilena),  al  N.  E.  de  Rennes,  con  2.000  ha- 
bitantes. 

LIGA:  desígnase  con  este  nombre,  tanto  la  aso- 
ciación temporal  que  forman  los  soberanos,  estados 

ó  individuos,  para  lograr  un  objeto  común,  bien  sea 
liolítico  ó  religioso,  como  la  confederación  perma- 

nente entre  varias  ciudades  ó  diferentes  paises  que 
se  reúnen  para  formar  un  mismo  estado  ó  defender 
los  mismos  intereses :  las  ligas  mas  conocidas  del  pri- 

mer género,  son  entre  los  antiguos  la  "Liga  Aca- 
yana"  y  la  "Liga  Etolia"  i^véase  Acaya  y  Etolia)  : 
entre  los  modernos  las  ligas  llamadas  de  "Augsbur- 
go,  de  Cambray,  de  Ratisbona,  de  Samalkalde,  &c. 
(Véase  los  nombres  de  estas  ciudades),  la  liga  del 
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"Bien  público"  cu  el  reinado  de  Luis  XI;  "La  li- 
ga santa,"  en  tiempo  de  Luis  XII,  la  "Santa  unión 

ó  Liga"  propiamente  dicha  (véase  mas  adelante): 
también  es  notable  la  formada  contra  el  turco  en 

1571,  por  el  papa  Fio  V,  la  señoría  de  Venecla, 
el  duque  de  Saboya,  la  orden  de  Malta  y  el  rey  D. 
Felipe  II  de  España:  este  mismo  monarca  se  de- 

claró protector  de  la  liga  formada  en  Francia  y  eu 
la  villa  de  Chalón  en  1585  contra  los  herejes:  esta 
liga,  mas  que  de  soberanos,  era  de  señores,  siendo 
cabeza  de  ella  Antonio  de  Borbon,  hermano  del 

duque  de  Vendóme. — Entre  las  ligas  del  segun- 
do género  citaremos  las  tres  de  los  "Grisones,"  eu 

Suiza,  llamadas  "Liga  Gris,  Cadea,  y  de  las  Diez 
Jurisdicciones"  (véase  Grisones);  la  liga  délas 
"Ciudades  lombardas  ( véase  Lombardi'a  ) :  y  la 
"Liga  hanseática"  (véase  Hanseáticas.) 
LIGA  (la),  llamada  también  la  Santa  Union: 

confederación  del  partido  católico  en  Francia;  fué 
formada  por  Enrique,  duque  de  Guisa,  á  instancias 
del  cardenal  de  Lorena  en  1516,  con  el  objeto  de 
defender  la  religión  católica  contra  los  herejes,  ó 
mas  bien  con  el  de  destronar  á  Enrique  III :  tuvo  por 
pretesto  uu  edicto  de  pacificación  que  Enrique  III 
acababa  de  dar  en  favor  de  los  protestantes:  el  for- 

mulario que  la  constituía  fué  formado  en  Ferona, 
el  12  de  febrero  de  1511:  Enrique  III  tuvo  la  de- 

bilidad de  adherirse  á  la  Liga,  y  se  declaró  su  je- 
fe, creyendo  por  este  medio  frustrar  los  proyectos 

de  los  de  la  Liga;  pero  toda  la  autoridad  pertene- 
cia  de  hecho  al  duque  de  Guisa;  á  la  cabeza  de  los 
calvinistas  estaban  el  príncipe  de  Conde  y  el  rey 
de  Navarra:  en  vano  trató  Enrique  III  de  con- 

ciliar á  los  dos  partidos,  pues  solo  logró  hacerse 
aborrecer  de  los  católicos,  que  desde  aquel  momen- 

to quisieron  colocar  en  el  trono  al  duque  de  Gui- 
sa: éste,  tan  ambicioso  como  fanático,  trató  con 

Felipe  II,  rey  de  España,  con  el  papa  Gregorio 
XIII,  y  se  apoderó  de  muchas  ciudades,  de  suer- 

te que  el  débil  monarca  por  salvar  su  corona,  se 
vio  obligado  á  unirse  mas  estrechamente  con  la 
Liga;  mandó  á  los  protestantes  que  salieran  de 
Francia,  y  de  acuerdo  con  Sixto  V  declaró  á  En- 

rique de  Navarra  que  era  su  legítimo  heredero,  pe- 
ro que  tenia  la  nota  de  calvinista,  despojado  de  sus 

derechos  a  la  corona  (1585):  no  por  eso  dejó  En- 
rique de  ser  el  objeto  del  odio  de  los  católicos,  y 

después  de  haber  sido  derrotado  eu  Contras  (1581) 
por  los  protestantes,  fué  espulsado  de  Faris  en  1588 
por  el  duque  de  Guisa  á  la  cabeza  de  los  de  la  Li- 

ga, en  la  "jornada  de  las  barricadas:"  los  parisien- 
ses toniau  por  jefes  cuarenta  vecinos,  católicos  exal- 

tados, establecidos  por  el  duque  de  Guisa  eu  los  16 
cuarteles  de  la  ciudad,  llamados  por  esta  causa  los 

"Diez  y  seis;"  sin  embargo,  Enrique  III  fingió  re- 
conciliarse con  los  de  la  Liga,  y  habiendo  reuni- 

do los  Estados  generales  en  Blois,  hizo  asesinar  en 
ella  á  su  jefe  el  duque  de  Guisa  (23  de  diciembre 
de  1588):  este  crimen  sublevó  á  toda  la  Francia 
contra  Enrique;  fué  excomulgado  por  el  papa  Six- 

to V,  declarado  destronado  por  la  Sorbona,  y  Ma- 
yenne,  hermano  del  duque  de  Guisa,  fué  procla- 

mado jefe  de  la  Liga  con  el  título  de  lugartenitinte 

general  del  reino:  Enrique  III  no  tuvo  ya  mas  re- 
curso que  arrojarse  en  brazos  del  rey  de  Navarra, 

á  quien  acompañó  á  muchas  batallas  contra  los  de 
la  Liga,  y  ya  volvia  á  Faris,  cuando  fué  asesinado 
por  un  dominico  fanático,  Santiago  Clement  (2  de 

agosto  de  15S9) :  Enrique  de  Navarra  tomó  enton- 
ces el  título  de  rey  de  Francia  bajo  el  nombre  de 

Enrique  IV;  los  de  la  Liga  por  su  parte  nombra- 
ron á  un  fantasma  de  rey,  el  cardenal  de  Borbon, 

que  tomó  el  nombre  de  Carlos  X  (enero  de  1590): 
Enrique  IV  tuvo  que  luchar  á  la  vez  con  Mayen- 
ne,  con  el  Fapa  y  con  el  rey  de  España  Felipe  II, 
que  aspiraba  á  la  posesión  de  la  Francia:  después 
de  una  guerra  que  se  prolongó  todavía  por  algunos 
años  (véase  Enrique  IV),  y  en  la  cual  Faris  tuvo 
que  sostener  un  sitio  desastroso,  puso  Enrique  fin 
a  la  Liga  abjurando  el  calvinismo  (julio  de  1593): 
entre  las  muchas  obras  que  se  han  escrito  sobre  la 

Liga,  se  distingue:  "El  espíritu  de  la  Liga  por  An- 

quetil,  y  la  historia  de  las  guerras  de  religión"  por Mr.  Carlos  Lacretelle:  la  Enriada  se  tituló  al  prin- 
cipio la  Liga. 

LIGA  DEL  BIEN  FUBLICO:  llámase  así 
la  alianza  que  formaron  en  U63  contra  Luis  XI 
los  duques  de  Bretaña,  de  Borbon,  de  Calabria, 
de  Nemours,  Carlos,  hermano  del  rey,  los  con- 

des de  Dunois,  de  Armañac  y  de  Dammartin,  y 

á  la  cabeza  de  la  cual  estaba  el  conde  de  Charo- 

láis, después  duque  de  Borgoña,  conocido  con  el 

nombre  de  Carlos  el  Temerario:  so  pretesto  de  re- 
clamar el  alivio  de  los  pueblos,  estos  príncipes  que- 

rían vengarse  del  rey,  que  a  su  advenimiento^  al 

trono  los  había  despojado  de  parte  de  sus  privile- 
gios: dióse  una  batalla  en  Montlhery,  pero  ambos 

ejércitos  echaron  á  huir,  y  la  victoria  quedó  inde- 
cisa: poco  después  Luis  XI  puso  fin  á  esta  liga, 

tratando  con  cada  uno  de  los  confederados  en  par- 

ticular, y  haciéndoles  algunas  concesiones:  solo  el 

pueblo,  eu  cuyo  nombre  se  habia  formado  la  liga, 

quedó  olvidado  en  estos  tratados;  así  es  que  los 

parisienses  llamaron  a  aquella  liga,  la  "liga  del  mal 

público." 
LIGA  SANTA:  coalición  formada  en  1511  con- 

tra Luis  XII  por  el  papa  Julio  II,  Fernando  el 

Católico,  Enrique  VIII,  los  venecianos  y  los  sui- 
zos: Gastón  de  Foix  ganó  á  los  aliados  la  victoria 

de  Rávena  (1512);  pero  pereció  en  su  triunfo,  y 

Luis  XII,  vencido  en  Novara  y  en  Guinegatta,  se 
vio  en  la  necesidad  de  pedir  la  paz  (1515). 
LIGADAS:  se  dice  en  heráldica  de  las  flores, 

árboles  y  demás  piezas  atadas  con  una  cinta  ó  cor- 

don  ;  algunos  las  llaman  liadas. 

LIG  ARIO  (Q.) :  lugarteniente  del  procónsul  de 

África  C.  Considio;  fué  encargado  del  gobierno  de 

la  provincia  en  ausencia  del  procónsul:  tomó  par- 
tido contra  César,  y  peleó  con  Mételo  Escipion  y 

Catón  en  la.  batalla  de  Thapso,  46  años  antes  de 

Jesucristo:  acusado  por  este  hecho  delante  del  mis- 
mo César,  hn  biera  sido  condenado,  á  no  encargarse 

de  su  defensa  Cicerón,  haciéndolo  con  tal  elocuen- 

cia, que  Césa.T,  que  ya  habia  firmado  la  sentencia 

de  Ligario,  de  jó  caer  de  sus  manos  el  papel  fatal 
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*y  le  perdonó :  á  pesar  de  este  rasgo  de  clemencia, 
Ligado  volvió  á  conspirar  con  Bruto  contra  César. 
LIGDAMIS:  famoso  atleta  de  Siracusa,  ciudad 

de  Sicilia,  que  según  los  siracusanos,  igualaba  á 
Hércules  en  fuerza:  renovó  eu  Olimpia,  en  la  olim- 

piada 28,  el  combate  del  paucracio  y  el  de  la  car- 
rera con  caballos  ensillados:  Ligdamis  es  también 

el  nombre  del  padre  de  la  famosa  Artemisa,  reina 
de  Caria  y  mujer  de  Mausolo. 
LIGER  ó  LIGERIS,  hoy  el  LOIRA:  rio  de 

las  Galias,  atravesaba  la  Céltica,  corriendo  del  S. 
al  N.,  y  después  del  E.  al  O.,  y  desaguaba  en  el 
Océano,  mas  abajo  de  Corvilo  (Cuerou). 
LIGERULA:  rio  de  Galia,  hoy  el  Loiret. 
LIGIOS,  LIGII:  pueblo  poderoso  de  la  Ger- 

mania  oriental  al  E.  de  los  suevos,  entre  el  Viadrus 
y  el  Vístula,  se  dividía  eu  muchas  colonias  (Arii, 
Helvecones,  Manimi,  Elysii,  Xaharvali,  Buril). 
LIGNAC  (el  abate  de):  del  Oratorio,  de  una 

familia  noble  de  Poitiers;  nació  hacia  1710,  murió 
en  1762;  es  autor  de  las  "Cartas  á  un  americano 
sobre  la  historia  natural  de  Buffon,"  1751,  obra  en 
que  combate  algunas  ideas  atrevidas  del  autor  de 

la  historia  natural;  "Metafísica,  sacada  de  la  espe- 
riencia,  1753;  Examen  del  libro  del  espíritu  de 
Helvecio,  1769:  El  abate  de  Lignac  siguió  las  doc- 

trinas de  Descartes  y  de  Malebranehe. 
LIGNAXO.   (Véase  Legxano.) 

LIGXE,  en  latin  "Lignum:''  pueblo  de  Bélgica 
(Henao),  á  orillas  del  Dendre,  á  4  leguas  E.  de 
Tournay,  y  á  1  O.  de  Ath:  su  población  asciende 
á  unos  3.000  hab.:  tenia  en  otro  tiempo  el  título 
de  principado,  y  dio  su  nombre  á  la  ilustre  casa  de 
los  príncipes  de  Ligne:  esta  casa,  conocida  desde 
el  siglo  XI,  ha  dado  al  Henao  muchos  mariscales, 
y  al  imperio  generales  distinguidos:  la  tierra  de 
Ligne,  después  de  haber  sido  sucesivamente  baro- 

nía y  condado,  fué  erigida  en  161  en  principado 
por  el  emperador  Rodolfo  III:  de  esta  casa  han 
salido  los  príncipes  y  duques  de  Brabanzon,  de 
Aremberg,  de  Aarschot,  de  Croy  y  de  Chimay. 
LIGNE  (Carlos  José,  príncipe  de)  :  general  al 

servicio  del  Austria,  célebre  á  la  vez  por  su  talen- 
to, por  las  gracias  de  su  persona,  y  por  sus  cono- 

cimientos militares;  nació  en  Bruselas  en  1735,  de 
la  noble  familia  de  los  príncipes  de  Ligne,  murió 
en  1814:  aficionado  al  arte  de  la  guerra,  entró  en 
el  servicio  desde  que  se  lo  permitió  la  edad  (1752), 
se  distinguió  en  los  ejércitos  austriaeos  durante  la 
guerra  de  los  Siete  años,  así  como  eu  las  campa- 

ñas que  siguieron,  y  fué  nombrado  en  1761  tenien- 
te general :  gozó  del  favor  de  María  Teresa,  y  prin- 

cipalmente de  José  II,  quien  le  encomendó  en  1782 
nna  misión  para  Rusia,  cerca  de  Catalina  II,  de 
cuya  intimidad  no  tardó  en  participar;  en  1788  se 
unió  al  general  ruso  Potemkin  contra  los  turcos, 
y  contribuyó  mucho  á  !a  toma  de  Belgrado,  1789: 
injustamente  acusado  de  haber  tomado  parte  en  la 
rebelión  de  los  Países  Bajos  contra  -el  Austria,  fué 
separado  de  los  negocios  por  los  succosores  de  Jo- 

sé II;  sin  embargo,  Francisco  II  le  dio  eu  1808  el 
título  de  feld  mariscal :  el  príncipe  de  Ligue  había 
residido  muchas  veces  en  Francia,  donde  siempre 

tuvo  la  acogida  mas  satisfactoria,  y  por  lo  mismo 
no  es  de  estraüar  la  predilección  que  mostró  por 
este  país:  se  citan  del  príncipe  de  Ligne  multitud 
de  ocurrencias  chistosas:  dejó  muchos  escritos,  to- 

dos en  francés,  notables  por  su  originalidad:  sus 

obras,  que  forman  mas  de  30  vol.  en  12.°,  se  divi- 
den en  escritos  militares,  entre  los  cuales  se  distin- 
gue un  "Diario  de  las  guerras,"  en  que  tomó  parte, 

y  una  "A^ida  del  príncipe  Eugenio,"  y  varias  obras 
en  prosa  y  verso,  la  mas  notable  es  su  ensayo  sobre 
los  jardines:  madama  de  Stael  ha  dado  un  tomo  de 
cartas  y  pensamientos  del  príncipe  de  Ligne,  1809, 

en  8.°,  y  Malte-Brun  ha  publicado  sus  "Obras  es- 
cogidas," 1809,  3  vol.  en  8." 

LIGNE:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 
(Loira  inferior),  al  N.  O.  de  Ancenis:  tiene  2.300 
hab.:  hay  un  castillo  ruinoso. 
LIGNIERE-LA-DOUCELLE:  ciudad  del  de- 

partamento de  Mayenne  en  Francia:  tiene  2.700 
hab.  y  aguas  minerales  ferruginosas. 
LIGNIERES:  ciudad  de  Francia,  capital  del 

departamento  del  Cher,  al  N.  de  San  Amando:  tie- 
ne 227  hab.:  fué  capital  de  un  señorío  considera- 
ble poseído  por  Colbert. 
LIGNON:  muchos  riachuelos  de  Francia  llevan 

este  nombre:  el  principal  sale  de  los  montes  del  Fo- 
rez  y  se  une  con  el  Loira:  goza  de  cierta  celebri- 

dad debida  a  la  novela  "la  Astrea." 
LIGNY:  ciudad  de  Francia,  capital  del  depar- 

tamento del  Mosa,  al  S.  de  Bar  del  Ornain:  tiene 
3.185  hab.:  industria:  fábricas  de  telas,  de  algo- 
don,  capotes  de  paño  burdo  y  yunques:  hace  algún 
comercio. 

LIGNY:  pueblo  de  Bélgica  (Namur),  al  N.  O. 
de  Namur:  Napoleón  derrotó  en  él  á  los  aliados 
en  16  de  junio  de  1816:  esta  victoria  es  también 
conocida  con  el  nombre  de  batalla  de  Fleurus. 
LIGODESMA:  uno  de  los  sobrenombres  de  la 

Diana  de  Esparta,  adonde  Orestes  la  llevó  desde 
la  Taurida,  envuelta  entre  mimbres  para  preser- 

varla de  cualquier  accidente:  Ligodesmos  en  grie- 
go quiere  decir  lazo  de  mimbre. 
LIGORIO  (Pirro):  pintor,  arquitecto  y  anti- 

cuario; nació  en  Ñapóles  en  el  siglo  XVI,  estuvo 

primeramente  empleado  en  Roma  y  succedió  a  Mi- 
guel Ángel  en  la  dirección  de  los  trabajos  del  Va- 

ticano; pero  no  habiendo  querido  seguir  puntual- 
mente los  planos  de  su  predecesor,  perdió  su  em- 

pleo en  1568:  se  retiró  a  Ferrara,  donde  el  duque 
Alfonso  II  le  nombró  su  arquitecto:  murió  en  di- 

cha ciudad  en  1583:  hizo  sobre  los  monumentos 

antiguos  muchas  y  curiosas  investigaciones,  consig- 
nando sus  resultados  eu  preciosos  manuscritos  que 

se  hallan  en  la  biblioteca  de  Turin,  y  todavía  son 
consultados  con  fruto. 

LIGORISTAS.  (Véase  LiGUORi.) 
LIGUORI  (Alfonso  María  de):  fundador  de 

una  congregación  de  misioneros  conocidos  con  el 
nombre  de  liguoritas;  nació  en  Ñapóles  en  1696, 
murió  en  1777  en  olor  de  santidad,  fundó  por  los 
años  de  1722  en  Scala  (Principado  Citerior),  enla 
ermita  de  Santa  María,  el  instituto  del  Santísimo 
Redentor,  destinado  á  formar  predicadores  para 
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la  iustrucciou  de  los  campesinos:  este  instituto  fué 
aprobado  por  el  papa  Clemente  XIII,  que  nombró 
á  Liguori  obispo  de  Santa  Ágata  de  los  Godos: 
fué  beatificado  en  181G:  Liguori  ha  dejado  muchos 
escritos  teológicos;  profesó  el  probabilismo:  los  li- 
guoristas  se  esparcieron  por  Italia,  Suiza,  Aus- 

tria, &c. 
LIGURIA:  provincia  de  la  Italia  septentrional 

antigua,  formaba  la  parte  S.  O.  de  la  Galia  Cisal- 
pina ;  se  estendió  en  un  principio  desde  el  lado  del 

2s .  hasta  el  Pó,  pero  fué  después  limitada  á  los  paí- 
ses situados  entre  el  mar  y  el  Apenino:  actualmen- 
te corresponde  á  los  estados  de  Genova,  y  á  una 

parte  del  Piamoute. 

LIGÜRI  ANA  (RKi'i'rBLiCA):  reemplazó  al  estado 
de  Genova  en  IIOÍ,  y  existió  hasta  1805,  en  cuya 
época  fué  incorporada  al  imperio  francés,  en  el 
cual  formó  los  departamentos  de  los  Apeninos,  de 
Genova  y  de  Montenotte:  en  1815  este  territorio 
fué  concedido  al  rey  de  Cerdeña,  y  en  el  dia  forma 
con  corta  diferencia  la  división  de  Genova. 

LIGURIOS:  pueblo  de  origen  celta,  cuyas  cos- 
tumbres guardaban  mucha  analogía  con  las  de  los 

galos:  ocuparon  primero  las  orillas  del  Mediterrá- 
neo en  la  Galia  y  en  España,  después  pasaron  á 

Italia  y  se  establecieron  en  la  costa  meridional  de 
la  Galia  Cisalpina:  se  dividían  en  pequeñas  tribus, 
de  las  cuales  las  mas  considerables  eran  las  de  los 

intemilii,  iugaumi  y  apuani  que  vivían  en  las  costas, 
y  fueron  los  primeros  pobladores  de  la  isla  de  Cór- 

cega: los  ligurios  no  hacían  uso  de  la  caballería  en 
sus  campañas,  pues  su  principal  fuerza  consistía  en 
infantería,  la  cual  iba  armada  con  unos  pequeños 
escudos  de  bronce  á  la  manera  de  los  griegos:  el 
cónsul  Q.  Minucio  trabó  con  ellos  una  acción  en 
un  desfiladero,  y  los  numidas  que  estaban  bajo  sus 
órdenes,  se  ofrecieron  á  franquear  el  paso  al  través 
de  las  masas  de  los  ligurios:  empezaron  el  ataque, 
y  los  numidas  pasaban  a  cuchillo  á  todos  los  ligu- 

rios que  calan  en  sus  manos  é  incendiaban  todas  las 
casas,  por  lo  que  los  ligurios  so  vieron  precisados 
a  ir  a  socorrer  sus  familias,  y  entretanto  el  cónsul 
pudo  continuar  su  marcha. 
LIGUSTICO  (GOLFO  ó  mak),  LIGUSTICUS 

SINUS  ó  LIGUSTICUM  MARE,  hoy  el  golfo 
de  GENOVA. 

LILA,  antiguamente  la  isla  ÍNSULA,  en  fla- 
menco Ryssel:  ciudad  de  Francia,  capital  del  de- 

partamento del  Norte,  sobre  el  canal  de  Sensee;  á 
12  leguas  S.  O.  de  Gante,  á  18  N.  E.  de  Araiens, 
y  á  38  N.  N.  E.  de  París,  sobre  el  canal  del  Deu- 
le,  que  desagua  en  el  Lys:  latitud  N.  52*  31'  50", 
longitud  E.  6°  46'  3Í":  es  cabeza  de  la  décimases- 
ta  división  militar,  y  contiene  una  dirección  de  ar- 

tillería, un  tribunal,  una  lonja  de  comercio,  y  un 
juzgado  de  primera  instancia;  una  inspección  ge- 

neral, una  administración  principal  de  aduanas,  di- 
rección de  presidios,  registro  de  hipotecas,  inspec- 

ción de  bosques,  y  casa  de  moneda:  esta  ciudad  tie- 
ne siete  p.icrtas,  a  saber:  al  N.  la  de  San  Andrés 

ó  de  Ipres;  al  E.  las  de  Gante,  de  Roubais  y  de 
Tournay ;  al  S.  la  de  París;  al  S.  O.  la  de  Bethune, 
y  al  O.  la  de  Barra  ó  de  Dunquerque:  se  cuentan 

en  ella  27  plazas,  200  calles  de  mediana  anchura, 
y  un  gran  número  de  callejuelas  y  callejones  sin  sa- 

lida: su  industria  consiste  en  150  hilanderías  de  al- 

godón, fábricas  de  indianas,  percales,  lienzos  pinta- 
dos, terlices,  mantelería,  colchas,  paños  finos,  esta- 

meñas, terciopelos,  sombreros  y  peines  de  cardador: 
hay  una  real  fábrica  de  tabacos,  una  de  refino  de 
pólvora,  casas  donde  se  purifica  el  azúcar,  y  un 
hermoso  camino  de  hierro:  población  72.000  habi- 

tantes: es  patria  del  erudito  Domingo  Baudio,  del 
botánico  Matías  de  Lobel,  y  de  los  pintores  Mopo- 
yer  y  Van-der-Meer:  Lila  no  fué  al  principio  mas 
que  un  simple  castillo,  bajo  el  nombre  de  isla:  Bal- 
duino  IV,  conde  de  Flandes,  fué  su  verdadero  fun- 

dador ( 1007 ) :  tomada  y  asolada  por  el  emperador 
Enrique  III  (1053),  por  Felipe  Augusto  (1213) 

y  por  Felipe  el  Hermoso  (1296);  perteneció  des- 
pués á  las  casas  de  Borgoña,  de  Austria,  y  en  fin, 

de  España:  Luis  XIV  la  conquistó  del  poder  de 
esta  última  en  1667,  y  después  de  haberla  perdido 
en  1708,  la  recuperó  por  la  paz  de  Utrech,  1713: 
los  austríacos  la  bombardearon  en  1792,  pero  no 

pudieron  hacerse  dueños  de  ella:  el  distrito  de  Li- 
la tiene  16  cantones  ( Armentieres,  La  Bassec,  Cy- 

soing,  Haubourdin,  Lannoi,  Pont  á  Marc,  Ques- 
noy  del  Deule,  Boubais,  Seclin,  Tourcoiug  que  for- 

ma dos  cautones,  y  por  último  Lila  que  vale  por 
cinco),  135  pueblos  y  309.349  habitantes. 
LILIBEO,  LILYBJÍUM,  hoy  MARSALLA: 

ciudad  y  puerto  de  Sicilia  en  la  punta  N.  O.  de  la 
isla  cerca  de  las  islas  Egatas,  fné  con  Drepana  la 
última  posesión  de  Cartago  en  Sicilia :  á  fines  de 

la  primera  guerra  púnica  sostuvo  contra  los  roma- 
nos un  sitio  de  ocho  años  (250-242),  obligándola 

á  capitular  la  derrota  de  los  cartagineses  en  las  is- 
las Egatas. — Cerca  de  la  ciudad  estaba  el  "Lily- 

bajum  promontorium,  hoy  cabo  Boeo,"  uno  de  los 
tres  á  que  la  isla  debe  el  nombre  de  Trinacria. 
LILLEBONNE,  JULIOBONA:  ciudad  de 

Francia,  capital  de  cantón  (Sena  Inferior),  á  5-^ 
leguas  E  del  Havre:  tiene  1.900  habitantes:  se  ven 
las  ruiuas  de  un  castillo  gótico  de  Guillermo  el  Con- 

quistador, y  antigüedades  romanas. — Fué  capital 
de  los  caletis  en  tiempo  de  los  romanos,  y  se  llamó 
Juliobona  en  honor  de  Julio  César. 

LILLEBS:  ciudad  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Paso  de  Calés)  al  N.  O.  de  Bethune:  tiene 

4.724  habitantes:  su  industria  consiste  en  alfare- 

rías, tenerías,  latonerías,  &c. :  fué  cedida  a  la  Fran- 
cia por  el  tratado  de  los  Pirineos  en  1659. 

LILLO  (Luis),  ALOYSIUS  LILIUS:  médi- 
co, nació  en  Ciro  (Calabria),  murió  en  1576,  apli- 
có las  epactas  al  ciclo  de  19  años,  y  añadiendo  un 

dia  á  fin  de  cada  ciclo,  logró  establecer  utia  ecua- 
ción casi  exacta  entre  los  años  solares  y  lunares: 

su  proyecto,  presentado  al  papa  Gregorio  XIII, 
llegó  á  ser  la  base  del  calendario  gregoriano  (véa- 

se Gregoriano):  las  tablas  de  las  Epactas  de  Li- 
lio  se  encuentran  en  el  Calendarinm  romanum  de 

Clavius. 
LILLO   (Gregoriano  Giraldi).   (Véase  Gi- RALDI.) 

LILLO  (ei,  fuerte):  pueblo  y  fuerte  de  Bélgi" 
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ca  sobre  la  margen  derecha  del  Escalda,  a  corta 
distancia  de  Amberes,  y  domina  la  entrada  del  rio: 
se  ha  dado  á  este  fuerte  el  nombre  de  la  Brida  de 
Amberes:  población  800  habitantes. 
LILLO  (Jorge):  autor  dramático  inglés,  nació 

en  Londres  en  1693  murió,  en  1793;  era  joyero  y 
cultivó  las  letras  sin  desatender  su  comercio:  fué 
amigo  íntimo  do  Fielding:  sus  obras,  publicadas 

por  T.  Davies,  IITS,  2  volúmenes  en  12°,  contienen 
siete  dramas,  á  saber;  Silvia,  1130;  Jorge  Barn- 
well,  6  el  Aprendiz  de  Londres,  1131,  traducido 
al  francés,  1148;  El  héroe  cristiano,  1184;  La  cu- 

riosidad fatal,  1131;  Marina,  1138;  Elmerico,  1140; 
Arden  de  Feversham,  impresa  en  1162 :  todas  estas 

piezas  están  escritas  en  un  estilo  enérgico:  la  ma- 
yor parte  de  sus  argumentos  están  tomados  de  su- 

cesos verdaderos. 

LILLY  (Guillermo):  astrólogo  inglés,  nació 
en  1602,  en  el  condado  de  Leicester,  murió  en  1681, 
obtuvo  la  confianza  de  Carlos  I  que  le  consultaba 
frecuentemente,  y  ganó  por  sus  predicciones  una 

fortuna  considerable:  dejó:  "iMerlinns  anglicus  Jú- 
nior, 1644,  en  4.°;  El  mensajero  de  las  estrellas, 

1645;  Colección  de  Profecías,  1646." 
LIMA,  en  otro  tiempo  CIUDAD  DE  LOS  RE- 

YES, después  RIMA:  capital  de  la  república  del 
Perú  y  del  departamento  de  su  nombre,  sobre  el 

Limac  ó  Rimac,  á  IJ  leguas  del  Océano,  á  los  19° 
21'  long.  O.  y  12°  2'  lat.  S.:  tiene  10.000  habitan- 

tes (pero  su  población  ha  sido  mucho  mas  conside- 
rable): es  sede  de  un  arzobispado,  el  mas  antiguo 

de  la  América  del  Sur:  tiene  universidad  y  varios 
establecimientos  científicos,  y  se  publicaban  nueve 
periódicos  en  1826:  está  circundada  de  muros  con 
bastiones,  tiene  una  cindadela  al  S.  E.,  un  buen 
puente  de  piedra,  calles  anchas  y  rectas,  una  plaza 

espaciosa,  y  sus  casas  son  bajas  á  causa  de  los  tem- 
blores de  tierra:  entre  sus  monumentos  deben  ci- 

tarse la  catedral,  que  es  magnífica,  el  Sagrario, 
Santo  Domingo,  Santa  Rosa,  San  Francisco,  el 
palacio  del  gobierno,  el  edificio  de  la  universidad, 
la  casa  de  la  moneda,  el  teatro  y  la  plaza  de  los 
toros:  en  sus  cercanías  se  halla  un  hermoso  cemen- 

terio, llamado  el  Panteón,  hay  muchos  paseos,  sien- 
do los  mas  notables  las  dos  alamedas:  tiene  mucha 

industria  y  comercio:  fundada  por  Pizarro  en  1535, 
Lima  no  tardó  en  ser  inmensamente  rica,  llegando 
á  principios  del  siglo  XVIII  al  mas  alto  grado  de 
prosperidad:  todavía  en  1820  abundaban  los  meta- 

les preciosos:  las  iglesias  y  conventos  de  Lima  son 
muy  ricos,  y  nada  hay  que  iguale  á  la  magnificen- 

cia con  que  se  celebra  en  ellos  el  culto:  sin  embar- 
go, la  frecuencia  de  los  temblores  de  tierra  ha  per- 

judicado mucho  al  desarrollo  de  la  riqueza  de  aque- 
lla ciudad;  los  mas  terribles  son  los  de  1586,  1630, 

1665,  1618,  1681,  1146, 1164  y  1828:  este  último 
principalmente  hizo  mucho  destrozo  en  la  ciudad, 
que  ya  habia  sufrido  considerablemente  con  la  guer- 

ra de  la  independencia. — El  departamento  de  Li- 
ma, uno  de  los  siete  de  la  república,  tiene  por  ciu- 

dades principales,  ademas  de  Lima,  á  Callao,  Pa- 
chacamac,  Picco,  Cañete  é  Iza. 
LIMA  (fundación  de):  el  célebre  conquistador 

español  Francisco  Pizarro,  fundó  en  el  valle  de  Li- 
ma la  ciudad  de  este  nombro  en  el  año  1535,  sien- 

do desdo  entonces  la  capital  del  Perú  la  residencia 
de  las  autoridades  españolas,  hasta  la  insurrección 
de  aquellos  paises:  también  fué  llamada  ciudad  do 
los  reyes,  á  causa  de  que  los  primeros  colonos  espa- 

ñoles pasaron  á  establecerse  en  ella  el  dia  de  la  Ado- 
ración de  los  Santos  Reyes. 

LIMAGNE,  ALIMANIA:  antiguo  pais  de 
Francia,  en  el  N.  de  la  Baja  Auvernia:  es  célebre 

por  su  fertilidad,  sus  amenos  paisajes  y  su  numero- 
sa población;  Clermont-Ferrant,  Rion  y  Billón, 

eran  sus  principales  poblaciones:  está  comprendido 
en  la  parte  septentrional  del  departamento  del  Puy- de-Dome. 

LIMASOL  ó  LIMISSO.  'Véase  Limisso.) 
LIMAT  ó  LIMMAT:  rio  de  Suiza.  (Véase LiXTH. ) 

LIMAY:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Sena  y  Oise),  á  orillas  del  Sena  enfrente  de  Nan- tes:  tiene  1.600  habitantes. 
LIMBORCH  (Felipe  Van):  teólogo  holandés 

de  la  secta  de  los  arminios,  nació  en  Amsterdan  en 
1633,  murió  en  1112;  fué  cura  párroco  de  Gouda 
(1651),  después  en  Amsterdan  (1068),  y  enseñó 
teología  en  el  seminario  de  aquella  ciudad:  mos- 

tróse durante  toda  su  vida  celoso  apóstol  de  la  to- 
lerancia, sobro  cuyo  asunto  le  dirigió  Locke  sus 

cartas:  se  tiene  de  él:  "Projstantium  ac  eruditorum 
epístola;  theologicse,  &c.,  Amsterdan,  1686;  His- 

toria de  la  inquisición  (en  latin),"  Amsterdan,  1692: 
dio  también  muchas  ediciones,  entre  otras  la  de  los 
escritos  de  Episcopio. 
LIMBURGO:  provincia  de  los  Paises  Bajos, 

entre  los  50°  44'  51°  45'  lat.  X.,  y  2°  36'  30'  50' 
longitud  E.:  está  hoy  dividida  en  dos  partes  distin- 

tas ;  el  Limburgo  holandés  y  el  Limburgo  belga. — 
El  Limburgo  holandés,  .sobre  la  margen  derecha 
del  Mosa,  confina  al  N.  y  al  X.  O.  con  el  Braban- 

te septentrional,  al  O.  con  el  Limburgo  belga  de 

que  está  separado  por  el  Mosa,  al  S.  con  la  provin- 
cia de  Lieja,  y  al  E.  con  la  Prusia  Renana:  su  ca- 

pital es  Maestricht,  y  sus  ciudades  principales  Ru- 
reraonde  y  Venloo. — El  Limburgo  belga  confina  al 
X.  con  el  Brabante  septentrional,  y  el  Limburgo 
holandés,  al  E.  con  este  último,  al  S.  con  la  pro- 

vincia de  Lieja,  al  O.  con  el  Brabante  meridional, 
al  X.  O.  con  la  provincia  de  Amberes:  su  capital  es 
Hasselt,  y  sus  ciudades  principales:  Tongres,  Saint- 
Trond,  Maasyck  y  Hamont:  la  población  de  todo 
el  Limburgo  asciende  á  300.000  habitantes:  riegan 
su  suelo  el  Mosa,  el  Demer,  el  Herck,  el  Xeer  y  el 
Jaar:  produce  muchos  granos  y  hay  abundantes 
pastos:  su  industria  es  muy  activa;  pero  tiene  poco 
comercio.— El  Limburgo,  comprendido  antiguamen- 

te en  el  ducado  de  Baja  Lorena,  ha  tenido  duques 
particulares  que  son  conocidos  desde  el  siglo  X;  en 

1288  los  duques  de  Brabante  se  apoderaron  de  es- 
ta provincia:  pasó  después  con  la  Borgofia  á  los 

príncipes  de  la  casa  de  Austria,  luego  á  la  España, 
y  formó  una  de  las  11  provincias  de  los  Paises  Ba- 

jos: conquistada  por  los  franceses  en  1195,  formó 
en  gran  parte  el  departamento  del  Mosa  Inferior: 
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on  1814  fué  cedida  al  reino  de  los  Paises  Bajos;  pe- 
ro después  de  la  separación  de  la  Holanda  y  la  Bél- 

gica (1831)  la  posesión  del  Limburgo  fué  objeto 
de  largas  disputas  qne  no  terminaron  definitivamen- 

te hasta  que  se  firmó  un  tratado  en  el  mes  de  abril 
de  1839. 
LIMBURGO:  ciudad  de  Bélgica  (Lieja),  alE. 

de  Lieja;  tiene  2.000  hab. — En  otro  tiempo  fué  ca- 
pital del  ducado  de  Limburgo,  y  hoy  no  forma  ya 

parte  de  ninguna  de  las  dos  provincias  de  Limbur- 
go: fué  tomada  por  Luis  XIV  en  1675,  y  recou- 

quistada  eu  1678. 
LIMBURGO:  ciudad  amurallada  del  ducado 

de  Nassau,  en  las  márgenes  del  Lahn,  al  N.  E.  de 
Nassau:  su  población  consta  de  2.625  hab.:  pue- 

blo de  los  Estados  prusianos  (Westfalia),  al  S.  O. 
de  Arensberg;  tiene  1.500  hab. 
LIMERICK :  ciudad  de  Irlanda,  capital  del  con- 

dado de  Limerik,  en  las  márgenes  del  Shannon,  al 
S.  O.  de  Dublin;  tiene  61.375  hab.,  obispado,  ca- 

tedral, aduana  y  palacio  episcopal:  Limerick  se 
compone  de  tres  partes:  la  ciudad  irlandesa,  la  ciu- 

dad inglesa  y  Newtowns-Pery  con  la  cindadela  in- 
glesa: en  otro  tiempo  fué  una  plaza  de  guerra  muy 

importante,  fué  tomada  por  los  ingleses  en  1174, 
por  las  tropas  del  parlamento  en  1651;  inútilmen- 

te sitiada  por  Guillermo  III  en  1690;  pero  toma- 
da por  el  mismo  en  el  año  siguiente:  el  condado  de 

Limerick,  situado  en  la  provincia  de  Munster,  en- 
tre las  de  Clara  al  N.,  de  Kerry  al  O.,  de  Tipperay 

al  S.,  y  de  Cork  al  E.,  tiene  233.305  hab.,  su  sue- 
lo es  llano  y  muy  fértil,  y  su  industria  es  muy  ac- 

tiva. 
LIMFIORD:  golfo  de  Dinamarca,  en  el  N.  del 

Jutlaud,  comunica  con  el  Gattegat  al  S..  y  solo  es- 
tá separado  del  mar  del  Norte  por  un  istmo  muy 

estrecho  que  algunas  veces  ha  sido  inundado  con 
las  aguas  del  mar. 
LIMISSO:  ciudad  de  la  isla  de  Chipre,  al  S.  E. 

de  la  costa,  y  á  una  gran  distancia  de  Bafib:  tiene 
un  obispado  sufragáneo  de  Nicosia:  se  cree  que  es 
la  antigua  Amathonta. 
LIMNEA:  sobrenombre  de  Diana  que  recibió 

de  un  templo  que  tenia  en  un  sitio  de  la  Mésenla: 
Diana  Limnea,  llamada  Limnea  ó  Limnetis,  era 
honrada  entre  los  habitantes  de  la  Acaya  y  Espar- 

ta: estos  últimos,  bajo  el  imperio  de  Tiberio,  qui- 
sieron apropiarse  el  templo  que  tenia  en  Mésenla, 

pero  Tiberio  los  obHgó  a  dejar  su  posesión  á  los 
mésenlos. 
LIMOGES,  RASTIATUM,  AUGUSTORI- 

TUM  Y  LEMOVICES:  ciudad  de  Francia,  capi- 
tal del  departamento  del  Alto  Vienne,  al  S.  de  Pa- 
rís, cerca  de  Vienne;  tiene  29.700  habitantes:  hay 

tribunal  real  de  primera  instancia  y  del  comercio; 
obispado  y  casa  de  monedas:  posee  una  academia 
universitaria,  un  colegio  real,  un  seminario,  una  ins- 

titución de  sordomudos,  una  sociedad  real  de  agri- 
cultura, de  ciencias  y  artes;  cuenta  también  un  mu- 

seo de  historia  natural,  de  artes  y  de  antigüedades 
y  una  famosa  bil)lioteca:  es  pais  industrioso,  pues 
tiene  fábricas  de  tejidos  de  lana,  de  porcelana,  bu- 

jías, papel  é  hilados  y  varias  fundiciones  y  cnchi- 

llerías:  su  comercio  es  muy  floreciente:  celebra  car- 
reras de  caballos  muy  afamadas. — Limoges  es  an- 

terior á  la  dominación  romana  en  Galla;  ha  estado 
mucho  tiempo  en  poder  de  los  ingleses,  y  al  fin  pa- 

só al  de  la  Francia  en  1369:  es  patria  de  Clemen- 
te VI,  Gregorio  XI,  de  Aguesseau,  y  del  pintor 

Leonardo:  el  distrito  de  Limoges  tiene  10  canto- 
nes (Ayse,  Ambazal,  Chateauneu,  Eymontiers, 

Lauriere,  Nienl,  Pierre-Buffiere,  San  Leonardo  y 
Limoges  que  se  cuenta  por  dos),  80  pueblos  y  unos 
120.476  hab. 

LIMONEST:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Ródano),  al  N.  de  León,  su  población  consta 

de  800  hab. 
LIMONIUM:  ciudad  de  la  Galla.  (Véase  Pic- 

TAYI. ) 

LIMOUGNE:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Lot),  al  S.  E.  de  Cahors:  tiene  1.400  habi- 

tantes. 

LIMOURS:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Sena  y  Oise),  al  S.  de  París  y  al  E.  de  Ram- 

bouillet;  tiene  950  hab.:  en  otro  tiempo  era  capital 
de  condado. 

LIMOUX,  LIMOSUM:  ciudad  de  Francia,  ca- 
pital de  distrito  (Aude),  al  S.  O.  de  Carcasona; 

tiene  7.105  hab.,  una  sociedad  de  agricultura,  fá- 
bricas de  paños  y  de  otros  géneros  de  tejidos:  co- 

mercia en  vino  blanco  llamado  blanquete  de  Li- 
moux:  esta  ciudad  existió  desde  el  tiempo  de  Cé- 

sar; fué  destruida  á  principios  de  la  edad  media  y 
reedificada  en  el  siglo  XIII :  abrazó  el  partido  de 
la  liga;  pero  se  sometió  á  Enrique  IV  en  1596:  el 
territorio  de  Limoux  comprende  ocho  cantones: 
Alaigne,  Bclcaire,  Chalabre,  Coniza,  Quillan,  Ro- 
qnefort,  San  Hilario  y  Limoux,  151  pueblosy  unos 
75.891  hab. 

LINACRO  (Tomas),  en  latín  "Linacer,  Lyna- 
cer:"  sabio  médico  inglés:  nació  en  Cantorbery  en 
1460  y  murió  eu  1524:  fué  médico  de  Enrique  VIH, 
antes  habla  sido  preceptor  del  príncipe  Arturo,  hi- 

jo de  Enrique  VII:  tuvo  la  principal  parte  en  la 
fundación  del  colegio  de  los  médicos  de  Londres  y 
fué  nombrado  presidente  del  mismo:  cuando  llegó 
á  la  vejez  se  ordenó  de  sacerdote:  se  tiene  de  él: 

"De  emendauda  structura  latini  sermonis,  París, 
1552;  el  régimen  de  la  dieta  para  la  salud,  &c.: 
ha  traducido  del  griego  al  latiu  la  Esfera  de  Pro- 
clus,"  Venecia,  1500,  en  folio. 
LINAGE  Y  ARMENGOL  (D.  Francisco 

Ventura  V.íliente):  nació  en  Toro  el  dia  14  de 
febrero  de  1795:  recibidos  los  rudimentos  déla 
primera  educación,  fué  dedicado  desde  la  edad  de 
siete  años  al  bufete  de  su  padre,  procurador  de 
aquella  ciudad:  en  él  continuó  hasta  1814,  en  que 
viniendo  á  Madrid  y  deseando  ser  hombre  de  pro- 

vecho, según  él  mismo  decia,  marchó  entregado  á 
la  ventura  á  Cádiz,  se  presentó  á  Morillo  y  quedó 
alistado  en  el  regimiento  de  infantería  la  Union  el 
28  de  enero  de  1815,  empezando  de  cabo  primero: 
llegó  con  la  espedicion  a  Costa-Firme,  y  el  I."  de 
julio  del  mismo  año  fué  ascendido  á  sargento  se- 

gundo: la  bizarría  con  que  se  portó  en  cuantos 
hechos  militares  tuvieron  lugar  hasta  mediados  de 
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1817  le  valió  una  charretera  y  mas  adelante  una 
medalla  de  distinción:  cuando  en  1820,  de  resultas 

del  armisticio,  regresó  Morillo  á  España,  le  acom- 
pañaron solamente  su  secretario  y  Linage,  que  ya 

era  capitán:  nombrado  Morillo  capitán  general  de 
Castilla  la  Nueva,  nombró  ayudante  de  campo  á 
Linage,  que  peleó  denodadamente  á  su  lado  en  la 
sangrienta  refriega  del  1  de  julio,  y  operó  luego 
contra  Bessieres:  los  importantes  servieios  que  em- 

pezó á  prestar  entonces,  ya  en  acciones  de  guer- 
ra, ya  en  peligrosas  comisiones,  bicieron  concebir 

á  sus  jefes  una  alta  idea  de  su  valor  y  capacidad ; 
y  cuando  iba  á  recibir  el  premio  que  merecía,  que- 

dó como  los  demás  oficiales,  indefinido  por  la  reac- 
ción del  año  23:  pobre,  y  hasta  careciendo  de  lo 

mas  preciso  para  alimentar  á  su  esposa,  tuvo  que 
venderlo  todo  y  ponerse  á  escribiente  en  \&  Coru- 
ña:  sin  solicitarlo,  fué  empleado  en  la  secretaría 
de  la  capitanía  general  de  Galicia,  donde  siempre 
se  portó  con  honor  y  como  caballero,  siendo  des- 

tituidas de  todo  fundamento  las  acusaciones  que 
algunos  de  sus  mas  encarnizados  enemigos  le  diri- 

gieron: el  2  de  enero  de  1830  salió  de  Santiago 
con  dirección  á  Vitoria,  destinado  á  la  plana  ma- 

yor de  la  cuarta  comandancia:  tuvo  á  su  cargo  la 
importante  línea  de  resguardo  de  Álava,  en  la  que 
prestó  notables  servicios,  y  hallándose  en  el  cuer- 

po de  carabineros,  le  sorprendió  la  guerra  civil,  y 
se  vio  también  sorprendido  y  desarmado  en  Vito- 

ria en  el  momento  de  entrar  solo  en  la  ciudad, 
cuando  acababa  de  pronunciarse  por  D.  Carlos: 
comienzan  nuevamente  las  persecuciones  para  Li- 

nage: se  ve  encerrado  en  un  calabozo,  y  solo  cuan- 
do los  carlistas  evacuaron  á  Vitoria  salió  de  él  pa- 
ra encargarse  nuevamente  del  mando  de  segundo 

jefe  de  carabineros  de  costas  y  fronteras:  en  la 
guerra  con  los  carlistas  se  mostró  Linage  tan  va- 

liente como  infatigable,  peleando  de  continuo  al 
frente  de  sus  carabineros:  tuvo  una  parte  muy 
principal  en  la  pacificación  de  Aragón,  y  por  el 
singular  arrojo  que  manifestó  en  la  toma  de  Cas- 
tellote,  consiguió  la  faja  á  propuesta  del  geueral 
en  jefe,  duque  de  la  Victoria:  desde  el  momento 
en  que  Linage,  cuando  todavía  se  hallaba  en  la 
guerra  del  Norte,  fué  nombrado  secretario  de  cam- 

paña, empezó  á  correr  la  fama  de  su  grande  in- 
fluencia en  las  decisiones  y  actos  del  general  Es- 
partero, lo  que  dio  lugar  a  que  se  le  atribuyeran 

después,  acaso  equivocadamente,  sucesos  que  han 
formado  época  en  la  historia  de  España:  siempre 
al  lado  de  Espartero,  de  quien  era  secretario  y 
amigo,  le  acompañó  en  su  ostracismo  á  Gibraltar, 
de  donde  marchó  á  Paris,  cuaudo  aquel  lo  verifi- 

có á  Londres:  vivió  Linage  en  Paris  tan  pobre- 
mente, que  él  mismo  se  condimentaba  la  comida, 

circunstancia  que  hace  su  mejor  elogio:  en  1848 
regresó  á  España  en  virtud  del  decreto  de  amnis- 

tía, y  al  poco  tiempo  de  llegar  á  la  corte  se  sintió 
algo  enfermo  de  resulta  deuu  fuerte  resfriado;  pe- 

ro coincidiendo  su  enfermedad  con  la  llegada  de 

Espartero  á  Madrid,  salió  á  la  calle  para  visitar- 
le cuando  debiera  haberse  quedado  en  cama,  y  ata- 

cado de  una  pulmonía  fulminante,  bajó  al  sepulcro 

en  breves  horas,  el  9  de  enero  de  dicho  año  de 
1848:  su  entierro  fué  una  verdadera  ovación,  pues 
no  solo  asistieron  á  él  sus  amigos,  sino  hasta  sus 
adversarios  políticos:  componían  la  comisión  del 
duelo  los  Sres  Olózaga,  Nogueras,  Chacón,  Cor- 

dero y  el  conde  de  Peracamps,  llevando  las  borlas 
del  féretro  los  generales  Crespo  y  D.  Evaristo  de 
San  Miguel:  llegado  que  hubo  el  fúnebre  cortejo 
al  cementerio  de  San  Luis,  el  Sr.  Olózaga,  con  voz 

conmovida  pronunció  un  elocuente  discurso  en  ala- 
banza de  las  virtudes  que  él  mismo  habia  tenido 

ocasión  de  admirar  en  el  esclarecido  patricio,  cuya 
tumba  se  acababa  de  abrir:  á  las  sentidas  pala- 

bras del  orador,  la  muchedumbre  que  le  escucha- 
ba dio  muestras  del  dolor  mas  profundo. 
LINANGE,  LEININGEN:  antiguo  condado 

soberano  del  imperio  de  Alemania,  entre  el  Bajo- 
Palatinado  y  los  obispados  de  Spira  y  de  Worms; 

tenia  por  capital  á  Linange,  y  comprendía  los  se- 
ñoríos de  Landeck,  Dabo,  Durkheím,  Grunstoedt, 

&c. :  hoy  se  cuenta  en  el  número  de  los  estados  de 
la  Confederación  germánica,  y  se  halla  dividida  en 
muchas  ramas:  los  príncipes  de  Linange,  cuyas  po- 

sesiones corresponden  con  corta  diferencia  al  anti- 
guo condado,  y  están  mitad  en  Baviera  y  la  otra 

mitad  en  el  ducado  de  Badén;  tiene  87.000  hab.,  el 
príucipe  reside  en  Miltemberg  ó  en  Amorbach;  los 
condes  de  Linange,  Billigheim  y  Linange  Neide- 
nau,  en  el  gran  ducado^de  Badén  y  los  de  Linange 
Westerburgo  en  el  ducado  de  Nassau:  esta  casa 
tuvo  su  origen  en  el  siglo  XII. 
LINANT  (Miguel)  :  literato,  nació  en  Louviers 

en  1708,  murió  en  Paris  en  1749;  fué  por  recomen- 
dación de  Voltaire  preceptor  del  hijo  de  madama 

de  Chatelet  en  Cirey:  ganó  tres  veces  el  premio  de 
poesía  en  la  academia  francesa  (en  1739,  1741  y 
1744) ;  pero  su  pereza  natural  le  impidió  dedicarse 
á  trabajos  serios:  se  tiene  de  él,  odas,  epístolas, 

poesías  varias  y  una  edición  de  las  obras  de  Vol- 
taire, Amsterdan,  1738-39,  3  vol.  en  8." — Hubo 

otro  Linant,  preceptor  del  hijo  de  madama  de  Epi- 
nay,  á  quien  Voltaire  dedicó  sus  cartas. 

*  LINAZ  (Fr.  Antonio),  conocido  en  su  orden 
de  San  Francisco  por  Fr.  Antonio  de  Jesús  María. 
Nació  en  la  villa  de  Arta  en  Mallorca,  donde  to- 

mó el  hábito  y  estudió  la  teología.  Pasó  á  la  pro- 
vincia de  Michoacan  y  fué  lector  en  los  conventos 

de  Valladolid,  Querétaro  y  Celaya,  hasta  conse- 
guir el  grado  de  lector  jubilado.  Poseia  con  un  pe- 

cho claro  y  una  dulcísima  voz,  los  mas  ñnos  cono- 
cimientos de  la  música;  y  el  ejercicio  de  ella  fuera 

del  convento  con  mas  frecuencia  de  la  que  parecía 
convenir  á  un  religioso,  unido  á  los  aplausos  y  elo- 

gios que  el  siglo  tributaba  á  su  estremada  habili- 
dad, habían  resfriado  su  fervor  monástico,  y  aun 

introducido  la  vanidad  en  su  alma.  Pero  el  cielo 

que  le  tenia  destinado  para  altísimas  cosas,  lo  apar- 
tó por  medio  de  una  visión  nocturna  terrible,  del 

precipicio  á  que  caminaba  y  le  convirtió  en  ejem- 
plar de  virtud,  celo  y  penitencia.  Nombrado  custo- 

dio de  su  provincia  de  Michoacan,  pasó  á  sufragar 
al  capítulo  general  de  Toledo;  y  con  este  motivo 
volvió  á  su  patria  Mallorca,  donde,  como  en  Bar- 
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celona  y  Madrid,  predicó  cou  el  fervor  y  fruto  de 
uu  apóstol,  edificando  á  los  pueblos  por  su  auste- 

ridad y  mereciendo  la  veneración  de  los  primeros 
hombres  de  su  religiou  y  de  la  corte.  Promovió  en 
el  capítulo  general  el  proyecto  santo  que  llevaba 
meditado  desde  la  América,  de  fundar  en  la  ciudad 
de  Querétaro  un  colegio  de  Propaganda  Fide;  y 
obtenidas  las  licencias  y  bulas  pontificias,  escogió 
eu  las  provincias  de  España  los  religiosos  de  vir- 

tud mas  acreditada  y  regresó  cou  ellos  á  México, 
caminando  á  pié  desde  el  puerto  de  Veracruz. 
Instituido  felizmente  el  colegio  de  la  Santa  Cruz 
de  Querétaro,  deseando  propagar  el  mismo  esta- 

blecimiento, volvió  segunda  vez  á  Europa,  y  pa- 
sando a  Roma,  consiguió  las  bulas  necesarias  para 

fundar  en  varias  provincias  iguales  colegios  de 
Propaganda  Fide,  nombrándosele  primer  prefecto 
de  tales  misiones.  Cogióle  la  muerte  en  el  conven- 

to grande  de  Madrid  en  29  de  junio  de  1693,  á  los 
58  años  de  edad,  40  de  religioso,  y  20  de  vida 
apostólica,  penitente  y  santísima.  Su  mayor  elogio, 
en  mi  concepto,  es  el  haber  tenido  por  ejecutor  de 
todos  sus  vastos  religiosos  proyectos  al  venerable 
siervo  de  Dios  Fr.  Antonio  Margil  de  Jesús,  quien 
verificó  la  fundación  de  los  colegios  apostólicos  de 
Propaganda  en  Zacatecas,  Guatemala  y  México: 
seminarios  fecundísimos  de  varones  apostólicos, 
que  propagando  el  Evangelio  en  las  naciones  bár- 

baras, y  manteniéndolo  puro  entre  los  pueblos  fie- 
les, han  dado  á  la  Iglesia  muchos  hijos  y  quitado 

muchas  almas  á  Satanás.  Escribe  largamente  la 
vida  del  P.  Linaz,  Fr.  Isidro  Espinosa  (Véase)  en 
su  Crónica  de  los  colegios  de  Propaganda. — Be- 
RISTAIN. 

LINCE:  animal,  que  según  la  fábula,  ve  al  tra- 
vés de  los  cuerpos:  estaba  consagrado  á  Baco,  el 

cual  trasladó  á  Ariadna  á  los  cielos  en  un  carro 

tirado  por  linces:  S.  Gerónimo  refiere  cosas  sor- 
prendentes relativas  á  este  animal,  que  sin  embar- 

go pasa  por  fabuloso. 
LINCÉELES:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Norte,  distrito,  y  á  2  leguas  N.  de  Lila,  ter- 

ritorio, y  á  1  O.  N.  O.  de  Tourcoiug:  su  industria 
consiste  eu  fábricas  de  tabaco,  y  tiene  3.681  habi- 
tantes. 

LINCEO:  uno  de  los  hijos  de  Egipto,  casó  con 
Hipermnestra,  una  de  las  50  danaidas,  y  fué  el  úni- 

co que  se  libertó  de  la  muerte  que  todas  ellas  ha- 
bían convenido  en  dar  á  sus  maridos  (véase  Da- 

naidas) :  succedió  á  Danao  en  el  trono  de  Argos 
(1520)  antes  de  Jesucristo. 
LINCEO :  uno  de  los  argonautas,  hijo  de  Afa- 

reo,  rey  de  Meseuia  y  hermano  gemelo  de  Idas:  te- 
nia la  vista  tan  penetrante,  que  según  dicen  los  mi- 

tólogos, veia  el  fondo  del  mar,  y  aun  al  través  de 
las  paredes:  Linceo  é  Idas  lucharon  con  Castor  y 
Polux:  Linceo  mató  á  Castor;  pero  murió  á  ma- 

nos de  Polux. 

LINCEO  DE  SAMOS:  escritor  griego  del  si- 
glo III  antes  de  Jesucristo,  heímano  del  historia- 
dor Duris,  estudió  en  Atenas  bajo  la  dirección  de 

Teofrasto  y  fué  amigo  de  Menandro :  escribió  so- 
bre la  gastronomía. 
Tomo  IV. 

LINCESTIDA,  LYNCESTIS:  región  de  Ma- 
cedonia  al  O.,  lindando  al  N.  con  la  Pelagonia,  y 
al  S.  con  la  Elimiotide;  está  atravesada  por  el  Eri- 

gon. 

LINCO:  rey  de  Escitia,  muy  inhumano,  que  rei- 
nó, según  los  poetas,  hacia  la  época  del  rapto  de 

Proserpiua  por  Pluton,  es  decir,  12  siglos  antes  del 
de  Augusto:  cuando  Triptolemo  recorrió  el  mundo 
para  enseñar  a  los  hombres  la  manera  de  cultivar 
la  tierra  y  preparar  el  trigo  para  hacer  pan,  se  de- 

tuvo en  la  corte  de  aquel  tirano,  quien  le  preguntó 
su  nombre  y  el  motivo  de  su  viaje:  envidioso  Lineo 
porque  Ceres  habia  escogido  aquel  estranjero  pa- 

ra tan  honrosa  misión,  resolvió  quitarle  la  vida 
mientras  dormía;  pero  en  el  momento  de  descargar 
el  golpe,  fué  trasformado  en  lince,  animal  que  es  el 
símbolo  de  la  traición  y  de  la  ingratitud. 
LINCOLN,  LINDUM,  COLONIA:  ciudad  de 

Inglaterra,  cabeza  de  condado,  división  de  Lind- 
sey,  a  16|  leguas  S.  S.  E.  de  York,  y  á  32  N.  de 
Londres,  situada  en  la  cumbre  de  una  Colina  es- 

carpada, junto  á  la  orilla  izquierda  del  Witham: 
lat.  N.  53°  14'  T",  long.  O.  3°  9'  55":  es  Sede  de 
uu  obispado:  esta  ciudad  se  halla  dividida  en  alta 
y  baja,  y  tiene  una  catedral,  once  templos,  gran 
número  de  capillas  para  los  católicos,  b-iptistas,  in- 

dependientes, calvinistas  y  metodistas:  muchas  es- 
cuelas, un  coüseo  y  uu  dilatado  campo  para  las  car- 

reras de  caballos:  la  catedral  es  el  edificio  mas 
notable  de  esta  ciudad  que  está  coronada  de  tres 
torres,  de  las  cuales  la  una  tiene  350  pies  de  eleva- 

ción :  hay  también  una  hermosa  biblioteca,  un  hos- 
pital y  un  arsenal:  su  comercio  solo  consiste  en  ave- 

na y  lana:  envía  dos  miembros  al  parlamento,  y 
tiene  11.800  hab.:  esta  ciudad  es  muy  antigua,  y 
ofrece  muchísimos  vestigios  de  monumentos  sajones 
y  normandos  que  atestiguan  su  pasado  esplendor; 
todavía  se  distinguen  los  restos  de  un  castillo  man- 

dado construir  por  Guillermo  el  Conquistador:  en- 
tonces era  una  de  las  mas  ricas  y  pobladas  de  In- 

glaterra: sufrió  mucho  durante  las  guerras  civiles: 
el  condado  de  Lincoln,  situado  entre  los  de  York 
al  N.,  de  llutland,  de  Northampton,  de  Cambrid- 

ge al  S.,  y  el  mar  del  Norte  al  E.:  tiene  22  leguas 
de  esteusion  del  N.  al  S.,  13  de  anchura,  y  231  de 
superficie:  su  población  asciende  á  317.244  hab.: 
sus  costas  son  poco  favorables  a  la  navegación:  su 
suelo  es  variado  y  fértil  eu  general :  divídese  el  con- 

dado en  tres  partes  principales:  Lindsey,  Kesteven 
y  Holland:  habitado  primeramente  este  pais  por 
los  coritani,  formó  parte  de  la  Bretaña  primera  en 
tiempo  de  los  romanos,  y  del  reino  de  Mercia  en  la 

Heptarquia. 
LINDAU,  LINDAVIA:  ciudad  fuerte  de  Ba- 

viera  (Alto  Danubio),  al  S.  O.  de  Augsburgo,  so- 
bre tres  islas  del  lago  de  Constancia,  comunica  con 

la  tierra  firme  por  medio  de  un  puente:  tiene  5.500 
hab.,  un  castillo  y  un  puerto,  almacenes  de  madera 
de  construcción:  sus  habitantes  se  dedican  á  la  pes- 

ca: hace  algún  comercio:  en  lo  antiguo  fué  ciudad 
imperial,  y  hubo  un  célebre  convento  de  monjas 

LINDE,  LINDUS,  hoy  LINDÓLO:  ciudad  de 
la  isla  de  Rodas  en  la  costa  al  S.  E.;  es  patria  del 
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sabio  Cleobulo,  de  los  estatuarios  Cliarés  y  Lindes, 
y  fundó  en  Sicilia  la  ciudad  de  Gela,  llamada  en 
un  principio  Linde,  como  su  metrópoli. 
LINDEBROG,  LINDEXBROGIUS:  familia 

de  sabios  que  se  distinguieron  en  los  siglos  XVI  y 
XVII:  los  mas  conocidos  son:  Erpoldo  Liudebrog, 
que  nació  en  Brema  por  los  aíios  de  1540  y  murió 
en  1616:  fué  canónigo  del  capítulo  luterano  de 

Hamburgo  y  publicó:  "Historia  compendiosa  Da- 
uiíe  regum,  Leida,  1595,  en  4 .°  (hasta  cristiano  IV) ; 
Scriptores  rerum  germanicartim  septentrionales, 

Hamburgo,  1595,  en  folio,  &c.,  y  Federico  Liude- 
brog, hijo  segundo  de  Erpoldo  Liudebrog,  que  na- 

ció en  Hamburgo  en  1573,  murió  en  1647;  dedi- 
cóse á  la  jurisprudencia  y  á  la  critica  de  los  au- 
tores antiguos:  se  tienen  de  él:  "Ediciones  de  Am- 

mien  Marcelino  y  de  Tereucio;  Notas  de  Virgilio, 
&c.,  y  una  Memoria  sobre  los  juegos  de  los  anti- 

guos (Coramentarius  deludís  veterum)  Paris,  año 
1605;  Diversarum  gentium  historiíe  autiquce  scrip- 

tores tres,  Hamburgo,  1611  (y  comprende  a  Jor- 

nandes,  Isidoro  de  Sevilla  y  Pablo  Diácono',;  Co- dex  legum  antiaquarum,  Francfort,  1613,  en  folio, 
&c. 

LINDEN  (Van  der)  :  véase  Van  der  Linden.) 
LINDET  ( J.  B.  Roberto)  :  abogado  en  Bernay 

antes  de  la  revolución;  fué  sucesivamente  procura- 
dor síndico  de  su  distrito,  diputado  en  la  asamblea 

legislativa  y  en  la  Convención,  y  se  afilió  en  el  par- 
tido de  la  Montaña:  enviado  en  comisión  á  los  de- 

partamentos del  Calvados,  del  Eure  y  del  Finister- 
re,  se  condujo  con  suma  moderación;  llegó  á  ser 
individuo  de  la  junta  de  Salvación  pública,  y  fué 
Ministro  de  hacienda  el  año  VII:  murió  en  1825: 
su  hermano  Roberto  Tomas,  nació  en  Bernay  en 

1743,  mm-ió  en  1823,  era  en  1789  cura  de  Bernay, 
fué  también  diputado  á  la  Convención,  aceptó  la 
constitución  civil  del  clero,  fué  obispo  constitucio- 

nal del  Eure  y  contrajo  matrimonio  ei:  1792. 
LINDSAY  (David):  poeta  escoces;  nació  en 

1490,  murió  hacia  1557;  fué  primero  paje  del  rey 
de  Escocia,  Jacobo  Y,  después  heraldo  de  armas 
y  fué  empleado  en  muchas  negociaciones  en  1531 
y  1536:  escribió  varios  poemas  y  una  gran  obra  ti- 

tulada "La  monarquía,"  que  acabó  en  1553:  Lind- 
say  es  considerado  como  el  creador  del  drama  en 
Escocia:  Chalmers  ha  reunido  las  obras  de  Lind- 

say,  Edimburgo,  1806,  3  vol.  en  8.° 
LINDSEY  (Teófilo):  unitario  inglés;  nació 

en  1723,  murió  en  1818,  estaba  en  posesión  de  be- 
neficios hicrativos  cuando  abandonó  el  culto  angli- 

cauo  y  renunció  sus  pingües  rentas  para  fundar  en 
1772  una  congregación  de  unitarios  en  Londres; 

fué  por  espacio  de  20  años  cura  de  dicha  congre- 
gación: se  tiene  de  él  entre  otros  escritos  un  "En- 

sayo histórico  sobre  los  unitarios,"  Londres,  1783. 
LINDSEY.  (Véase  Lincolx.) 
LINEA:  se  pone  en  los  escudos  en  todos  senti- 

dos como  de  faja,  banda,  cruz  y  orla,  pero  su  lati- 
tud en  cualquiera  de  ellas  os  la  octava  parte  de  es- 

ta última  que  por  tan  reducida  se  llama  línea  y  no 
filete,  pues  su  gnieso  es  como  el  de  un  rasgo  do  plu- 

ma ó  pincel. 

LINEO  ó  LINNEO  (C.\rlos)  LINNEUS:  cé- 
lebre naturalista  sueco;  nació  en  1707  en  Ríeshult 

en  la  provincia  de  Siuceland,  y  murió  en  1778; 
era  hijo  de  un  pobre  cura  de  lugar  y  tuvo  mucho 
tiempo  que  luchar  contra  la  miseria:  estaba  de 
aprendiz  en  casa  de  un  zapatero,  cuando  un  médi- 

co amigo  de  su  familia,  conoció  su  buena  disposi- 
ción para  el  estudio,  y  le  proporcionó  los  medios 

necesarios  al  objeto:  colocado  en  Upsal  en  casa 
de  Olans  Rudbeck,  profesor  de  botánica,  concibió 

desde  entonces  (1730)  la  primera  idea  de  su  siste- 
ma de  clasificación:  fué  encargado  en  1732  por  la  J 

Sociedad  real  de  Upsal  de  viajar  por  Laponia  para  ] 

describir  las  plantas  de  este  pais:  habiendo  esperi-  * 
mentado  después  algunos  disgustos  que  le  suscitara 
la  envidia,  pasó  á  Holanda,  estudió  la  medicina  en 
Leida  bajo  la  dirección  de  Boerhave,  quien  supo 
apreciarle,  y  pasó  luego  tres  años  en  casa  de  G. 
Cliífort,  rico  y  entusiasta  de  esta  ciencia,  el  cual  le 
confió  el  cuidado  de  su  gabinete  y  de  sus  jardines: 

entonces  publicó  sus  primeras  obras  (1735-38) :  vi- 
sitó la  Inglaterra  y  la  Francia,  conoció  en  Paris  á 

Bernardo  de  Jussieu  con  quien  trabó  íntima  amis- 
tad; fué  nombrado  médico  del  rey  de  Suecia,  y  úl- 

timamente profesor  de  botánica  de  la  universidad 

de  Upsal  (1741):  desempeñó  esta  cátedra  por  es- 
pacio de  37  años;  Lineo  dio  á  la  botánica  una 

clasificación  metódica  que  fundó  sobre  los  órganos 
sexuales  de  las  plantas;  creó  para  esta  ciencia  una 
lengua  cómoda,  regular,  uniforme  y  adaptada  a 
las  nuevas  observaciones  que  habia  hecho,  y  definió 

cada  género  y  cada  especie  con  frases  de  una  bre- 
vedad y  precisión  admirable:  estendió  su  reforma 

a  las  otras  dos  ramas  de  la  historia  natural,  la  mi- 
neralogía y  la  zoología,  pero  con  menos  éxito:  á 

pesar  de  su  mérito,  la  clasificación  de  Lineo  tiene 
el  defecto  de  ser  artificial  y  de  romper  con  frecuen- 

cia las  verdaderas  relaciones  naturales  de  los  se- 
res; tuvo  poderosos  adversarios,  entre  ellos  Buffon, 

Adansou  y  Haller,  y  concluyó  por  dar  la  preferen- 
cia al  método  natural  de  Jussieu:  las  principales 

obras  de  Lineo  son:  "Systema  naturas,"  Leida, 
1735,  donde  establece  las  bases  de  una  distribu- 

ción metódica  de  los  tres  reinos  de  la  naturaleza; 

Fundamenta  botánica,"  1736,  donde  dalas  reglas  J 
que  han  de  seguirse  para  constituir  la  botánica;  4| 

"Biblioteca  botánica,"  1736,  donde  da  á  conocer  " 
las  obras  publicadas  sobre  esta  ciencia;  "Genera 
plantarum,  1737;  Classes  plantarum,  1738,  donde 
distribuye  las  plantas  según  su  fructificación;  Phi- 
losophia  botánica,"  Estocolmo,  1751,  en  la  que  re- 

produce, ya  coordinados,  todos  sus  trabajos  precc- 
lientes:  de  todas  estas  obras  se  han  hecho  en  vida 

del  autor  muchas  ediciones,  y  todas  van  acompa- 
ñadas de  adiciones  y  correcciones  importantes. 

LINFA:  palabra  que  significa  agua,  y  de  la  cual 
se  ha  formado  la  de  ninfa  con  el  cambio  de  la  pri- 

mera letra:  Varron  dice  que  esta  palabra  en  su  orí- 
gen  significaba  caida  de  agua,  y  que  se  ha  forma- 

do de  "lapsus  aquíe." 
LING  A:  una  de  las  islas  de  la  Sonda,  á  los  1 02" 

•20'  long.  B.,  al  N.  E.  de  la  de  Sumatra:  tiene  12 
leguas  de  estension  de  N.  O.  á  S.  E.  y  5  de  ancliu- 
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ni;  su  población  10.000  malayos,  casi  todos  pira- 
tas: su  capital  es  Kualo-Dai:  su  suelo  es  fértil  y 

hace  comercio  con  la  Chiu». — Lingaii  Biiitang  y  al- 
gunas islas  mas  pequeñas,  forman  el  reino  de  Lin- 

ga,  dependiente  de  la  Holanda. 
LIÑGAM:  dios  de  los  indios,  símbolo  del  poder 

creador  y  do  la  reproducción:  equivale  al  Priapo  de 
los  latinos:  su  culto  se  lia  propagado  generalmen- 

te en  el  reino  de  Kanara  y  en  las  cercanías  de  Goa : 
celébranse  en  su  honor  fiestas  en  las  que  se  lleva 
en  procesión  la  imagen  del  Lingam. 
LINGEN:  ciudad  del  reino  de  Hanover,  gobier- 
no y  á  8  leguas  O.  N.  O.  de  Osnabruck  y  á  3^-  S. 

de  Meppen,  cabeza  de  condado:  está  situada  cer- 
car de  la  margen  derecha  del  Ems,  á  orillas  de  un 

pequeño  afluente  de  este  rio:  está  cercada  de  un 
foso,  y  tiene  una  iglesia  católica,  un  templo  calvi- 

nista y  otro  luterano;  gimnasio  académico  y  escue- 
la de  obstetricia:  su  industria  consiste  en  fábricas 

de  paños,  telas,  lino,  algodón,  pólvora,  aguardien- 
te, cerveza,  vinagre  y  almazaras:  tiene  1.800  ha- 

bitantes: el  antiguo  condado  de  Lingen  perteneció 
sucesivamente  á  los  condes  de  Teekleraburgo,  á  los 
de  Egmont-Baren  y  á  Carlos  V. 
LINGENDES  ( j.  de  ) :  poeta ;  nació  en  en  Mou- 

Ihis  hacia  1580,  murió  en  1616,  vivió  en  el  reina- 
do de  Enrique  IV,  y  fué  amigo  de  Urfé,  Colle- 

tel,  &c.:  se  le  debe  una  traducción  en  prosa  de  las 
"Epístolas  de  Ovidio,"  1615. 
LINGONES:  pueblo  déla  Galia:  habitaban  en- 

tre los  eduos  al  S.,  los  senones  al  O.,  los  sequane- 
ses  al  B.  en  el  país  que  formó  después  la  Champa- 

ña oriental,  y  tenían  por  capital  á  Andomalunum 
ó  Lingones  ̂ hoy  Langres  i :  en  tiempo  de  César, 
57-50  antes  de  Jesucristo,  era  uno  de  los  pueblos 
mas  poderosos  de  la  Galia  Bélgica:  mas  adelante 
fueron  comprendidos  en  la  Leonesa  primera:  par- 

te de  los  lingones  había  emigrado  á  Italia  y  se 
habla  establecido  hacia  la  embocadura  del  Padus 

(Po),  donde  tenían  por  capital  á  Spina:  ocupaban 
especialmente  el  pais  llamado  después  Romanía, 
Ferrares  y  Polesina  de  Robigo. 
LINGUADO:  se  dice  en  heráldica  de  los  ani- 

males cuya  lengua  es  de  distinto  esmalte  que  la  fi- 
gura: algunos  llaman  en  este  concepto  lamparado 

á  los  animales  de  todas  clases,  y  á  las  aves  len- 
guadas. 
LINGUET  (SnioN  Nicol.\s  Enrique):  aboga- 

do; nació  en  Reims  en  1136;  fué  primeramente  se- 
cretario del  príncipe  de  Beauveau,  á  quien  acompa- 

ñó á  España:  publicó  algunas  obras  con  las  cuales 
se  presentó  en  la  Academia  francesa;  pero  no  fué 
admitido  y  se  vengó  escribiendo  contra  las  acade- 

mias folletos  virulentos:  entró  en  el  foro  á  la  edad 

de  30  años,  donde  brilló  mucho  y  se  distinguió  prin- 
cipalmente en  las  defensas  del  duque  de  Aignillon 

y  en  la  del  conde  de  Morangies;  pero  llegó  á  ha- 
cerse odioso  entre  sus  colegas  por  sus  sarcasmos  y 

sus  injurias,  y  fué  borrado  de  la  lista  del  colegio  de 
abogados  en  1114:  se  puso  entonces  á  dirigir  un 
periódico  político  que  tuvo  gran  boga;  pero  que 
fué  causa  de  su  destierro,  y  de  que  mas  adelante 
fuese  encerrado  en  la  Bastilla  (1780):  obligado  á 

dejar  la  Francia,  pasó  á  Londres,  a  Bruselas  y  a 
Venecia,  donde  obtuvo  el  favor  de  José  II;  pero  le 
perdió  bien  pronto  por  haber  sido  partidario  de  los 
insurgentes  del  Brabante:  de  vuelta  á  Francia  en 
1791  se  declaró  contra  las  ideas  revolucionarias  y 
fué  condenado  á  muerte  en  1794:  se  tiene  de  él  una 

multitud  de  escritos,  casi  todos  notables  por  la  ener- 
gía de  su  estilo,  pero  también  llenos  de  hiél  y  de 

las  paradojas  mas  repugnantes:  no  tuvo  el  menor 
escrúpulo  en  sostener  alternativamente  el  pro  y  el 

contra:  sus  principales  obras  son:  "Historia  del  si- 
glo de  Alejandro,  1762;  El  fanatismo  de  los  filóso- 
fos, 1764;  Historia  de  las  revoluciones  del  imperio 

romano,  1766;  Teoría  de  las  leyes  civiles,  1767  (en 
la  que  elogia  el  despotismo) ;  Historia  imparcial  de 
los  jesuítas  (en  la  que  defiende  esta  orden  que  aca- 
babadesersuprimida),  1768;  Teatro  español  (Cal- 

derón y  Lope  de  Vega),  1770;  Teoría  del  libelo  ó 
el  arte  de  calumniar  con  fruto  (contra  Morellet), 

Amsterdan  (París),  1775;  Anales  políticos  y  lite- 
rarios desde  1777,  a  1792;  Examen  de  las  obras  de 

Voltaire,  1788;  Memorias  judiciales,  que  compren- 
den sus  defensas,"  7  voL  en  12." 

LINIERES  (Fr.  Payot  de)  :  poeta  satírico  me- 
diano; nació  en  París  en  1628  y  murió  en  1704; 

era  de  buena  familia  y  poseía  bienes  de  fortuna, 
pero  los  disipó  con  sus  escesos  y  murió  en  la  mayor 
miseria:  escribió  gran  número  de  epigramas  y  can- 

ciones, que  se  hallan  esparcidas  en  los  periódicos 
de  su  tiempo;  fué  amigo  de  Boileau,  quien  tampo- 

co se  libró  de  sus  sátiras,  y  de  madama  de  Deshou- líeres. 

LINIOS:  antiguos  habitantes  de  España  que 
poblaron  entre  Conil  y  Tarifa. 
LINK(EPING:  ciudad  de  Suecia  (Gothia),  ca- 

pital ó  gobierno  de  Linkceping,  al  S.  O.  de  Esto- 
kolmo;  tiene  3.000  hab.:  es  sede  de  un  obispado,  y 
hay  un  castillo  antiguo  y  fortificado,  biblioteca,  &c. 

— El  gobierno  de  Linkoeping,  formado  de  la  anti- 
gua OStrogothia,  está  situado  entre  los  de  Qírebro 

al  N.  O.,  de  Nikoeping  al  N.  B.,  el  Báltico  al  E., 
los  gobiernos  de  Calmar  al  S.,  de  Jonkccping  al  S. 
O.,  y  el  lago  Westher  al  O.:  tiene  180.000  hab. 
LINLITHGOW:  ciudad  de  Escocia,  al  O.  de 

Edimburgo,  capital  del  condado  de  Linlithgow; 
tiene  4,874  hab.:  un  antiguo  castillo  donde  nació 
María  Estuardo:  en  1569  fué  asesinado  allí  el  re- 

gente Murray. 
LINLITHGOW  ó  WEST-LOTHIAN  (con- 

dado de)  :  en  Escocia  entre  el  golfo  de  Forth  al  N., 
los  condados  de  Edimburgo  al  E.,  de  Lanark  al  S., 
de  Stirling  al  E.;  tiene  23.300  hab.,  y  la  capital  es 
Linlithgow:  posee  llanuras  y  colinas,  molinos  de 
aceite,  tiene  mucho  ganado  y  su  industria  es  muy 
escasa. 

LINNICH:  ciudad  de  los  estados  prusianos  (Ba- 
jo Rhin),  al  N.  O.  de  Aix-la-Chapelle:  su  pobla- 

ción consta  de  1.400  hab. — Girardo,  duque  de  Berg 
y  Juliers,  ganó  en  sus  cercanías  á  Egmont,  duque 
de  Gueldres,  en  1444,  el  dia  de  S.  Huberto,  una 
brillante  victoria,  en  memoria  de  la  cual  se  institu- 

yó la  orden  de  San  Huberto. 
LINO  (S.):  segundo  Papa;  nació  en  Volterra 
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(Toscaua),  succedió  á  S.  Pedro  hacia  el  año  66  y 
gobernó  la  Iglesia  con  S.  Cleto,  S.  Anacleto  y  S. 
Clemente  hasta  el  de  78,  época  en  que  sufrió  el 
martirio:  se  le  atribuyen  algunos  escritos  que  son 
evidentemente  apócrifos:  no  están  de  acuerdo  los 
autores  sobre  la  época  de  su  advenimiento:  se  le 
celebra  el  23  de  setiembre. 

LINOS:  palabra  griega,  en  latin  "Linus;"  nom- 
bre de  una  canción  moral  que  se  remonta  a  la  mas 

alta  antigüedad:  se  cantaba  indistintamente,  así 
en  las  ocasiones  de  alegría,  como  de  duelo,  según 
dice  Eurípides  citado  por  Ateneo:  el  sentido  mo- 

ral de  esta  canción  era  que  debía  aprovecharse  el 
tiempo  y  gozar  de  la  vida,  porque  es  corta,  y  por- 

que á  cada  momento  está  el  hombre  espuesto  a  per- 
derla: el  Linos  de  los  griegos  fué  una  imitación  del 

Mañeros  de  los  earipcios. 

LINTERNO. "( Véase  LiTERNO.) LIXTH  ó  LIMMAT:  rio  de  Suiza,  sale  del  pais 
de  los  grisones,  atraviesa  el  lago  de  Wallenstad  y 
desagua  en  el  de  Zurich :  sus  márgenes  estaban  en 
otro  tiempo  cubiertas  de  inmensos  pantanos  que  se 
han  secado  desde  1807  á  1816. 
LINTZ  ó  LINZ,  LENTIA:  ciudad  fuerte  de 

los  estados  austríacos  (Austria),  capital  del  círcu- 
lo de  Muhl  en  la  confluencia  del  Danubio  y  del 

Traun,  al  S.  E.  de  Passau;  tenía  23.318  hab.  en 
1834:  se  ha  fortificado  recientemente:  cuenta  un 
hermoso  palacio,  la  iglesia  de.  S  Ignacio,  una  gran 
plaza,  liceo  con  biblioteca,  escuelas,  institución  de 
sordo-mudos,  un  obispado,  fábrica  de  lienzos,  de 
tapicerías,  de  espejos,  &c. :  su  comercio  es  muy  ac- 

tivo,— Primeramente  fué  llamada  Lentia  ó  Are- 
data;  fué  gobernada  en  otro  tiempo  por  los  condes 
de  Kyruberg,  é  incendiada  en  1800. 

LINTZ:  ciudad  de  los  estados  prusianos  (pro- 
vincia del  Rhin  j,  al  X.  O.  de  Coblenza:  tiene  2.250 

habitantes. 

LINTJS:  músico  y  poeta  célebre;  era,  según  la 
fábula,  hijo  de  Apolo  y  de  Calíope  ó  Urariia:  se 
dice  que  inventó  la  rima  y  la  melodía,  y  tuvo  por 
discípulos  á  Orfeo,  Thamyris  y  Hércules;  habien- 

do un  dia  dado  á  éste  un  golpe  para  que  prestara 
atención.  Hércules  ofendido  le  abrió  con  la  lira  la 
cabeza  y  le  mató. 
LIONNE  (Hugo  de):  ministro  de  estado,  de 

una  familia  noble  del  Delünado;  nació  en  Greno- 
ble  en  1611,  murió  cu  16T1;  fué  nombrado  por  la 
protección  de  Mazarino,  secretario  de  la  reina  ma- 

dre, después  embajador  en  Roma,  1655,  y  ministro 
de  negocios  estraujeros,  1661:  ha  dejado  memorias 
instructivas:  era  un  hábil  negociador. — Es  también 
conocido  Artus  de  Lionne,  obispo  de  Gap,  herma- 

no del  precedente. — Hubo  otro  Artus  de  Lionne, 
hijo  de  Hugo,  obispo  in  partilms  de  Rosalía  (Tur- 

quía), v  misionero  en  China:  murió  en  1713. 
LIONS-LA-FORET:  ciudad  de  Francia,  de- 

partamento del  Eure,  á  3J  leguas  X".  N.  E.  del 
Grande  Andelys,  y  á  2  X'^.  de  Ecouis,  á  orillas  del 
riachuelo  de  Lieure:  es  patria  del  poeta  Bensera- 
de:  población  1.660  hab.:  en  sus  cercanías  se  es- 

tiende una  selva  hasta  el  departamento  del  Sena 
inferior,  y  en  medio  de  ella  mandó  construir  Enri- 

que I,  duque  de  X^ormandía  y  rey  de  Inglaterra, 
el  palacio  de  S.  Dionisio,  en  donde  murió  en  1135. 
LIORXA,  LIBURXICUS  PORTUS,  en  ita- 

liano "Livorno,"  en  inglés  "Leghorn:"  ciudad  del 
gran  ducado  de  Toscaua  (Florencia),  a  orillas  del 

Mediterráneo  al  S.  O.  de  Florencia,  á  los  7°  56' 
long.  E.,  48°  33'  lat.  X.:  tiene  76.000  hab.:  es  sede 
de  un  obispado:  tiene  un  puerto  hermoso,  un  gran 
muelle,  cuatro  fuertes,  dos  cindadelas,  un  barrio 
llamado  Yenecía  la  Nueva,  atravesado  de  canales, 
una  plaza  espaciosa,  una  calle  magnífica,  muchos 
edificios  notables,  como  el  teatro,  la  iglesia  de  los 

griegos  unidos,  una  sinagoga,  &c.:  hay  una  socie- 
dad de  cíelicias  y  artes,  llamada  Academia  Labro- 

nica,  &c.,  gabinete  de  historia  natural,  de  física, 
de  anatomía,  biblioteca,  &c.:  su  industria  es  muy 
activa  y  consiste  en  arsenales,  fábricas  de  tejidos 
de  seda  y  terciopelo,  loza,  papel,  &c.:  hace  mucho 
comercio  con  el  Levante,  Francia  é  Inglaterra: 

tiene  un  camino  de  hierro  que  conduce  á  Pisa:  Lior- 
na era  solamente  una  aldea  á  mediados  del  siglo 

XIII,  y  debe  á  los  grandes  duques  de  Toscana  su 
desarrollo  y  prosperidad. 
LIPARI  (l?las),  ̂ OLLE  ó  VULCANICE 

IXSULjE:  en  el  mar  Tirreno,  al  N.  de  Sicilia:  for- 
man parte  de  los  estados  napolitanos:  se  cuentan 

13,  de  las  cuales  7  están  habitadas:  Lipari  (Lipa- 
ra),  Stromboli  (Strougyle),  Volcano  '  Hiera),  Us- 
tini  (Ostffiodes),  Felicudi  (Phcenicusa),  Alicudi 

(Ericusa)  y  Salini  (Didymo):  todas  ellas  conser- 
van vestigios  volcánicos:  Stromboli  contiene  un 

volcan  que  todavía  arroja  humo,  pero  ya  no  vomi- 
ta lava:  se  les  ha  dado  á  causa  de  estos  volcanes 

el  nombre  de  Vulcaniaj;  el  do  ̂ Eolite  es  debido  á 
los  vientos  que  reinan  en  ellas:  la  fábula  hacia  de 
estas  islas  la  mansión  de  Eolo,  dios  de  los  vientos. 

LIPARI,  LIPARA,  y  primitivamente  MELI- 
GUXIS:  la  principal  de  las  islas  Lipari,  á  los  38° 
30'  lat.  X.,  12°  35'  long.  E.:  tiene  18.000  hab.:  su 
capital  es  Lipari:  su  suelo  es  fértil  en  frutas  y  uvas 
esquís! tas. — Esta  isla  formaba  en  la  antigüedad  con 
el  resto  del  Archipiélago  un  estado  marítimo  po- 

deroso; fué  sometida  por  Dionisio  el  Tirano,  des- 
pués cayó  en  poder  de  Cartago,  y  finalmente  pasó 

al  de  los  romanos  (256  antes  de  Jesucristo). — La 
capital  Lipari,  en  una  bahía  con  un  fuerte,  es  una 
ciudad  comerciante,  poblada  con  12.500  hab.:  es 
sede  de  un  obispado:  fué  tomada  en  1340  por  Ro- 

berto I,  rey  de  Ñapóles,  y  destruida  en  1544  por 
Barbaroja  (Khair-Eddyn),  pero  no  tardó  en  re- 

cobrar su  prosperidad. 
LIPARO:  nombre  de  un  príncipe  oriundo  de 

Tesalia,  que  habiéndose  apoderado  de  una  isla  del 
mar  de  Sicilia,  se  hizo  soberano  de  ella  y  le  dio  su 
nombre:  no  teniendo  mas  que  una  hija,  la  unió  en 
matrimonio  con  Eolo,  hijo  de  Hippote,  uno  de  los 
descendientes  de  Eolo,  hijo  de  Heleno,  y  dejó  su 
corona  á  su  yerno;  esta  isla,  conocida  después  con 
el  nombre  de  Eolida  ó  Vulcania,  lleva  hoy  el  de 

Lipari,  y  lo  ha  comunicado  á  las  pequeñas  islas  de 
que  se  encuentra  rodeada. 
LIPENIUS:  bibliógrafo  alemán;  nació  en  el 

Brandeburgo  en  1630,  murió  en  1692,  fué  co-rector 
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del  gimnasio  Caroliuo  de  Sttetin  (1612-16),  co-rec- 
tor  de  la  academia  de  Lubeck:  se  tiene  de  él:  "Bi- 
bliothecarealistheologica,  Francfort,  1685;  Jurídi- 

ca, 1619;  Philosophica,  1682;  Medica,  1619,  &c." 
LIPETSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea,  á  24 

leguas  O.  de  Tambov,  y  á  11  S.  E.  de  Lebedian; 
está  situada  parte  sobre  la  margen  izquierda  del 
Vorouej,  y  parte  sobre  una  altura:  tiene  cuatro 
iglesias,  y  una  fabrica  de  paño  burdo:  población 
6.500  halj.:  el  distrito  ocupa  la  parte  oriental  del 
gobierno,  y  es  bastante  rico  en  granos,  frutas  y  ga- 
nado. 

LIPONA  (la  condesa  de):  nombre  que  tomó 
Carolina  Bonaparte,  hermana  de  Napoleón  y  viu- 

da de  Murat,  rey  de  Ñapóles:  es  el  anagrama  de 
Napoli  (Ñapóles). 

LIPPE:  rio  que  nace  en  la  parte  S.  O.  del  prin- 
cipado de  Lippe-Demold  en  las  montañas  del  Teu- 

toburger-wald,  á  1  leguas  N.  E.  de  Lippspring, 
entra  luego  en  la  provincia  prusiana  de  Wesfalia, 
regencia  de  Minden,  traza  gran  parte  del  límite 
de  las  regencias  de  Arensberg  y  de  Munster,  pene- 

tra en  esta  última,  entra  luego  en  la  provincia  de 
Cleves-Berg,  regencia  de  Cleves,  y  desagua  en  el 
Rhin  por  la  derecha  en  Wesel,  después  de  un  cur- 

so de  32  leguas  del  E.  al  O.:  baña  las  ciudades  de 
Lippstadt,  Hamm  Lunen,  y  Dorsten,  y  recibe  por 
la  derecha  el  Gienme  y  el  Stever,  y  por  la  izquierda 
el  Ahse:  bajo  el  imperio  francés  este  rio  daba  nom- 

bre a  un  departamento,  cuya  capital  era  Munster. 
LIPPE  (condado  de)  :  división  del  principado  de 

Scliauenburgo-Lippe,  compuesta  de  dos  enclaves 
situados  en  la  parte  oriental  del  principado  de  Lip- 
pe-Detmold,  y  que  forma  dos  partidos,  los  de  Al- 
verdissen  y  de  Blomberg:  pob.  3.552  hab. 
LIPPE-DETMOLD  (pkincipado  de):  situado 

entre  la  regencia  prusiana  de  Minden  al  N.  O.,  al 
O.  y  al  S.,  un  enclavado  de  la  Baja-Hesse  al  N. 
E.,  el  Hanover  y  el  condado  de  Pyrmont  al  E:  tie- 

ne 80.000  hal).:  su  capital  es  Detmold,  y  su  rio 
principal  el  Werra:  el  príncipe  tieue  el  derecho 
de  ocupar  el  asiento  16  en  la  confederación  germá- 

nica y  un  voto  en  la  dieta  general. 
LIPPE-SCHAUENBURGO.  (V.  Schauem- 

BUBGO  LiPPE. 

LIPPI  (FiLiPo):  pintor,  nació  hacia  1400  en 
Florencia,  muricí  en  1469,  fué  empleado  en  Ñapó- 

les por  el  rey  Alfonso  y  en  Florencia  por  Cosme 

de  Mediéis:  su  mejor  obra  es  una  "Coronación  de 
la  Virgen,"  hecha  en  Florencia:  este  pintor  tuvo 
aventuras  muy  románticas. — Su  hijo  llamado  tara- 
bien  Filipo  ó  Filipino,  fué  igualmente  un  pintor 
distinguido. — Hubo  otro  Lippi  (Lorenzo),  de  Flo- 

rencia, nació  en  1606  y  murió  en  1614;  fué  buen 
pintor  y  buen  poeta:  se  le  debe  un  poema  heroi- 

co cómico  "II  Malmantüe  racquistato,'"  Florencia, 1616. 

LIPPSTADT:  ciudad  situada  en  el  principado 
de  Lippe-Detmolcl,  la  mitad  pertenece  á  este  prin- 

cipado, y  la  otra  mitad  á  la  Prusia,  á  orillas  del 
Lippe  y  al  S.  O.  de  Minden:  tiene  3.265  hab.,  mu- 

cha industria  y  comercio:  fué  tomada  por  los  fran- 
ceses en  1151. 

LIPSIA:  nombre  latinizado  de  Leipsick. 

LIPTO,  "Liptau"  en  alemán:  condado  de  Hun- 
gría (círculo  mas  allá  del  Danubio),  entre  los  de 

Arva  al  N.,  de  Zips  al  E.,  de  Sohl  al  S.,  de  Thu- 
rost  al  O.:  tiene  14,500  hab.:  su  capital  es  San 
Miklos:  sus  bosques  producen  mucha  madera,  hay 
minas  de  oro,  plata,  hierro,  antimonio,  &c. ;  aguas 
minerales  y  termales. 
LIRA :  instrumento  de  música  inventado  por 

Mercurio,  que  se  lo  regaló  á  Apolo  en  cambio  del 
Caduseo,  y  desde  entonces  fué  la  lira  el  atributo 
de  Apolo. 
LIRIA  (fundación  de):  los  armenios  fundaron 

esta  población,  y  la  llamaron  "Edeta,"  la  hicieron 
cabeza  de  los  pueblos  comarcanos:  en  tiempo  de 
los  romanos  tuvo  mayor  importancia  y  la  llamaron 

"Laurona,"  de  donde  proviene  el  nombre  actual: 
padeció  mucho  en  las  guerras  de  Sertorio  y  Pom- 
peyo,  hasta  que  fué  reedificada  en  la  éiioca  de  los 
árabes:  conquistada  por  D.  Jaime  I,  fué  adqui- 

riendo importancia  y  tuvo  voto  en  cortes:  Felipe 
V  hizo  merced  de  ella  al  mariscal  de  Berwich, 
siendo  desde  entonces  cabeza  de  ducado. 

LIRIOPE:  ninfa  de  Beosia,  á  quien  el  rio  Cen- 
so, que  se  haljia  enamorado  locamente  de  sus  encan- 

tos, la  cercó  de  agua  por  todas  partes  para  gozar 
de  ella:  tuvo  un  hijo  que  llamó  Narciso,  el  cual  era 

tan  hermoso,  que  temiendo  su  madre  perderlo,  con- 
sultó al  adivino  Tiresias  para  saber  si  vivida  mu- 

cho tiempo:  supo  que  llegarla  á  una  larga  vejez  si 
evitaba  verse  á  sí  mismo:  esta  respuesta  pareció 
estravagante  á  Liriope;  sin  embargo,  la  manera  co- 

mo murió  Narciso  en  la  flor  de  sus  años,  justifica 
la  verdad  de  la  profecía. 

LIRIS,  hoy  el  GARIGLIANO:  rio  del  Lacio, 
nace  en  el  pais  de  los  ernicos,  pasaba  por  el  de  los 
ausonios  ó  latinos,  y  desaguaba  en  el  mar  inferior, 
cerca  de  Minturnes,  después  de  haber  formado  vas- 

tos pantanos. — Liris  es  también  el  nombre  de  un 
guerrero  que  fué  muerto  en  Italia,  en  tiempo  de 
Eneas,  por  la  reina  Camila. 
LIRNESO,  LYRNESSUS:  ciudad  de  Misia, 

que  en  tiempo  de  la  guerra  do  Troya  fué  capital 
de  un  pequeño  reino  y  saqueada  por  Aquiles,  que 
hizo  allí  prisionera  á  la  bella  Briséis, 
LIRÓN  (Fk.  Juan):  benedicto  de  San  Mauro, 

nació  en  Chartes  en  1665;  murió  en  1148:  ayudó 

á  Lenourry  á  terminar  el  "Apparatus  ad  Biblio- 
thecam  SS.  Patrum;"  puso  en  orden  los  archivos 
de  la  abadía  de  Marmoutiers,  y  fué  uno  de  los  prin- 

cipales colaboradores  de  la  "Historia  literaria  de 
la  Francia,"  Paris,  1138  y  años  siguientes. 

LIS  (Flor  de)  :  se  cree  generalmente  que  la  lior 
de  lis  es  el  distintivo  de  los  reyes  de  la  dinastía  le- 
gitimista  francesa;  pero  esta  figura  se  halla  tam- 

bién en  algunos  monumentos  españoles:  se  hallaba 

grabada  en  el  sepulcro  de  la  reina  D.*  Jimena,  que 
murió  á  principios  del  siglo  XI:  D.  Jaime  II  de 
Mallorca  usaba  una  corona  de  flores  de  lis,  y  con 

ella  se  le  vé  retrado:  D.'  Juana,  segunda  esposa 
del  santo  rey  D.  Fernando,  estampaba  la  flor  de  lis 
en  todos  sus  sellos,  aunque  seria  probablemente  por 

ser  biznieta  de  Luis  YII  de  Francia.  • 
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LIS  (Flor  de):  órdeu  de  caballería  fundada 
por  el  Papa,  que  creó  la  de  Loreto:  su  divisa  fué: 
una  medalla  de  oro,  eu  la  que  se  ve  por  uu  lado  la 
imagen  de  la  Virgen,  y  por  el  reverso  flor  de  lis 
azul  en  campo  de  oro  con  esta  leyenda:  Pauli  III 
Pont.  Max.  Munus. 

LIS  ANDRÓ:  general  lacedemonio,  es  sobre 
todo  célebre  por  la  victoria  naval  que  ganó  en 
^gos-Potamos  á  los  atenienses  (405  antes  de  Je- 

sucristo), victoria  que  puso  término  á  la  guerra  del 
Peloponeso,  y  de  cuyas  resultas  el  venceder  esta- 

bleció en  Atenas  el  gobierno  de  los  treinta  tiranos: 
dueño  absoluto  entonces  de  los  destinos  de  su  pa- 

tria, se  disponía  Lisaudro  á  subyugarla  y  envilecer- 
la, cuando  fué  muerto  eu  uu  combate  dado  por  las 

tropas  espartanas  á  las  tebanas,  395  antes  de  Je- sucristo. 

LISBOA,  OLISSIPO,  FELICITAS  JULIA 

de  los  antiguos:  capital  de  Portugal  y  de  la  Estre- 
madura  portuguesa,  eu  la  margen  derecha  del  Tajo, 

cerca  de  su  embocadura;  á  los  11°  28'  long.  O.;  38° 
42'  lat.  N.,  á  106  leguas  de  Madrid:  tiene  260.000 
hab. :  su  aspecto  es  pintoresco  é  imponente,  pues 
está  construida  á  manera  de  anfiteatro;  la  parte 
vieja  de  la  ciudad  es  fea;  la  nueva,  que  es  la  mas 
considerable,  tiene  calles  rectas,  anchas  y  aseadas: 
el  puerto,  que  no  es  mas  que  una  rada  escalente,  es 
el  único  puerto  militar  del  reino,  y  el  tínico  tam- 

bién que  tiene  arsenales:  son  infinitas  las  obras  de 
fortificación,  pero  medianas  solamente;  la  cindade- 

la está  desguarnecida:  las  plazas  del  Comercio  (ó 
del  Palacio),  y  del  Rocío,  las  calles  de  Ouro,  Au- 

gusta y  da  Prata,  la  catedral,  las  iglesias  de  San 
Roque  y  San  Antonio,  los  palacios  reales  de  Ajuda, 
deBempo.sta,  de  Xecesidades,  el  teatro  de  San  Car- 

los, el  arsenal  de  tierra,  el  de  mar,  la  fundición  de 
cañones,  es  todo  lo  que  hay  de  mas  notable  en  esta 
ciudad:  tiene  ademas  una  célebre  academia  real  de 

ciencias;  una  academia  real  de  marina  con  observa- 
torio; una  escuela  real  de  construcción  y  de  arqui- 

tectura naval,  una  academia  real  de  fortificación, 
de  artillería  y  de  dibujo,  un  colegio  real  de  nobles, 
cuatro  bibliotecas,  de  las  cuales  una  es  muy  rica  (la 
Biblioteca  real),  dos  gabinetes  de  física,  un  jardín 
botánico,  &c.:  también  cuenta  cinco  teatros;  el  hos- 

pital de  San  José,  es  el  mas  hermoso  de  todos  sus 
establecimientos  de  beneficencia:  la  industria  es 

muy  activa,  y  casi  todas  las  grandes  fábricas  de  ar- 
mas, cañones,  pólvora,  naipes  y  porcelana,  son  por 

cuenta  del  gobierno;  pero  el  comercio  se  hace  muy 

en  grande  y  abarca  todas  las  mercancías  proceden- 
tes de  Portugal,  délas  Azores,  del  Brasil,  del  Áfri- 

ca y  de  la  India  portuguesa. — Algunos  autores  di- 
cen que  Ulises  fué  el  fundador  de  esta  ciudad,  y  que 

en  tiempos  muy  remotos  llevaba  el  nombre  de  Ulys- 
sipo  ó  Úlyssipone;  no  obstante,  es  cierto  que  antes 
de  ser  colonia  romana  bajo  la  denominación  de  Fe- 

licitas Julia,  se  llamaba  Olyssipo,  y  tal  vez  debe  su 
origen  á  los  fenicios:  los  moros  la  ocuparon  en  717, 
y  dominaron  en  ella  hasta  los  años  de  798  ú  803, 
en  que  fué  conquistada  por  D.  Alonso  el  Magno; 
pero  en  811  volvieron  á  apoderarse  de  ella,  y  en 
950  la  tomó  D.  Ordoño  III,  quien  la  saqueó  y  aban- 

donó á  su  auterior  sujeción:  eu  el  año  de  lü'Jo  la 
tomó  D.  Alonso  VI  de  León,  haciéndola  tributa- 

ria, en  cuyo  estado  permaneció  hasta  que  el  rey  P. 

Alfonso  Enriquez,  ayudado  de  una  poderosa  arma- 
da de  cristianos  del  Norte  que  iban  á  la  conquista 

de  la  Tierra  Santa,  la  ganó  á  los  25  de  octubre  de 
1147,  después  de  un  sitio  de  cinco  meses:  en  el  siglo 
V,  Fernando  I  circuyó  la  ciudad  de  murallas  con 
77  torres,  y  en  1375  la  tomó  Enrique,  rey  de  Cas- 

tilla; sitiáronla  los  ingleses  en  1581,  pero  sin  fruto. 
—Felipe  II  también  conquistó  á  Lisboa,  á  conse- 

cuencia de  haber  sido  derrotado  cerca  de  esta  ciudad 
en  28  de  agosto  de  1580  el  ejército  que  mandaba 
D.  Antonio,  prior  de  Ocrato,  intruso  rey  de  Portu- 

gal después  de  la  muerte  del  rey  D.  Enrique;  con- 
currieron á  esta  jornada  por  parte  de  los  españoles 

D.  Fernando  Alvarez  de  Toledo,  duque  de  Alva, 
Sancho  Dávila,  Próspero  Colonna  y  el  marques  de 
Santa  Cruz,  que  mandaba  la  escuadra:  la  poseen  los 
reyes  de  Portugal  desde  la  revolución  de  1640:  ha 
feido  víctima  de  muchos  teiublores  de  tierra,  entre 
los  cuales  el  mas  funesto  fué  el  de  1755,  que  fué  se-  J 

guido  de  uu  terrible  incendio:  estas  desgracias  des-  I 
fruyeron  la  mayor  parte  de  la  ciudad,  y  causaron  ■ 
la  muerte  de  15  ó  20.000  personas:  entre  los  hom- 

bres célebres  de  que  es  patria  esta  capital,  deben 
citarse  Isaac,  Abrabanel,  S.  Antonio  de  Padna,el 

jesuíta  Antonio  Viaira,  Fr.  Bartolomé  de  los  Már- 
tires, Antonio  Vasconcelos,  Antonio  Sosa,  Basilio 

de  Faria,  Diego  de  Couto,  Jorge  Cardoso,  Luis 
Camoens,  Manuel  Mazcareñas,  Sebastian  Baera- 
das,  el  papa  Juan  XX,  el  jurisconsulto  Antonio  de 
Govea,  y  el  viajero  Gerónimo  Lobo:  tiene  por  ar- 

mas un  escudo  con  la  eorona  real,  una  nave  á  la  vela 
con  dos  cuervos  en  la  popa  y  proa,  en  memoria  de 
la  que  en  1173  condujo  el  cuerpo  de  S.  Vicente,  su 
patrón,  desde  el  cabo  de  su  nombre,  para  colocarlo 
en  la  catedral  antigua,  como  lo  fué  por  el  primer 

rey  de  Portugal,  D.  Alonso  Henriquez. 
LISBURN:  ciudad  de  Irlanda  (Antrim),  al  S. 

O.  de  Belfast;  tiene  6.000  hab.,  muchas  fábricas  de 
telas:  fué  fundada  en  tiempo  de  Jacobo  I,  é  incen- 

diada en  1707. 
LISIAN  AS  A:  nombre  de  una  de  las  Nereidas 

ó  hijas  de  Nereo  y  de  Doris,  y  de  una  LijadeEpa- 
fo,  madre  de  Busiris. 

LISIAS:  célebre  orador  ateniense,  nació  el  año 
495  antes  de  Jesucristo,  prestó  poderoso  auxilio  á 
Trasibulo  para  echar  álos  Treinta  tiranos:  nos  que- 

dan de  él  treinta  y  dos  discursos  y  fragmentos  de 
algunos  otros:  una  de  sus  arengas  mas  elocuentes 
es  la  dirigida  contra  Eratosthenes,  que  habla  man- 

dado dar  muerte  á  su  hei'mano  durante  el  gobierno 
de  los  Treinta :  sus  mejores  ediciones  son  las  de  Tay- 
lor,  Londres,  1739,  en  8.°,  y  Cambridge,  1740,  en 
8.°:  el  abate  Auger  la  ha  traducido  al  francés,  Pa- 

rís, 1793,  en  8.° LISIAS:  general  de  Antioco  Epifanes,  rey  de 

Siria;  fué  enviado  contra  Judas  Macabeo,  pero  ha- 
biéndose dejado  sorprender  por  este  general  perdió 

5.000  hombres  y  tuvo  que  apelar  á  la  fuga:  después 

de  la  muerte  de  Epifanes  (164  antes  de  Jesucris- 
to), se  apoderó  del  poder  en  nombre  del  joven  An- 
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tioco  Eapator:  sitiaba  á  Jerusaiem,  cuando  supo 
que  Filipo,  que  le  disputaba  la  regencia,  se  habia 
apoderado  de  la  capital  de  la  Siria;  levantó  el  si- 

tio, marchó  contra  su  competidor,  y  le  derrotó ;  pe- 
ro como  Demetrio  Soter  se  apareciera  repentina- 

mente, Lisias  y  Eupator  se  vieron  abandonados  por 
sus  partidarios  y  perecieron  á  manos  de  sus  propios 
guardias  (164  antes  de  Jesucristo.) 
LISIEÜX,  LEXOVII:  ciudad  de  Francia,  ca- 

pital de  distrito  (Calvados),  en  las  márgenes  del 
Orbec  y  el  Touques,  al  E.  de  Caen;  tiene  11.473 
hab.;  en  otro  tiempo  fué  obispado:  hoy  posee  una 
biblioteca,  fábricas  de  papel,  paños,  franelas,  hilan- 

derías, siendo  su  comercio  bastante  activo. — Ciudad 
muy  antigua;  en  otro  tiempo  capital  de  los  lexovii, 
después  bajo  la  segunda  raza,  del  condado  de  Lieu- 
vin:  fué  saqueada  por  los  normandos  en  811,  y  que- 

mada por  los  bretones  en  1130;  tomada  por  Felipe 
Augusto  en  1203;  por  los  ingleses  en  1415;  por  Car- 

los VII  en  1448;  por  los  protestantes  en  1511,  y 
por  Enrique  IV  en  1589. — El  distrito  de  Lisieux 
tiene  seis  cantones  (Livarot,  Mezidon,  Orbec,  San 
Pedro  y  Lisieu.x,  que  comprende  dos);  tiene  158 
pueblos  y  69.844  hab. 
LISIMACO,  LYSIMACHUS:  uno  de  los  me- 

jores capitanes  de  Alejandro,  gobernó  la  Tracia 
después  de  la  muerte  del  conquistador  (324  antes 
de  .Jesucristo),  y  edificó  en  ella  la  ciudad  de  Lisi- 
maqnia,  capital  de  su  reino:  habiendo  formado 
alianza  con  Seleuco  y  Casandra  contra  Antigone  y 
Demetrio,  contribuyó  á  la  victoria  de  Ipso(1301): 
al  fin  de  su  vida  hizo  dos  espediciones  a  Macedo- 
nia  (295  y  286),  y  quedó  dueño  de  este  pais;  rei- 

nó después  veinticinco  años  en  Tracia  y  cuatro  en 
Macedonia,  y  pereció  en  un  combate  contra  Seleu- 

co (281  antes  de  Jesucristo):  tenia  entonces  80 
años:  Lisimaco  .se  habia  hecho  odioso  por  sus  cruel- 
(iadei?,  pues  no  perdonó  ni  aun  á  sus  parientes  y 
amigos,  dando  muerte  á  Gatocles,  uno  de  sus  hijos, 
por  simples  sospechas. 
LISIMAQÜIA,  LYSIMACHIA,  llamada  tam- 

bién IIEPAMILIUM:  ciudad  del  Quersoneso  de 

'l'racia,  fundada  por  Lisimaco  el  año  309  antes  de Jesucristo . 

LISIODE.  (Véase  MAOonE.) 
LISIPO:  estatuario  griego,  natural  de  Sicione, 

floreció  por  los  años  350,  obtuvo  solo  con  Apeles 
y  Pirgoteles  el  honor  de  esculpir  las  facciones  de 
Alejandro:  no  nos  queda  de  él  ninguna  obra:  las 
mas  conocidas  eran  una  estatua  de  Sócrates,  un 

Hércules  que  se  veia  todavía  en  C'onstantinopla  á 
principios  del  siglo  XIII:  una  estatua  de  la  "Oca- 

sión" considerada  por  los  antiguos  como  su  obra 
maestra,  Winckelniann  le  atribuye  el  Laoconte. 

LISIS:  filósofo  griego,  nació  en  Tarento,  fué 
discípulo  de  Pitágoras,  y  no  sin  trabajo  pudo  esca- 

par del  furor  de  Cilon  de  Cretona:  Lisis  es  consi- 
derado como  el  autor  de  los  Versos  dorados,  que 

también  se  atribuyen  á  Empedocles  y  á  Filolao:  se 

conserva  de  él  una  "Carta  á  Ipharco"  (en  los  opus- 
ciila  mythologicaet  philosophica  do  Th.  Gale),  en 
la  que  reconviene  a  Ipiíarco  porque  divulgaba  los 
^pcreto'i  dn  la  filosofía  de  su  maestro :  es  preciso  no 

confundirlo  con  otro  Lisis  que  fué  preceptor  de  Epa- 
minondas. 

LISISTRATO :  célebre  estatuario,  hermano  de 
Lisipo;  se  cree  que  fué  el  primero  que  hizo  retratos 
en  yeso  y  cera. 
LISIZONE:  palabra  griega  que  quiere  decir 

desata-ceñidor,  era  uno  de  los  nombres  de  Diana, 
á  quien  las  mujeres  embarazadas  consagraban  su 
ceñidor,  inútil  y  aun  peligroso  en  su  estado  de  pre- 

ñez; Diana  Lisizone  tenia  un  templo  en  la  ciudad 
de  Atenas. 

LISKEARD:  ciudad  de  Inglaterra  (Cornuail- 
les),  al  S.  O.  de  Launceston;  tiene  4.050  hab.  y 
gran  nvímero  de  fabricas  de  paños  y  tenerías. 

LISMOIIE:  isla  de  Escocia,  una  de  las  Hébri- 
das ;  tiene  ruinas,  un  castillo  fortificado  y  vestigios 

de  campos  fortificados. 

LISOLA  (Francisco,  baeon  de);  nació  en  Sa- 
lius  en  1613,  y  murió  en  1611 :  entró  al  servicio  del 
emperador  en  1639,  y  fué  empleado  en  las  negocia- 

ciones mas  importantes:  se  tiene  de  él:  "El  escudo 
de  estado  de  Justicia,  1661;  La  salza  en  agraz," 
Colonia,  1614  (en  respuesta  á  Verjus,  uno  de  los 
plenipotenciarios  franceses  en  Alemania  que  habia 
escrito  contra  él) :  "Cartas  y  memorias;  Desenlace 
de  las  intrigas  del  tiempo,  Bruselas,  1612;  La  po- 

lítica del  tiempo,"  Charleville,  1611. 
LISONZO:  rio  de  Italia.  (Véase  Isonzo.) 
LISSA:  nombre  que  Eurípides  da  á  una  furia 

que  hace  aparecer  en  el  cuarto  acto  de  su  "Hércu- 
les furioso:"  en  esta  tragedia.  Juno  manda  á  Iris 

que  conduzca  d  la  presencia  de  Hércules  una  furia 
armada  de  serpientes  para  inspirarle  los  furores  que 
le  costaron  la  vida. 

LISSA,  ISSA  ÍNSULA:  isla  de  los  estados 

austríacos  (Dalmacia)  en  el  Adriático,  á  los  13" 
51'  long.  E.,  43°  10'  latitud  X.  tiene  4.300  hab., 
suelo  fértil  y  hace  mucha  pesca  de  sardinas:  su  ca- 

pital es  Lissa  (en  otro  tiempo  Issa  oppidum),  ciu- 
dad con  un  puerto  y  2.500  hab. 

LISSA,  "Leszno"  en  polaco:  ciudad  amuralla- 
da de  los  Estados  prusianos  (Posen),  al  S.  de  Po- 

sen; tiene  9.000  hab.,  escuelas  literarias,  católicas 
y  judías;  también  posee  fábricas  de  paños  en  gran 
cantidad,  de  tabaco  y  de  sombreros:  es  patria  de 
los  condes  de  Leczinski:  fué  arruinada  por  los  ru- 

sos en  1101. 

LISSA:  ciudad  de   Silesia.  (Véase  Leüthen). 
LISSUS  ó  ciudad  de  Iliria.   (Véase  Alessio). 
LISTER  (Martin):  naturalista  inglés,  médico 

de  la  reina  Ana,  nació  en  el  condado  de  Buckiu- 

gham  en  1638,  y  murió  en  1111,  ha  escrito:  "His- 
toria animalium  AngliíB,  en  4.",  1618;  Historia  con- 

chyliorum,  Londres,  1685-1693,  un  vol.  en  folio; 
De  Ijuccinis  fluriatilibus  et  marinis,  1695  en  8.°; 
Decochleis,  1694,  en  8.°;  De  obsoniis  et  condimen- 
tis,  1699,  &c. 
LISTRA,  hoy  LATIK:  ciudad  de  Licaonia,  al 

N.  O.  de  Iconinm:  en  esta  ciudad  fué  apedreado 

San  Pablo. 
LISV-DEL-OURCQ:  villa  de  Francia,  capi 

tal  de  cantón  (Sena  y  Marne )  en  las  márgenes  del 
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canal  del  Oureg,  al  N.  O.  de  Meaux;  tiene  1.200 
hab. ;  comercia  en  harinas,  lanas  y  vinos. 

LIT  DE  JUSTICE  (Solio  de  Justicia)  :  desig- 
uánse  generalmente  con  este  nombre  las  sesiones 
solemnes  del  rey  de  Francia  en  el  parlamento,  en 
.su  principio  fué  el  nombre  dado  al  trono  prepara- 

do para  el  rey  cuando  se  presentaba  en  el  parla- 
mento: el  primer  "lit  de  justice"  de  que  hace  men- 

ción la  historia,  se  celebró  en  1312,  en  tiempo  de 

Felipe  el  Largo:  en  estos  "üts  de  justice"  se  decla- 
ró las  mayorías  de  los  reyes  Carlos  IX,  Luis  XIII, 

Luis  XIV  y  Luis  XV:  el  rey  celebraba  ademas  un 
"lit  de  justice"  cuando  se  trataba  de  juzgar  á  un 
par  de  Francia,  y  de  conferir  nuevos  cargos:  el  úl- 

timo "lis  de  justice"  fué  celebrado  en  Versalles  por 
Luis  XVI  el  8  de  marzo  de  1788,  y  en  él  dispuso 
el  rey  el  establecimiento  de  un  tribunal  pleno  y  la 
creación  de  muchas  bailías. 

LITABRUM:  ciudad  fuerte  y  opulenta  en  tiem- 
po de  los  romanos:  C.  X.  Flaminio,  pretor  de  la 

España  citerior,  la  asedió  y  batió  con  toda  espe- 
cie de  máquinas  de  guerra:  Loaisa  creyó  ser  esta 

ciudad  la  actual  Buitrago. 
LITAKU:  nombre  común  á  dos  ciudades  déla 

Cafreria  interior  ó  pais  de  los  Cafres-Betjuanas; 
la  antigua  Litaku  cuenta  4.000  hab.;  la  Xueva  Li- 
taku  al  X.  O.  de  la  precedente  á  los  24°  39'  long. 
E.,  27°  6'  latitud  S.,  residencia  de  un  rey  y  capital 
de  la  tribu  de  los  matchipinos;  tiene  6.000  hab. 
LITAXA  SYLVA,  hoy  SELVA  DE  LAGO: 

en  Italia  (Galla  Cispadaua)  en  las  cercanías  de 

"Forum  Cornelii,"  (Imola):  en  los  confines  de  la 
Liguria  y  de  la  Etruria;  es  famosa  por  dos  victo- 

rias que  los  galos  ganaron  á  los  romanos  en  este  si- 
tio, la  una  en  215  antes  de  Jesucristo,  y  la  otra  en 

193. 

LITAXOBRIGA:  ciudad  de  Galia,  hay  PONT- 
SAIXT-MAXEXCE. 
LITCHFIELD:  ciudad  de  los  Estados-Unidos 

(Conuecticut),  al  O.  de  Hartford:  tiene  4.700 
hab.,  molinos,  herrerías  y  claveterías. 
LITERXO,  LITERXUM  ó  LIXTERXUM, 

hoy  TORRE  DE  PATRIA:  ciudad  de  Lacio,  cer- 
ca de  la  Campauia  en  la  embocadura  del  Liris:  Es- 

cipion  el  Africano  murió  y  fué  enterrado  en  esta 
ciudad. 

LITES:  palabra  que  significa  Plegarias,  hijas 
de  Júpiter,  á  las  cuales  pinta  Homero  cojas,  con 
las  caras  arrugadas  y  los  ojos  bajos  marchando  de- 

tras de  Até,  diosa  altiva  y  feroz  que  esparce  sobre 
la  tierra  el  fraude,  el  engaño  y  la  desgracia. — Del 
griego  lité,  oración,  ha  tomado  la  Iglesia  el  térmi- 

no de  letanías  y  la  palabra  latina  litare,  hacer  un 
sacrificio  agradable  a  los  dioses,  ó  como  dice  Ser- 

vio, apaciguar  á  los  dioses  por  medio  de  sacrificios, 

"sacrificiis  Déos  placare." 
LITIERSO:  canto  pastoral  en  honor  de  Ceres, 

diosa  de  las  espigas:  los  griegos  dieron  este  nom- 
bre á  la  canción  de  los  espigadores,  porque  entre 

ellos  cada  clase  de  ciudadanos  y  aun  cada  gremio 
de  artesanos  tenia  una  canción  particular:  se  cree 
que  el  Litierso  deriva  su  nombre  de  un  hijo  de  Mi- 

das, llamado  Litierses,  á  quien  agradaban  mucho 
las  faenas  del  campo. 
LITOGRAFÍA:  arte  de  reproducir  por  medio 

de  una  piedra  el  diseño  y  escritura:  A.  Sennefelder, 
bajo  de  los  coros  del  teatro  de  Munich,  inventó  es- 

te arte  en  el  año  1796:  en  el  de  1799  se  trasladó 

á  Inglaterra;  pero  diferentes  circunstancias  perju- 
dicaron este  descubrimento  que  gozó  poco  crédito 

hasta  el  año  1806  y  no  se  generalizó  hasta  el  de 1816. 

LITORAL  HÚNGARO.  (Véase  Húngako Litoral). 

LITUXIA  (gran  D0CADO  de):  en  alemán  "Li- 
tauen:"  no  se  aplicaba  este  nombre  en  un  principio 
mas  que  á  un  pais  situado  al  X.  E.  de  la  Prusia  en 
las  márgenes  del  Niemen  y  el  Villa,  y  que  tenia  por 
ciudades  á  Kovno,  Jurbock  y  Vilkormirsz:  en  el 
siglo  XIII  este  pais  se  engrandeció  y  se  estendió 
al  S.  mas  allá  del  Pripest,  al  O.  mas  allá  de  Brzetst- 
Literski,  alE.  hasta  cerca  de  Vitelsky  de  Smolensk- 
ca,  su  frontera  oriental  pasaba  al  E.  de  las  ciuda- 

des de  Toropetz,  Viazma,  Kozelks,  Attzensk  y  Si- 
niovka;  Kiev  y  todos  los  afluentes  del  Dniepr  has- 

ta el  Vorskla:  al  mismo  tiempo  el  gran  duque  Ja- 
gellon  subió  al  trono  de  Polonia  y  unió  las  dos  co- 

ronas real  y  ducal:  sin  embargo,  la  Lituania  fué 
casi  siempre  administrada  aparte,  y  procuró  sepa- 

rarse de  la  Polonia  (los  duques  especiales  de  Li- 
tuania no  cesaron  hasta  1444  por  el  advenimiento 

de  Casimiro  IV):  én  el  siglo  XVI  se  vio  en  fin, 
decaer  la  Lituania  de  su  alto  rango:  por  una  par- 

te el  ruso  Ivan  III  desmembró  con  sus  conquistas 
la  Siberia  ySmolensk;  y  por  otra  la  Vahnia,  la  Po- 
dolia  y  Kiev  fueron  agregados  al  reino  de  Polonia: 
en  fin,  en  1569  la  Lituania  fué  incorporada  toda  á 
la  monarquía  polaca  (1774),  y  pasó  en  gran  par- 

te á  la  Rusia  que  en  la  segunda  y  tercera  división 
obtuvo  el  resto  del  pais  (menos  el  distrito  de  Gum- 
binnen  que  es  hoy  de  la  Prusia):  la  Lituania  tal 
como  era  desde  el  siglo  XVII  forma  hoy  cinco  go- 

biernos rusos:  Mohilev,  Polotsk,  Vilna,  Grodno, 
Minsk  y  el  distrito  polaco  de  Gumbinnen:  su  capi- 

tal era  Vilna,  pero  mas  antiguamente  Grodno. 

DUCADOS  Y  GRANDES  DUCADOS 
DE  LITUANIA. 

I.  Aktes  de  la  reunión  á  la  Polonia. 

Erdivil    '- 
Ringod   hacia  1230 
Mendog    1238 
Troynat      1264 
Volstinik    1267 

Suintorog    1270 
Ghiermond    1275 

Giligin    1278 
Romundo    1279 
Trab    1280 
Narimundo    1280 
Troiden    1282 
Witen    1315 
Gedimin    1328 
lavnut    1330 
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Olgierd     1831 
Kieistut      1382 

Jagellon     1386 

II.  Después  de  la  reunión. 

Skirgell  ó  Casimiro     1392 
Vitold  (Alejandro)      1430 
Svidrigel  (Boleslao)      U32 
Segismundo      1440 

Casimiro  (IV  de  Polonia")     1444 

LITTLE-RIVER,  es  decir,  rio  Peqüeivo:  nom- 
bre común  á  muchos  riachuelos  de  los  Estados- 

Unidos,  uno  de  ellos  forma  al  unirse  con  el  Shetuc- 
ket  el  Thames  (en  el  Connecticut). 
LITTLE-BOCK  ó  ARKOPOLIS:  pequeña 

villa  de  los  Estados-Unidos;  está  situada  en  la 
margen  derecha  del  Arkansas,  á  92  leguas  N.  N. 
O,  de  Nueva-Orleans,  y  a  256  O.  S.  O.  de  Was- 

hington: fué  fundada  en  1819,  y  en  el  dia  es  la  mas 
importante  del  pais:  hay  en  ella  muchas  casas  de 
comercio. 

LITTLETON.  (Véase  Lyttletox). 
LIUTBERT.  (Véase  Luitpert). 
LIUVA  I:  rey  de  los  visigodos,  fué  elegido  en 

567  después  de  la  muerte  de  Atanagildo,  con  cuya 
viuda  se  casó:  eligió  á  Xarbona  por  lugar  de  su 
residencia,  lo  cual  dio  ocasión  á  los  visigodos  de 
España  para  rebelarse:  envió  contra  ellos  á  su  her- 

mano Leovigildo  quien  los  sometió,  y  al  cual  poco 
tiempo  después  (569)  cedió  toda  la  parte  de  su 
reino  situada  al  otro  lado  de  los  Pirineos,  reserván- 

dose la  Galia  Narbonesa  ó  Septimania:  murió  en 
512  y  Leovigildo  reunió  bajo  sus  leyes  á  las  dos 
monarquías:  Liuva  II,  nieto  de  Leovigildo,  .succe- 
dió  en  601  á  su  padre  Recaredo;  pero  cayó  en  las 
manos  de  Witerico,  que  mandó  darle  muerte  en 
603. 

LIUVIGOTONA:  reina  goda  de  España;  fué 
esposa  de  Ervigio,  y  empezó  á  reinar  el  año  680: 
he  aquí  lo  que  acerca  de  esta  princesa  dice  el  maes- 

tro Florez  en  sus  "Memorias  de  las  reinas  católi- 
cas:" consta  el  nombre  de  esta  reina  no  menos  que 

por  un  concilio  nacional,  que  fué  el  XIII  de  Tole- 
do, celebrado  en  el  año  de  683,  donde  los  padres 

emplearon  su  atención  y  solicitud  en  defensa  de  la 
familia  real  del  rey  Ervigio  y  de  la  reina  su  mujer 
Liuvigotona,  juntamente  con  los  hijos  ó  hijas  que 
de  ella  descendiesen,  fulminando  eterna  excomu- 

nión contra  cualquiera  que  se  atreviese  á  ofender 
á  la  espresada  serenísima  reina  ó  á  sus  hijos,  no 
solo  en  público  sino  en  secreto,  ó  bien  fuese  con 
daño  corporal,  ó  con  destierro,  ó  con  perjuicio  de 
bienes;  ó  intentando  alterar  el  traje  de  la  reina,  ó 
de  sus  hijas,  ó  precisando  á  alguno  hijo  á  la  sacra 
tonsura:  esta  fué  también  la  reina  por  cuyo  deco- 

ro resolvieron  los  padres,  que  falleciendo  el  monar- 
ca, uinguao  fuese  atrevido  á  llegar  á  la  reina,  con 

ninguna  especie  de  contacto,  no  solamente  ilícito, 
pero  ni  matrimonial,  teniendo  por  indecoroso  que 
se  viese  en  otros  brazos  la  que  habia  sido  sobera- 

na, princesa  de  las  gentes:  honestidad  i'espetnosa, 
Tomo  IV 

tan  religiosamente  observada,  que  no  me  acuerdo 
haber  leido  traspasasen  aquella  regla  las  que  vivie- 

sen sin  divorcio,  manteniéndose  en  rigurosa  viude- 
dad, y  entrando  muchas  de  ellas  en  conventos. — 

Tuvo  Liuvigotona  una  hija  llamada  Cixilona  á  la 
cual  casó  con  el  godo  mas  sobresaliente,  que  espe- 

raban succediese  en  el  trono,  como  se  verificó  en  el 
rey  Egica,  que  por  haberse  casado  con  la  hija  de 
Ervigio  reinó  después  del  padre  desde  el  año  687,  en 
que  este  renunció  el  reino  en  15  de  noviembre,  nom- 

brando por  succesor  al  yerno:  desde  entonces  aca- 
bó de  ser  reina  Liuvigotona,  y  empezó  á  serlo  Ci- 

xilona su  hija. 
LIV  ADÍA,  LE  VADE  A:  ciudad  de  la  Grecia 

moderna,  en  la  provincia  de  la  Helade  oriental,  á 
orillas  de  un  riachuelo  del  mismo  nombre  al  O.  de 
Atenas,  y  al  E.  de  las  ruinas  de  Delfos:  fué  en  lo 
antiguo  capital  de  la  provincia  de  Livadia,  y  ciu- 

dad muy  floreciente;  en  1800  contaba  cerca  de 
10.000  hab.,  y  ha  quedado  casi  destruida  de  resul- 

tas de  la  guerra  de  la  independencia:  cerca  de  Le- 
badea  se  vcia  el  antro  de  Trofonio. — El  riachuelo 
de  Livadia,  en  otro  tiempo  Herecyna,  está  forma- 

do de  dos  arroyos  (el  Lethé  y  el  Mnemosina)  y 
desagua  en  el  lago  Topoglia  (Copáis),  que  se  llama 
también  lago  de  Livadia. 
LIVADIA:  nombre  dado  por  los  occidentales, 

pero  no  por  los  turcos,  á  la  antigua  Grecia  propia, 
es  decir,  al  pais  situado  al  N.  del  istmo  de  Corinto 
y  al  S.  de  Tesalia,  al  S.  E.  del  Epiro:  la  Livadia 
formaba  parte  del  bajalato  de  las  Islas,  y  su  capi- 

tal era  la  ciudad  de  Livadia:  hoy  forma  las  dos 
provincias  llamadas  Helade  occidental  y  Helade 
oriental. 

LIV  AH  ó  S  AND  JAC  ATO :  nombres  dados  en 
Turqnía  a  las  subdivisiones  de  los  bajalatos ;  cada 
livah  es  gobernado  por  un  beg  ó  bey. 
LIVAROT:  villa  de  Francia,  capital  de  distri- 
to de  Calvados  al  S.  O.  de  Lisieux;  tiene  1.400 

hab.  y  hace  comercio  de  quesos  muy  afamados. 
LI VENZA,  LIQUENTIA:  rio  del  reino  Lom- 

bardo Véneto,  nace  cerca  de  Polcenigo  y  desagua 
en  el  Adriático  por  dos  bocas  en  los  puertos  de 
Santa  Margarita  y  de  Livenza. 
LIVERDUN:  villa  de  la  antigua  Lorena  (Meur- 

the)  al  N.  O.  de  Nancy:  tiene  1.050  hab.:  fué  resi- 
dencia de  los  obispos  de  Toul. 

LIVERPOOL:  ciudad  de  Inglaterra  (Lancas- 
ter)  á  13  leguas  S.  do  Lancaster,  á  52  Ñ.  O.  de 
Londres,  y  á  8i  O.  de  Manchester,  á  orillas  del 
Mersey,  cerca  de  su  embocadura  en  el  mar  de  Ir- 

landa: tenia  205.964  hab.  en  1831,  pero  la  pobla- 
ción crece  incesantemente :  hay  un  puerto  formado 

por  el  Marsey ;  tiene  dos  iglesias  hermosas,  San  Pe- 
dro y  San  Pablo,  casa  de  villa,  bolsa,  aduana  nue- 

va, mercado,  baños  y  un  casino  (TVellington  rooms) : 
cerca  do  New-Princes-Dock  comienza  el  canal  de 
Leeds  á  Liverpool:  hay  un  camino  de  hierro  desde 
esta  ciudad  á  Manchester  construido  en  1826,  so- 

ciedad filosófica  médica,  otra  de  historia  natural, 
museo  do  antigüedades  egipcias,  jardín  botánico, 
liceo  (con  buena  biblioteca),  institución  real  de  Li- 

verpool y  ateneo:  su  comercio  es  inmenso  y  solo  el 
95 
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de  Londres  le  aventaja;  Liverpool  puede  ser  con- 
siderado como  el  puerto  de  Mancbester;  liay  fre- 
cuentes comunicaciones  por  medio  de  los  buques 

correos  con  Dublin,  Douglas,  Nueva- York,  las  An- 
tillas y  la  América  del  Sur:  solo  la  importación  de 

algodón,  pasa  de  600.000  sacas  al  año:  antes  del 
siglo  XVI,  Liverpool  no  era  mas  que  una  choza: 
en  1100  no  tenia  mas  que  5.000  Lab.,  y  en  1800 
contaba  ya  75.000:  un  violento  incendio  destruyó 
parte  de  esta  ciudad  en  1842. 
LIVERPOOL  (CARLOS  Jenki.vson,  conde  de): 

ministro  de  estado,  nació  en  1721  en  el  condado  de 
Okford,  murió  en  1808;  fué  sucesivamente  secre- 

tario particular  de  lord  Bute,  1761;  secretario  de 
la  tesorería,  1766;  lord  del  almirantazgo,  1766; 
secretario  de  la  guerra,  177S;  dejó  el  ministerio  en 
1782,  pero  eu  1786  volvió  á  ser  llamado  por  Pitt 
que  le  hizo  nombrar  canciller  de  Lancaster,  barón 
de  Hawkesburg,  par  conde  de  Liverpool,  y  le  con- 

fió la  presidencia  del  consejo  de  comercio:  Liver- 
pool era  un  homljre  hábil,  pero  intrigante,  y  su  ad- 

ministración fué  muy  impopular. — Su  hijo  Roberto 
Banks  Jenkinson,  conde  de  Liverpool,  nació  en 
1770,  murió  en  1828,  llegó  á  ser  primer  ministro 
eu  1812  después  del  asesinato  de  Perceval;  se  opu- 

so á  la  emancipación  de  los  católicos,  y  persiguió 
á  la  reina  Carolina:  en  1827  fué  reemplazado  por 
Canning. 

LIVIA,  LIVIA  DRUSILLA:  casó  eu  prime- 
ras nupcias  con  Tiberio  Claudio  Nerón;  habia  te- 

nido ya  un  hijo  (Tiberio)  y  .estaba  eu  cinta  de  otro 
(Druso),  cuando  inspiró  una  viva  pasión  á  Augus- 

to, que  la  robó  á  su  marido  y  se  casó  con  ella:  tan 
ambiciosa  como  astuta,  Livia  se  valió  de  todos  los 

medios  imaginables  para  elevar  al  imperio  a  su  hi- 
jo Tiberio;  pero  cuando  este  subió  al  trono  no  le 

dejó  ninguna  autoridad. — Otra  Livia  llamada  tam- 
bién Lívila,  nieta  de  la  anterior  é  hija  de  Druso 

(hermano  de  Tiberio)  casó  con  su  primo  Druso,  hi- 
jo de  Tiberio:  fué  acusada  de  haber  envenenado  á 

su  marido,  de  acuerdo  con  Sejano :  después  del  su- 
plicio de  este  ministro  fué  encerrada  en  un  calabo- 

zo donde  murió  de  hambre. 

LIVIXGSTOX:  ilustre  familia  angloamerica- 
na, oriunda  de  Escocia,  ha  dado  á  los  Estados  Uni- 
dos muchos  hombres  de  estado  distinguidos:  Wil- 

liam  Livingston,  que  nació  en  1723  en  Nueva- York 
y  murió  en  1790;  contribuyó  con  sus  esfuerzos  y  su 
pluma  a  establecer  la  independencia  de  su  patria, 
representó  en  el  congreso  el  estado  de  Nueva- York, 
de  que  fué  gobernador  hasta  su  muerte:  se  tiene  de 
él  ademas  de  varios  folletos  de  circunstancias,  uu 

poema  titulado:  "Soledad  ülosótica." — Roberto 
Livingston,  nació  en  1746,  eu  la  colonia  de  Nueva- 
York,  y  murió  en  1813:  diputado  en  el  congreso, 
recibió  el  encargo  de  redactar  con  Pranklin,  Jef- 
fersou  y  Adams  la  declaración  de  independencia, 
y  perteneció  después  a  la  junta  que  organizó  el  nue- 

vo estado  (1777):  por  espacio  de  25  años  desem- 
peñó las  funciones  de  canciller  y  en  1802  pasó  á 

Paris  donde  negoció  la  adquisiciou  de  la  Luisiana 

para  los  Estados  Unidos:  se  le  debe  un  ''Examen 
de  la  Inglaterra  comparado  con  las  constituciones 

de  los  Estados  Unidos,"  traducido  al  francés  por 
Fabre,  Paris,  1789. — Eduardo  Livingston,  juris- 

consulto, nació  en  1764,  en  la  colonia  de  Nueva 

York,  y  murió  en  1836;  se  distinguió  primero  co- 
mo abogado  y  en  1794  fué  elegido  representante 

del  estado  de  Nueva  York  eu  el  congreso,  donde 
se  pronunció  en  favor  del  partido  democrático,  fué 
nombrado  por  el  presidente  Jefferson  procurador 
general  del  estado  de  Nueva  York  y  por  los  habi- 

tantes corregidor  de  la  ciudad:  arruinado  por  una 
bancarrota,  pasó  á  establecerse  como  abogado  en 
Nueva  Orleaus,  donde  rehizo  en  poco  tiempo  su  for- 

tuna: nombrado  individuo  de  la  asamblea  de  la  Lui- 

siana, recibió  de  e.ste  cuerpo  el  encargo  de  redac- 
tar las  leyes  del  nuevo  estado,  y  dio  á  luz  al  cabo 

de  pocos  años  cuatro  códigos  que  forman  un  con- 
junto admirable  y  que  muchos  estados  vecinos  se 

apresuraron  á  adoptar  ("Código  de  los  crímenes  y 
penas;  de  procedimientos;  de  evidencia  ó  de  prue- 

bas; de  reforma  y  de  disciplina.")  Livingston  fué 
nombrado  secretario  de  estado  bajo  la  presidencia 
del  general  Jakson;  en  1833  pasó  á  Francia  como 
ministro  de  los  Estados  Unidos  y  gestionó  con  in- 

cansable celo  el  reintegro  de  las  sumas  reclamadas 

por  su  pais. 
LIVIO  SALINATOR  (M.):  cónsul  219  antes 

de  Jesucristo ;  hizo  la  guerra  con  buen  éxito  en  Ili- 
ria:  elevado  de  nuevo  al  consulado  en  207  con  Clau- 

dio Nerón,  su  enemigo  personal,  olvidó  su  rencor 
para  no  peusar  mas  que  eu  el  bien  de  su  patria,  y 
ayudó  con  todo  su  poder  á  su  colega  para  vencer 
á  Asdrubal. 
LIVIO  SALINATOR  (E.) :  pretor  el  año  190 

antes  de  Jesucristo;  fué  enviado  á  Grecia  contra  la 
escuadra  de  Autioco  el  Grande,  y  derrotó  á  Po- 
Hxenidas,  almirante  del  rey  de  Siria:  fué  nombra- 

do cónsul  el  año  188. 
LIVIO  ANDRONICO.  (Véase  Andrónico.) 
LIVIO  TITO.  (Véase  Tito  Livio.) 
LIVNO,  HELUNA  ó  HILUINO:  ciudad  de 

la  Turquía  europea  en  Bosnia,  sanjacato  de  Her- 
zegovina, á  3i  leguas  O.  N.  O,  de  Duvno,  á  5  S, 

S.  O.  de  Keupris,  y  á  16  N.  O.  de  Mostar,  situada 
al  pié  del  monte  Liubaska:  está  circuida  de  un  mu- 

ro flanqueado  de  torres  y  rodeada  al  O.  por  una 
profunda  barranca  que  le  sirve  de  foso  y  por  la  cual 
corre  el  Bistritza  que  se  atraviesa  por  un  hermoso 
puente  de  cinco  arcos,  y  está  defendida  ademas  por 
un  castillo:  tiene  4.000  hab. 
LIVNY:  ciudad  do  la  Prusla  europea,  gobierno 

y  á  231  leguas  E.  S.  E.  de  Orel  y  á  12^  O.  S.  O. 
de  Eletz;  cabeza  de  distrito  situada  en  la  margen 
izquierda  del  Sosua:  es  antigua,  contiene  siete  igle- 

sias construidas  de  piedra,  tres  de  madera  y  un  con- 
vento: celebra  muchas  ferias:  su  jjoblacion  ascien- 

de á  6  000  hab. :  el  distrito  está  en  la  parte  oriental 
del  gobierno  y  abunda  en  trigo  y  ganado. 
LIVON:  reyes  de  Armenia.  (Véase  Leox. ) 

LIVONIA,  "Lieflad"  en  alemán,  "Lifliandia"  en 
ruso:  gobierno  de  la  Rusia  europea  entre  los  56° 
32",  y  los  59"  3'  lat.  N.,  y  entre  loz  25"  27'  y  los  31° 
22'  long.  E.:  confina  al  N.  con  el  gobierno  de  Es- 

tonia, al  E.  con  el  lago  de  Peipus  que  losejiara  del 
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gobierno  de  íjau  Petersburgo,  y  con  ul  de  l'skov, 
al  S.  E.  COQ  el  de  Yitebsk,  al  S.  con  la  Curlandia, 
y  al  O.  con  el  golfo  de  Livouia:  su  esteusion  de  N. 
E.  a  S.  O.,  es  de  56  leguas,  su  anchura  media  de 
32  y  su  superficie  de  1.664  leguas  cuadradas:  el 
Dvina,  el  Pedes  su  afluente,  el  Aa  y  el  Permau,  son 

los  principales  rios  tributarios  del  golfo  de  Livo- 
nia:  la  riqueza  de  este  gobierno  consiste  en  trigo, 

lino,  cáñamo,  madera  y  ganado  mayor  de  casta  pe- 
queña: en  los  montes  abunda  la  caza  y  están  ama- 

drigados en  ellos  innumerables  lobos  que  en  1823 
devoraron  infinidad  de  animales  domésticos:  la  in- 

dustria está  poco  generalizada ;  pero  sin  embargo, 

hay  en  el  distrito  de  este  gobierno  fábricas  de  vi- 
drio, de  papel,  de  aguardiente,  de  sombreros  y  te- 

nerías: Riga  es  su  única  plaza  que  hace  algún  co- 
mercio de  bastante  consideración:  su  población  as- 
ciende á  515.000  hab.,  letones,  livadios,  estonios, 

originarios  de  este  pais,  alemanes  y  rusos:  desde 
1804  ha  mejorado  la  suerte  de  este  pais:  en  1823 
obtuvieron  libertad  unos  80.000  individuos:  este 

gobierno,  cuya  capital  es  Riga,  está  dividido  en 
cinco  distritos:  Arensburg,  Dorpat,  Pernau,  Riga 
y  Wenden:  este  pais  permaneció  desconocido  al 
resto  de  la  Europa  hasta  fines  del  siglo  XII,  en 
que  fué  invadido  por  los  daneses:  Valdomaro  III, 
rey  de  Dinamarca,  lo  traspasó  en  1346  mediante 

una  gruesa  suma  á  los  caballeros  de  la  orden  Por- 

ta-Espada, dependiente  de  la  de  los  caballeros  teu- 
tónicos, y  estos  lo  poseyeron  hasta  el  siglo  XVI  que 

lo  cedieron  á  la  Polonia;  la  Suecia  y  la  Rusia  ma- 
nifestaron sus  pretensiones  á  él,  y  estas  tres  poten- 

:ias  se  le  disputaron  continuamente  desde  1561:  en 
1660  por  el  tratado  de  Oliva  quedó  adjudicado  á 
la  Suecia,  bajo  cuyo  dominio  permaneció  algún 
tiempo,  hasta  que  habiéndose  apoderado  de  él  el  rey 
Pedro  el  Grande,  fué  cedido  definitivamente  á  la 

Rusia  en  1121  por  el  tratado  de  Nystad. 
LIVONIA  (golfo  de):  véase  Riga. 
LIVORNO:  ciudad  de  los  Estados  sardos,  al 

N.  E.  de  Chivasso:  tiene  5.600  hab. — Es  también 
el  nombre  italiano  de  Liorna. 

LIVRADAIS:  antiguo  y  pequeño  pais  de  Fran- 
cia, en  Ij,  Baja  Auvernia,  comprendido  hoy  en  el 

departamento  del  Puy-de-Dome  al  S.  E.,  tenia 
por  capital  á  Ambert. 

LIVRI:  lugar  de  Francia,  departamento  del  Se- 
na y  Oise,  distrito  de  Pontoise,  territorio,  y  á  1| 

leguas  S.  E.  de  Gouuesse,  y  á  2^  E.  de  París;  si- 
tuado cerca  del  bosque  de  Boudy:  habia  en  él  una 

abadía  de  la  orden  de  San  Agustín,  fundada  en 
1186,  y  célebre  por  haber  residido  en  ella  madama 
de  Levigné :  celebra  dos  ferias  anuales  y  contiene 
900  hab. 

LIXHEIM:  ciudad  de  Francia  ( Voísgos),  al  N. 
E.  de  Sarroburgo:  tiene  1.000  hab.:  perteneció  á 
los  condes  palatinos,  y  en  1622  fué  cedida  á  Enri- 

que II,  duque  de  Lorena,  que  lo  erigió  en  princi- 
pado en  favor  ds  un  bastardo  de  Guisa. 

LIXURI,  GRANII:  ciudad  de  la  isla  de  Cefa- 
lonia  en  la  costa  O.:  tiene  6.000  habitantes:  su  in- 

dustria consiste  en  tapices  de  pelo  de  cabra  y  li- 
cores. 

LIXUS,  hoy  LARAGHE:  ciudad  de  la  Mau- 
ritania Tingitana  en  la  costa  X.  O.,  cerca  de  la  em- 

bocadura del  Lixus;  fué  fundada  por  los  fenicios. 

*  LIZANA  iFr.  Bernardo):  natural  de  Oca- 
ña  en  el  arzobispado  de  Toledo;  tomó  el  hábito 
de  San  Francisco  en  la  provincia  de  Castilla,  y  de 

ella  pasó  á  la  de  Yucatán  en  1606.  Aprendió  y 

enseñó  públicamente  muchos  años  la  lengua  ma- 
ya, Obtuvo  varios  empleos  y  prelacias,  y  próximo 

á  ser  electo  provincial  por  sus  muchos  méritos, 
murió  en  Mérida  de  Yucatán  á  2  de  abril  de  1631 

á  los  50  años  de  edad.  Escribió:  "Devocionario 
de  Nuestra  Señora  de  Itzmal ;  historia  y  conquista 

espiritual  de  Yucatán."  Valladolid,  1633,  en  8.° — 
Libro  muy  raro. — Beristain. 

LIZARD  (cabo)  DUMXONIUMPROMOX- 
TORIUM:  cabo  que  forma  la  punta  S.  O.  de  la 
Inglaterra  eu  el  condado  de  Coruualles,  al  S.  E. 

del  cabo  Land's  End,  á  los  49°  51'  lat.  N.,  1°  31' 
long.  O.:  es  célebre  por  la  batalla  naval  dada  el  21 

de  octubre  de  1101,  en  la  cual  Duguay  Trouiu  des- 
truyó casi  toda  la  escuadra  inglesa. 

LLANOS  (i.os) :  vasta  región  de  la  república 
de  Venezuela,  que  se  estiende  desde  las  montañas 
de  Caracas  hasta  los  bosques  de  la  Guyana,  y  des- 

de las  montañas  de  Mérida  hasta  la  embocadura 

del  Orinoco:  su  suelo  es  llano,  árido  é  inundado  en 
la  estación  de  las  lluvias:  dase  el  mismo  nombre  á 

un  departamento  del  estado  de  Honduras,  en  la 
confederación  de  Goatemala:  los  habitantes  de  Lla- 

nos se  llaman  llaneros. 

LLAVE  DORADA  (  Gentilhojibre  de  la)  :  así 

se  llaman  los  gentilhombres  de  cámara  de  los  re- 
yes de  España,  á  causa  de  la  llave  dorada  cjue  lle- 
van sobre  la  tapa  de  la  faltriquera  de  la  casaca  de 

uniforme,  con  la  que  se  quiere  significar  el  privile- 

gio que  tienen  de  entrar  en  la  cámara  del  rey ;  aun- 
que entre  los  gentilhombre  los  hay  de  entrada  y 

otros  puramente  honorarios. 

LLAVE:  término  de  heráldica:  no  tiene  posi- 
ción fija,  y  simboliza  la  fidelidad  y  el  secreto. 

LLAVES  (de  San  Pedro):  véase  Tiara. 

LLEGAS:  este  es  el  nombre  que  tenían  las  reu- 
niones ó  juntas  anuales  de  la  Santa  Hermandad. 

(Véase  esta  palabra.) 

LLENO:  se  dice  de  los  escudos  que  lo  estuvie- 
sen de  otro  esmalte,  como  también  de  las  piezas 

que  estuviesen  cargadas  de  otras  de  distinto  color 
á  ellas  y  del  campo  del  escudo,  con  tal  que  ocupen 

el  tercio  de  su  anchura,  á  diferencia  de  las  carga- 
das que  ocupan  la  mitad,  y  en  las  fileteadas  los  dos 

tercios. 

LLERA:  rio  de  la  provincia  de  Gerona,  que 
desde  el  Coll  de  Vermadel  viene  á  Fluviá  bajo  de 
Tortellá. 

LLINAS  (Antonio  de  Jesús  Maeía)  :  natural 
de  Arta  en  Mallorca,  fué  religioso  observante  de 
los  menores:  su  fervor  apostólico  le  hizo  emprender 

las  mas  arduas  empresas,  eu  las  que  fué  constante- 
mente asistido  del  favor  de  Dios,  cuyo  verdadero 

culto  &stend¡a  con  sus  predios  .ciones:  fundó  en  Espa- 
ña los  colegios  de  Propaga  nda  de  Escornalbou  en 

Cataluña,  el  de  San  Roquf ;  de  Calamocha  en  Ara- 
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gou,  el  cié  Santo  Espíritu  del  moüte  en  Valent-ia, 
el  de  San  Esteban  de  Zehegin  en  Murcia,  el  de  la 
Oliva  en  Madrid,  y  el  de  Santa  Cruz  de  Qucreta- 
ro  en  América:  en  premio  de  sus  servicios  apostó- 

licos, le  nombró  el  papa  Inocencio  XI  primer  pre- 
fecto de  todas  las  misiones  en  las  ludias  occidenta- 

les: falleció  coronado  de  méritos  y  de  aplausos  en 
29  de  junio  de  1693:  con  este  motivo  la  grandeza 
de  España  le  hizo  unas  honras  muy  lucidas,  eu  las 
cuales  D.  Francisco  S.  Vicente  predicó  una  elocuen- 

te oración  alusiva  á  las  glorias  del  difunto,  la  cual 
fué  impresa. 
LLOBREG  AT:  rio  principal  de  la  provincia  de 

Barcelona,  que  nace  de  las  vertientes  meridionales 
de  la  Cerdeña,  y  pasando  por  Bagá,  Gironella,  Ma- 
mesa,  Olesa  y  Martorell,  entra  en  el  Mediterráneo 
al  O.  de  Barcelona,  al  cabo  de  unas  25  leguas  de 
curso:  son  sus  afluentes  Basearini,  Cardenet  con 
Espital,  Negro,  Semis  y  Ortons,  Xoya,  Merdan- 
sol,  Est  y  Gabarresa,  con  Riusécb,  Golarda  y  Are- 

nas: aunque  generalmente  vadeable,  tiene  algunos 
puentes,  entre  ellos  los  de  Gironella,  Puigreig,  Mau- 
resa,  Castellet,  ;Mouistrol  y  el  celebrado  del  Diablo 
en  Martorell:  sus  aguas  alimentan  el  canal  de  Lui- 

sa Carlota. — Hay  otro  rio  Llobregat,  afluente  del 
Muga. 

LLOBREGAT  (derrota  de)  :  los  somatenes  ca- 
talanes, que  hablan  formado  en  la  orilla  derecha 

del  Llobregat  hasta  cerca  de  Martorell  una  línea 
ofensiva  contra  los  franceses,  fueron  atacados  por 
estos  en  número  de  2.500  hombres,  mandados  por 
el  general  Lechi  el  30  de  junio  de  1808:  á  pesar  de 
que  los  franceses  tuvieron  que  pasar  el  rio,  los  so- 

matenes poco  instruidos,  tuvieron  que  abandonar 
sus  puestos,  dejando  que  los  enemigos  saqueasen 
los  pueblos  de  la  ribera:  en  2  de  setiembre  volvie- 

ron los  franceses  á  atacar  esta  línea:  pero  enton- 
ces fueron  rechazados  porque  eran  tropas  las  que 

la  defendían. 

LLOBREGOS:  rio  do  la  prov.  de  Lérida,  que 
por  Calaf  y  Ribelles  viene  al  Segre  bajo  de  Pons. 

LLÓRENTE  (D.»  Geroxima):  célebre  actriz 
española:  nació  á  fines  del  siglo  pasado  en  Año- 
ver  del  Tajo,  provincia  de  Toledo:  sus  padres  D. 

Felipe  Miguel,  médico  de  dicho  pueblo,  y  D.'  To- 
masa Orbes  y  Pinacho,  la  llevaron  muy  niña  to- 

davía, al  real  sitio  de  Aranjuez,  donde  recibió  una 
educación  esmerada;  mas  las  desgracias  que  sufrió 
su  familia  en  la  guerra  de  la  independencia,  obli- 

garon á  sus  padres  á  enviarla  á  Cádiz  al  lado  de 
su  abuela  materna:  pocos  dias  gozó  la  joven  Lló- 

rente del  único  refugio  que  la  quedaba,  pues  por 
aquellos  dias  murió  su  anciana  parienta,  dejándo- 

la en  tan  miserable  estado,  que  para  poder  subsis- 
tir tuvo  que  ajustarse  de  bolera  en  el  teatro  de  la 

ciudad  de  San  Fernando:  de  aquí  pasó  á  Palma 
de  Mallorca,  donde  por  los  años  de  1815  casó  con 
el  distinguido  cómico  D.  Florentin  Hernández, 
que  trabajaba  de  primer  galán  en  el  teatro  inúnci- 
pal  de  aquella  provincia:  este  matrimonio  fué  para 
la  joven  Llórente  el  principio  de  su  celebridad,  pues 
conociendo  Hernández  sus  felices  disposiciones  pa- 

ra el  teatro,  la  ajustó  en  la  compañía  de  veiso, 

cuya  dirección  estaba  á  su  cargo:  la  primera  co- 
media en  que  se  dio  á  conocer  D.'Gerónima  Lló- 

rente fué  "El  amor  y  la  intriga,"  en  el  difícil  papel 
de  Luisa  Miller,  y  este  su  primer  ensayo  fué  tam- 

bién su  primer  triunfo:  en  1823,  y  después  de  ha- 
ber recorrido  los  principales  teatros  de  provincias, 

vino  al  del  Príncipe  de  esta  corte,  donde  se  ajustó 
en  clase  de  segunda,  hasta  el  año  de  1832  en  que 
se  jubiló,  á  causa  de  haber  perdido  la  dentadura: 
á  la  muerte  de  la  Sra.  Velasco,  primera  caracte- 

rística, volvió  d  aparecer  la  Llórente  en  la  escena, 
pues  el  Sr.  Grimaldi  la  ajustó  para  que  ocupase  el 

puesto  que  aquella  habia  dejado:  seria  largo  enu- 
merar todos  los  triunfos  que  esta  famosa  actriz  ha 

alcanzado  en  los  teatros  de  Madrid;  el  público  re- 
cuerda todavía  los  aplausos  que  recogía  siempre  en 

el  "Sí  de  las  niñas,"  y  otras  comedias  representa- 
das poco  tiempo  antes  de  su  fallecimiento,  acaeci- 

do el  25  de  enero  del  presente  año:  D.'  Gerónima 
Llórente  era  apreciada,  no  solo  como  escelente  có- 

mica, sino  como  una  señora  dotada  de  grandes  vir- 
tudes. 
LLÓRENTE  (Juan  Antonio):  español,  nació 

en  1156  en  Püncon  del  Soto,  cerca  de  Calahorra, 
de  padres  que  poseían  mas  nobleza  que  fortuna:  fué 
beneficiado  de  la  ciudad  de  Calahorra,  y  sucesiva- 

mente doctor  en  derecho  canónico,  abogado  de  los 

reales  consejos,  vicario  general  del  obispado  de  Ca- 
lahorra, secretario  de  la  inquisición  de  corte,  maes- 

trescuela y  canónigo  de  Toledo,  conciller  de  su  uni- 
versidad, caballero  de  la  orden  de  Carlos  III,  é 

individuo  de  varias  academias  del  reino:  unió  a  su 

talento  ¡deas  muy  filantrópicas,  las  cuales  manifes- 
tó con  especialidad  en  obsequio  de  los  eclesiásticos 

franceses  que  tuvieron  precisión  de  emigrar  por  cau- 
sa de  la  revolución;  fué  íntimo  amigo  del  inmortal 

Jovellanos,  y  participe  de  los  infortunios  de  este 
célebre  personaje:  formó  el  proyecto  de  sustituir 
al  estudio  del  derecho  romano  un  cuerpo  de  juris- 

prudencia nacional  que  no  mereció  la  aceptación 
del  sabio  jurisconsulto  Floridablanca:  habiendo  si- 

do depositario  de  ciertos  papeles  que  le  confió  el 
inquisidor  general,  se  valió  de  ellos  para  atacar  de 
frente  al  tribunal  de  la  inquisición;  y  esta  circuns- 

tancia, unida  á  la  correspondencia  con  personas 

sospechosas  al  Santo  Oficio  y  á  las  autoridades  ci- 
viles, le  ocasionaron  el  arresto,  el  ser  despojado  de 

sus  títulos  inquisitoriales  y  ser  confinado  a  un  con- 
vento de  recoletos  en  el  desierto  de  Calahorra;  pe- 

ro al  cabo  de  algún  tiempo  obtuvo  su  libertad,  á 
consecuencia  de  haber  demostrado  su  sumisión  y  ar- 

repentimiento, que  aun  cuando  no  sincero,  fué  sin 
embargo  bien  espresado:  en  el  año  de  1808  se  ad- 

hirió ai  partido  de  Bonaparte,  y  en  este  tiempo  es- 
cribió la  "Historia  de  la  Inquisición,"  que  después 

publicó  en  París;  obra  que  fué  el  origen  de  su  ce- 
lebridad; precisado  á  abandonar  su  patria,  pasó 

á  Francia,  y  con  motivo  de  la  restauración  de  Luis 
XVIII,  tuvo  que  encaminarse  á  Inglaterra:  deseo- 

so sin  duda  de  ganarse  la  voluntad  de  los  gober- 
nantes, compuso  en  1815  la  ilustración  del  árbol 

genealógico  del  rey  de  España  Fernando  VII,  en 

que  prueba  que  este  monarca  es  el  trigésimocuar- 
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to  descendieute  por  líuea  recta  de  Sigeudo,  rey  de 

los  sajones,  muerto  en  633 ;  pasó  á  Madrid  y  falle- 
ció el  25  de  febrero  de  1823,  á  los  61  años  do 

edad:  las  obras  suyas  que  se  conocen  son  las  si- 

guientes: "Noticia  biográfica,  en  que  publica  los 
acontecimientos  de  su  vida,  Paris,  1818,  en  12.°; 
Compendio  de  la  historia  de  la  Inquisición,  Paris, 

1829,  en  12.°;  Discurso  sobre  una  constitución  re- 
ligiosa, Paris,  1819;  Observaciones  críticas  sobre 

el  romance  do  Gil  Blas,  1822,  en  8.°;  y  última- 
mente, Retrato  político  de  los  papas,  desde  San 

Pedro  hasta  Pío  VII  inclusive,"  &c.,  Madrid,  1823, 
en  12.°,  cuya  obra  fué  prohibida  y  mandada  que- 

mar, y  de  la  cual  se  conservan  hoy  poquísimos  ejem- 
plares: la  pureza  de  su  lenguaje,  su  estilo  elegante 

y  los  conocimientos  en  los  varios  ramos  de  la  lite- 
ratura que  poseia  y  manifestaba  en  sus  escritos,  hu- 
bieran eternizado  su  nombre,  si  Llórente  no  hubiese 

sido  uno  de  aquellos  hombres  cuya  pluma  solamen- 
te se  emplea  en  satisfacer  las  pasiones. 
LLOYD  (WiLLi.ui) :  sabio  prelado  inglés;  nació 

en  1627  en  Tüehurst  (Berks),  murió  en  1107;  fué 
obispo  de  San  Asaf,  de  Lichfield  y  de  Worcester: 

incurrió  en  el  desagrado  de  Jacobo  II,  por  haber- 
se opuesto  a  la  intención  que  este  príncipe  tenia 

de  suspender  las  leyes  contra  los  católicos:  ha  de- 
jado obras  estimadas  sobre  la  cronología  y  teolo- 

gía, entre  otras:  "Cronología  de  la  vida  de  Pitá- 
gorasy  de  sus  contemporáneos;  La  cronología  olím- 

pica; Historia  del  gobierno  de  la  Iglesia,  &c," 
LLOYD  (Enrique):  célebre  táctico;  nació  en 

1729  en  el  condado  de  Gales,  murió  en  1783;  en- 
tró al  servicio  de  la  Austria  y  fué  ayudante  de  cam- 
po del  general  austríaco  Lascy ;  hizo  como  teniente 

coronel  la  guerra  de  los  Siete  Años;  pasó  después 
á  Prnsia  y  Rusia;  se  distinguió  en  el  ejército  ruso 

en  la  guerra  contra  los  turcos,  y  obtuvo  de  Cata- 

lina el  grado  de  general  mayor:  escribió:  "Memo- 
rias obre  la  invasión  y  defensa  de  la  Gran  Bretaña; 

Introducción  á  la  historia  de  la  guerra  en  Alema- 

nia, 1756;  Memorias  políticas  y  militares,"  1798. 
LLOYD  (Roberto);  poeta  inglés;  nació  en  1733, 

murió  en  1794,  era  hijo  de  uno  de  los  directores  de 
la  escuela  de  Westrainstcr  y  fué  por  algún  tiempo 
maestro  de  dicho  establecimiento,  que  abandonó 
por  la  carrera  dramática;  dio  algunas  piezas  de 

teatro,  entre  otras:  "The  Shepherd's  Wedding,"  y 
compuso  ademas  varios  poemitas  que  no  carecen 
de  facilidad  y  armonía;  fué  amigo  de  Churchill  y 
Thomsom:  la  vida  disipada  á  que  se  había  entre- 

gado fué  causade  su  muerte  prematura. 

LO  (S.)  LAUDUS:  obispo  de  Coutanccs  por 
los  años  338,  murió  entre  363  y  366, 

*  LOAIZA  (P.  Juan  de):  jesuíta  natural  de 
Talavera  de  la  Reina.  Pasó  á  esta  provincia  muy  á 
sus  principios,  y  la  edificó  en  gran  manera  con  sus 
religiosas  virtudes.  Ayudó  mucho  á  la  fundación 

del  colegio  del  Espíritu  Santo  de  la  Puebla,  y  en- 
trando á  ser  su  rector  comenzó  el  oficio  con  nna 

plática  que  hizo  á  la  comunidad,  rogando  á  todos 
le  ayudasen  con  sus  oraciones  y  le  advirtiesen  de 

las  faltas  que  como  hombre  cometiese  en  su  admi- 
nistración, y  luego  con  muestras  de  grande  humil- 

dad besó  á  todos  los  pies.  Lo  mismo  hizo  cuando 
acabó  el  oficio,  pidiendo  en  una  jjlática  perdón  de 
los  muchos  yerros  que  habia  cometido,  y  escogió 

para  sí  el  peor  y  mas  estrecho  aposento  del  cole- 
gio. Fué  muy  misericordioso  con  los  de  casa  y  con 

los  pobres  de  fuera,  á  quienes  por  su  medio  hacían 

gruesas  limosnas  muchos  ricos  de  la  ciudad.  Mos- 
tró invencible  paciencia  en  las  enfermedades,  y  en 

una  ocasión  que  el  cirujano  le  cosia  una  venda  por 

causa  de  una  llaga  que  tenia  en  una  pierna,  le  co- 
sió la  carne  por  varias  partes,  sin  que  el  P.  Loaiza 

diese  muestra  alguna  de  sentimiento,  hasta  que  el 
dia  siguiente  al  quitar  la  venda  conoció  su  yerro 
el  cirujano  con  grande  confusión  suya  y  no  menor 
admiración  del  sufrimiento  del  padre.  Finalmente, 

teniendo,  á  lo  que  pareció,  noticia  anticipada  del 

dia  y  hora  de  su  muerte,  reposó  en  paz,  y  fué  en- 
terrado con  estraordinario  concurso  y  lagrimas  de 

la  ciudad.  Murió  en  la  casa  Profesa  de  México  a 

28  de  enero  de  1597. — P.  Oviedo. 
LO  ANDA:  isla  de  la  Guinea  meridional,  á  los 

8°  50'  lat.  S.:  tiene  unas  7¿  leguas  de  largo  sobre 
I  de  ancho:  hace  mucha  pesca  de  conchas  llamadas 

"cauris"  que  son  la  moneda  corriente  del  pais:  se 
crian  muchas  cabras  y  carneros. 

LOANDA  (San  Paolo  de):  véase  San  Paolo 
DE  Loanda. 

LOANGO,  llamada  también  BU  ALISO  BAN- 
ZA:  ciudad  de  África  (Guinea  inferior),  capital 

del  reino  de  Loango,  en  una  llanura  fértil  á  corta 

distancia  del  mar  Atlántico,  á  los  10°  10'  long.  E., 
4°  40'  lat.  S.;  tiene  un  puerto  muy  profundo,  y  co- 

mercia en  colDre,  marfil,  palo  de  tinte,  &c.:  tiene 
15.000  hab. 

LOANGO  (reino  de):  estado  de  África  (Gui- 
nea inferior),  se  estiende  desde  el  cabo  López  has- 

ta mas  allá  delZairo:  se  compone  del  reino  de  Loan- 
go propiamente  dicho  y  de  los  reinos  pequeños  de 

Mayomba  y  de  Santa  Catalina:  su  capital  es  Loan- 
go: es  independiente  de  los  portugueses. 

LO  ANO:  villa  de  los  estados  sardos,  división  de 

Genova,  provincia  y  á  li  leguas  N.  de  Albenga, 

y  á  2  S.  S.  O.  de  Finale,  cabeza  de  partido,  situa- 
da á  orillas  del  golfo  de  Genova  en  una  fértil  lla- 

nura: hace  mucha  pesca,  y  tiene  3.500  hab. 

LOARTE  (Alejandro):  pintor  español  del  si- 
glo XVII  y  uno  de  los  mas  aprovechados  discípu- 
los del  célebre  Greco  en  Toledo:  entre  las  diversas 

oltras  de  este  artista,  se  citan  con  elogio  el  gran 
cuadro  del  milagro  de  pan  y  peces  que  pintó  para 
el  refertorio  de  los  mínimos  de  aquella  ciudad;  un 
lienzo  de  caza  que  pintó  en  1623,  y  otro  que  firmó 

en  626,  y  respresenta  unas  gallinas  con  sus  pollue- 
los,  por  el  gusto  de  Basan,  que  es  la  mas  exacta 
imitación  del  natural. 

LOAYSA  (García  de):  natural  de  Talavera  en 
Castilla;  entró  en  el  orden  de  Santo  Domingo  el 
año  de  1495  y  adquirió  en  ella  tanta  reputación, 

([ue  i)Oco  después  de  haber  acabado  sus  estudios, 
fué  a  un  tiempo  mismo  lector  en  teología  y  rector 

del  colegio  de  Falencia:  tuvo  dcspucs  diversos  em- 
pleos, y  en  1518  fué  electo  general,  época  en  la  cual 

conoció  al  emperador  Carlos  V,  quien  le  escogió 
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para  bu  cuuíebur;  este  príncipe,  uu  querieudo  iilt- 
jarse  de  su  lado,  leuombró  obispo  de  Osma,  le  ad- 

mitió 611  su  consejo  y  luego  le  hizo  presidente  del 
de  las  Indias  y  comisario  general  del  de  la  cruza- 

da: en  1538  fué  promovido  á  la  sede  arzobispal  de 
Sevilla  y  después  á  la  de  Toledo,  y  murió  en  Ma- 

drid en  21  de  abril  de  154C,  y  sus  restos  mortales 
fueron  trasladados  á  su  iglesia  de  Talayera  que  ha- 

bía hecho  reedificar  enteramente:  es  autor  de  "Col- 
lectio  conciliorum  Hispaniíe  cum  notis  et,emenda- 
tioníbus,"  Madrid,  cu  folio. 
LOBA,  en  latin  "lupa:"  era  tradición  éntrelos 

romanos  que  Remo  y  Róraulo  habían  sido  alimen- 
tados por  una  loba:  lo  que  ha  dado  lugar  á  esta  fá- 

bula es  que  la  nodriza  de  estos  dos  gemelos  era  una 
cortesana,  y  que  los  romanos  calificaban  de  lobas 

"lupK,'"  a  las  mujeres  de  mala  vida,  según  lo  cspli- 
ca  Servio.  (Véase  Laürench.) 
LOB AU :  isla  del  archiducado  de  Austria,  en  el 

Danubio  (círculo  inferior  de  Manhatsberg),  al  S. 
E.  de  Yiena:  fué  ocupada  cu  1809  por  los  france- 

ses que  la  fortificaron:  ívapoleon  la  hizo  título  de 
condado  y  la  dio  al  general  Mouton. 
LOBAU  (JoKOE  MoüTON,  CONDE  de):  general 

francés;  nació  en  Phalburgo  (Meurthe)  en  ITtO, 
de  una  familia  de  comerciantes,  murió  en  1838;  en- 

tró á  servir  en  1792;  hizo  la  guerra  en  Italia,  Es- 
paña, Alemania  y  Rusia;  ascendió  de  grado  en 

grado  en  su  carrera,  sin  que  en  esto  tuviese  mas 
parte  que  su  mérito  y  su  valor;  tomó  en  1808  ri  la 
bayoneta  la  ciudad  de  Medina  en  España,  contri- 

buyó á  la  toma  de  Burgos;  se  distinguió  en  1809 
en  Eckmuhl  y  cu  Essling;  salvó  por  su  valor  par- 

te del  ejército  francés  encerrado  en  la  isla  de  Lo- 
bau,  por  cuyo  hecho  de  armas  fué  nombrado  conde 
de  Lobau  cu  1809:  después  de  la  capitulación  de 
Dresde  (1813)  fué  hecho  prisionero  á  pesar  de  los 
tratados,  y  conducido  á  Inglaterra,  donde  perma- 

neció hasta  1814:  en  20  de  marzo  de  1815  volvió 
al  servicio,  se  halló  cu  la  batalla  de  Waterloo,  fué 

desterrado  en  tiempo  de  la  Restauración  y  no  vol- 
vió á  su  patria  hasta  el  año  de  1818:  nombrado  en 

1828  diputado  de  la  Meurthe,  tomó  parte  eu  la  re- 
volución de  1830;  fué  entonces  presidente  de  la  co- 

misión provisional,  reemplazó  á  La  Fayette  en  el 
mando  de  la  guardia  nacional  (diciembre  de  1830), 
y  recibió  en  1831  el  bastón  do  mariscal:  como  je- 

fe de  la  guardia  nacional  mostró  mucho  celo  eu  la 
represión  de  los  motines  ocurridos  en  París  1832  y 
1834. 

LOBENSTEIN:  ciudad  del  principado  de  Reuss- 
Lobenstein  Ebersdorf,  cabeza  de  señorío,  a  3|  le- 

guas S.  S.  O.  de  Sch'leitz  y  á  11  y  i  jS'.  de  Bay- réutb,  en  la  confluencia  del  Kosel  y  del  Lemnitz, 
situada  al  pié  de  una  montaña  coronada  de  una 
torre  que  es  un  resto  del  antiguo  castillo  de  Lo- 
benstein:  tiene  un  hospital  y  un  palacio:  su  indus- 

tria consiste  en  fábricas  de  paños  y  lienzos:  hace 
mucho  comercio  en  peletería,  lino  y  lana:  celebra 
seis  ferias  y  tiene  275  vecinos:  el  señorío  de  Lo- 
beustein  que  en  1824  formaba  un  principado  parti- 

cular, pasó  en  aquella  época  á  la  casa  de  Reuss- 
Ebersdorf:  contiene  7.498  hab. 

LOBERA  (Ana  he),  también  conocida  con  el 

nombre  de  A>'A  DE  JESÚS:  fundadora  de  la  or- 
den del  Carmen  en  Francia  y  en  Flandes;  nació 

en  1545  eu  Medina  del  Campo:  según  se  cree  su 

familia  era  ilustre,  y  Ana  parienta  próxima  del  cé- 
lebre obispo  de  Osma  D.  Cristóbal  de  Lobera:  des- 

de los  10  años  de  edad  ofreció  su  virginidad  a  Je- 
sucristo, y  vistiendo  un  sencillo  hábito  se  consagró 

al  servicio  de  los  enfermos  en  el  hospital  de  Falen- 
cia: á  los  24  años  abrazó  el  instituto  fundado  por 

Sta.  Teresa  de  Jesús,  que  la  amó  de  tal  manera  y 
apreciaba  tanto  su  mérito,  que  eu  1570,  á  pesar  de 

que  aun  era  novicia,  la  llevó  eu  su  compañía  a  Sa- 
lamanca para  que  la  auxiliase  en  la  fundación  del 

monasterio  de  cai'melitas  que  estableció  en  aque- 
lla ciudad:  algunos  años  después  vino  sor  Ana  á 

Madrid,  donde  recibió  las  mayores  distinciones,  lo 
mismo  de  la  emperatriz,  viuda  de  Maximiliano  II, 

y  de  su  hermano  el  rey  Felipe  II,  que  de  los  pre- 
lados y  los  mas  altos  personajes  de  la  corte:  Cata- 

lina de  Orleaus,  priucesa  de  la  ilustre  casa  de  Lou- 
gueville,  quiso  establecer  en  Francia  la  orden  de 
las  carmelitas,  según  la  reforma  de  Sta.  Teresa;  y 
al  efecto,  obtenido  el  consentimiento  de  Enrique 

IV,  llamó  eu  1604  á  la  madre  Ana  de  Jesús  y  á  cin- 
co mas  de  sus  compañeras,  que  fundaron  en  el  reiuo 

vecino  los  conventos  de  París,  Pontoise,  Amiens, 
Tours,  Dijon  y  otros:  Ana  fué  la  primera  abadesa 
del  monasterio  de  Nuestra  Señora  de  los  Campos, 

en  París:  en  1606,  á  solicitud  del  archiduque  Al- 
berto y  do  su  esposa  Isabel,  fué  á  Bruselas,  y  ba- 

jo la  protección  de  estos  príncipes  fundó  los  con- 
ventos de  carmelitas  descalzas  de  aquella  capital, 

de  Mons,  de  Ambcres  de  Tornai  y  de  otras  varias 

ciudades:  regresó  á  Bruselas  y  allí  permaneció  has- 
ta el  2G  de  febrero  de  1621  en  que  murió  en  opi- 

nión de  santa;  otros  dicen  que  el  día  de  su  falle- 
cimiento fué  el  día  4  de  marzo;  tenia  76  años  de 

edad:  su  cuerpo  fué  trasladado  á  la  iglesia  de  San 
Dionisio  donde  permaneció  hasta  el  año  1790:  el 
abate  de  Montis  escribió  la  "Vida"  de  esta  ilustre 

española,  Paris,  1778,  un  tomo  en  12.° LOBINEAIJ  (el  P.):  fraile  benedictino;  nació 
en  Renues  cu  1666,  murió  eu  1727:  dejó  escritas 

varias  obras,  cuales  son:  "Historia  de  Bretaña," 
impresa  en  París,  1707,  2  vol.  en  folio;  "Historia 
de  los  santos  de  la  Bretaña,"  1724,  en  folio;  se  le 
deben  ademas  los  tres  últimos  tomos  de  la  "Histo- 

ria de  Paris"  comenzada  por  Felibíeu,  Paris,  1725, 
5  vol.  en  folio,  y  la  "Historia  de  las  dos  conquistas 
de  España  por  los  moros:"  algunos  le  atribuyen  sin 
fundamento  las  "Aventuras  de  Pomponio,"  novela 
licenciosa,  cuyo  verdadero  autor  es  D.  Labadie. 

*  LOBO  (P.  Maxüel)  :  jesuíta,  natural  de  Sier- 
ra de  Topia;  moró  en  el  colegio  de  Goatemala,  en 

donde  por  espacio  de  45  años  fué  venerado  como 
un  oráculo  de  todo  aquel  reiuo.  Más  de  40  años 

fué  prefecto  de  la  congregación  de  Nuestra  Seño- 
ra, predicando  en  ella  cada  ocho  días,  fuera  de  los 

otros  muchos  sermones  que  dentro  y  fuera  predica- 
ba, y  en  algunas  cuaresmas  todos  los  días,  sin  fal- 
tar por  eso  con  celo  infatigable  al  confesonario,  es- 

tando en  él  todos  los  días  muchas  horas  en  ayunas, 
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aun  cuando  empleaba  toda  la  noche  eu  asistir  á  al- 

gún moribundo.  En  46  años  que  tuvo  de  sacerdote, 
no  dejó  de  decir  misa,  aun  en  el  dia  eu  que  habia 
de  tomar  alguna  purga,  previniéndose  antes  con  la 
misa  muy  de  mañana:  ni  dejó  jamas  de  rezar  el  ofi- 

cio divino,  hasta  doce  días  antes  de  su  muerte,  ni 
de  levantarse  al  toque  de  la  campana  á  tener  la 
hora  de  oración  acostumbrada;  puntualidad  que 
observaba  en  todas  las  distribuciones  y  cosas  de 
obediencia.  Fué  tan  exacto  en  la  pobreza,  que  un 
vestido  interior  le  duró  25  años,  hasta  que  por  or- 

den del  superior  hubo  de  mudarlo.  Fué  devotísimo 
de  la  pasión  del  Señor  y  de  la  Santísima  Virgen, 
especialmente  eu  sus  agudísimos  Dolores,  y  de  mu- 

chos santos,  á  quienes  hacia  especiales  obsequios. 
Los  cinco  liltimos  años  de  su  vida  padeció  graví- 

simas enfermedades  de  disenteria,  ectiricia,  y  un 
penosísimo  cancro,  que  desde  la  ceja  le  cogia  el  pár- 

pado del  ojo  derecho,  y  en  todas  ellas,  aun  pasan- 
do ya  de  70  años  de  edad,  no  admitió  quien  le  sir- 

viese, sino  que  por  sus  manos  barría  su  aposento  y 
sacaba  de  noche  el  vaso  inmundo  de  que  necesitaba 
por  la  disenteria.  Esplicaba  los  dolores  que  el  can- 

cro le  causaba,  diciendo  que  tenia  atravesada  en 
el  ojo  una  espina,  y  se  notó  después  de  su  muerte 
que  un  devotísimo  Ecce  Homo  pequeño  que  tenia 
cíe  pincel,  á  quien  veneraba  con  tiernísima  devo- 

ción, tenia  en  el  ojo  derecho  atravesada  una  espi- 
na, y  al  trasladar  sus  huesos  á  la  iglesia  nueva  del 

colegio,  se  advirtió  que  eu  la  parte  superior  del  ojo 
derecho  de  su  calavera  tenia  un  pequeño  agujero, 
como  que  se  hubiera  hecho  con  una  espina.  Murió 
con  aclamación  de  virtud  no  vulgar  el  dia  de  los 
Dolores  de  ííuestra  Señora  á  las  tres  de  la  tarde, 
y  desde  que  amaneció  aquel  dia  estuvo  repitiendo: 
¡O  qué  lindo  dia  para  morir!  Después  de  muerto  le 
besaban  los  pies  aun  las  personas  mas  graves,  y  se 
conserva  en  aquella  república  muy  fresca  la  me- 

moria de  su  grande  literatura  y  santidad.  Fué  su 
muerte  á  5  de  abril  de  1686  en  el  dicho  colegio  de 
Goateraala. — P.  Oviedo. 

LOBO  (el  P.):  jesuíta  misionero;  uació  en  Lis- 
boa en  1593,  murió  en  1678:  partió  en  1621  para 

las  Indias,  fué  enviado  en  1654  á  la  Abisiuia,  y 
llegó  a  ser  provincial  de  su  orden:  se  tiene  de  él 

una  "Historia  do  la  Etiopía,"  Coimbra,  1659,  tra- 
ducida del  portugués  al  francés  por  Joaquín  Lé- 

grand,  París,  1728. 

LOBO;  se  pinta  eu  heráldica  caminando  ó  pa- 
sante: simboliza  un  corazón  enfurecido  en  las  ba- 

tallas que  no  se  satisface  con  el  primer  combate,  y 
que  cuantos  golpes  ejecuta,  tantas  son  las  vidas  que 
quita:  el  gobernador  de  una  plaza  que  después  de 
un  largo  asedio,  sale  y  derrota  los  sitiadores,  reti- 

rándose con  los  triunfos  de  honor  que  consigue:  al- 
gunos quieren  simbolice  al  tirano  que  usurpa  á 

sus  vasallos  ó  cl  ¡¡¡rata  que  roba  cu  mar  y  tierra 
cuanto  vé. 

LOCAN  A:  villa  de  los  estados  sardos,  división 
de  Tnrin,  provincia  y  a  7J  leguas  O.  S.  O.  de  Ivrea, 
mandamento  ó  partido,  y  á  8  leguas  O.  de  Pont, 
situada  en  l;i  margen  izc|uier(la  del  Orea:  su  indus- 

tria se  reduce  á  vasijería  de  latón,  y  tiene  6.000 
habitantes. 

LOCARNO:  ciudad  de  Suiza,  una  de  las  capi- 
tales del  cantou  del  Tesino,  sobre  el  lago  Mayor, 

al  N.  O.  de  Bellinzona:  tiene  12.000  hab.:  es  sede 

de  un  obispado,  y  tiene  un  convento  de  francisca- 
nos: entre  sus  edificios  notables  debe  citarse  la  ca- 

tedral: hay  una  fundición  de  campanas. 
LOCH,  es  decir,  LAGO:  palabra  escocesa  que 

entra  en  la  composición  de  muchos  nombres  geo- 
gráficos: véase  la  palabra  que  sigue  á  Loch. 

LOCHABER:  pais  de  Escocia;  forma  la  parte 
S.  O.  del  condado  de  Inverness,  y  es  el  mas  mon- 

tañoso y  árido  de  toda  la  Escocia:  contiene  el  Ben- 
Nevis. 

LOCHES:  ciudad  de  Francia  (Indre-y-Loira), 
capital  del  distrito  en  las  márgenes  del  Indre,  al 
S.  E.  de  Tours;  tiene  4.753  hab.:  hay  un  palacio 
antiguo  donde  residió  Carlos  VII,  y  del  cual  Luis 
XI  hizo  una  prisión  de  estado:  en  esta  ciudad  se 
conserva  el  mausoleo  de  Inés  Sorel:  su  industria 
principal  consiste  en  fábricas  de  papel:  el  distrito 
tiene  seis  cantones:  La  Haye-Descartes,  Ligueil, 
Montresor,  el  Gran-Pressiguy,  Preuilly  y  Loches: 
74  pueblos  y  62.641  hab. 
LOCHWINNACH:  pueblo  de  Escocia  (Ren- 

frew),  al  S.  O.  de  Paisley;  tiene  4.500  hab  ,  fábri- 
cas de  hilados  y  manufacturas  de  algodón. 
LOCKB  (Jr.\N'):  filósofo  inglés;  nació  en  1652 

en  Wringtou,  cerca  de  Bristol ;  era  hijo  de  un  escri- 
bano que  sirvió  como  capitán  en  el  ejército  parla- 

mentario: después  de  haber  estudiado  en  la  univer- 
sidad de  Oxford,  obtuvo  en  el  colegio  del  Cristo, 

que  formaba  parte  de  esta  universidad,  un  beneficio 
que  le  permitía  dedicarse  al  estudio :  aprendió  la  me- 

dicina, pero  no  quiso  ejercerla:  en  1666  contrajo 
amistad  con  Ashley  Cooper,  después  conde  de  Shaf- 
tesbnry,  que  le  confió  la  educación  de  su  hijo,  y  que 
habiendo  llegado  á  ser  ministro,  le  encargó  la  re- 

dacción de  las  constituciones  de  la  Carolina;  luego 
le  nombró  secretario  de  las  presentaciones  á  los  be- 

neficios ( 1672) :  Locke  perdió  este  empleo  en  1673 
cuando  ocurrió  la  desgracia  do  su  protector;  siguió 
á  Shaftesbury  a  su  destierro  en  Holanda  (1682), 
y  fué  acusado  en  su  ausencia  de  haber  tomado  par- 

te en  una  conspiración  contra  Carlos  II,  y  se  vio 
espulsado  del  colegio  del  Cristo:  permaneció  en 
Holanda  hasta  la  revolución  de  1688,  dedicado  á 
los  estudios  filosóficos,  y  volvió  á  Inglaterra  cou 
el  príncipe  de  Orange:  fué  nombrado  comisario 
de  apelación,  luego  del  comercio  y  de  las  colonias 
(1695),  con  un  sueldo  considerable:  en  1700,  su 
quebrantada  salud  le  obligó  á  renunciar  sus  car- 

gos, y  uo  quiso,  á  pesar  de  las  instancias  del  rey, 
conservar  los  emolumentos  de  uu  empleo  que  ya  no 
desempeñaba:  se  retiró  á  Oates,  donde  vivió  en 
compañía  de  lady  Masham,  hija  del  Dr.  Cudworth 
y  su  amiga,  y  allí  murió  en  1704:  mereció  por  sus 
virtudes  y  por  la  moderación  de  sus  opiniones  ser 

apellidado  ''el  sabio  Locke:"  sus  principales  obras 
son:  "Una  epístola  sobre  la  tolerancia  á  Limborcb, 
en  latiu,  Gouda,  1689;"  poco  después  añadió  otras 
tres  cartas  sobre  cl  mismo  asunto;  "Ensayo  sobre 
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el  entendimiento  humano,"  en  inglés,  Londres, 
1690,  impresa  muchas  veces  en  vida  del  autor  con 

correcciones  y  adiciones;  "Tratado  sobre  el  gobier- 
no civil,"  Londres,  1690,  donde  combate  á  los  par- 

tidarios del  derecho  divino;  "Pensamientos  sobre 
la  educación  de  los  niños,"  1693,  obra  escelente 
que  contiene  el  germen  de  el  "Emilio"  de  Rous- 

seau; "El  cristianismo  razonable,"  1695,  por  cuya 
obra  fué  acusado  de  socinianismo,  y  algunos  escri- 

tos postumos,  entre  los  cuales  debemos  citar  la 

"Conducta  del  entendimiento;  La  vida  del  conde 
de  Shaftesbury  y  una  colección  de  cartas:"  Locke 
fué  durante  su  vida  considerado  como  el  apóstol 

de  la  libertad  política  y  religiosa,  y  hoy  es  general- 
mente conocido  como  filósofo;  también  se  le  consi- 

dera como  el  padre  de  la  metafísica  moderna:  en 

su  "Ensayo  sobre  el  entendimiento  humano,"  se 
propone  buscar  el  origen,  el  valor  y  esteusiou  de 
nuestros  conocimientos;  destruye  la  hipótesis  de  las 
ideas  innatas,  considera  al  alma  en  el  instante  de 
su  nacimiento  como  una  tabla  rasa,  esplica  todas 
nuestras  ideas  por  la  esperiencia  de  donde  salen  por 
dos  canales:  la  sensación  y  la  reflexión,  y  no  conce- 

de valor  mas  que  á  los  conocimientos  que  proceden 
de  este  manantial:  se  le  critica  de  haber  adoptado 

un  sistema  incompleto,  de  haber  dado  en  el  empi- 
rismo y  de  haberse  inclinado  hacia  el  materialismo 

y  fatalismo:  habiéndose  hecho  popular  en  Inglater- 
ra su  filosofía,  se  propagó  en  Holanda  por  Leclerc 

y  S.  Gravesande ;  fué  introducida  en  Francia  por 

"Voltaire  y  desarrollada  por  Condillac:  ha  sido  com- batida en  Inglaterra  por  Stillingfleet,  en  Alemania 
por  Leibnitz,  en  Escocia  por  Reid,  en  Italia  por 
Gerdil  y  en  Francia  por  los  Sres.  Royer-Collard  y 
Cousin:  se  han  hecho  muchas  ediciones  de  las  obras 

de  Locke;  la  mas  reciente  y  completa  ha  sido  pu- 
blicada en  Londres  en  1824,  9  vol.  en  8.°:  la  ma- 

yor parte  de  las  obras  de  este  filósofo  han  sido  tra- 
ducidas al  francés:  el  "Ensayo  sobre  el  entendi- 

miento, por  Coste,  1700;  la  "Educación  de  los  niños 
y  el  Cristianismo  razonable,  por  el  mismo,  1695;  su 

"Carta  sobre  la  tolerancia,"  así  como  sus  "Obras 
postumas,"  por  Lederc,  Rotterdam,  1  "7 1 0 :  Mr.  Thu- 
rot  ha  reunido  las  "Obras  filosóficas  de  Locke"  en 
7  vol.  eu  8.*,  Didot,  1821-25 :  existe  un  buen  "Com- 

pendio del  Ensayo  sobre  el  entendimiento,"  por 
Wynne,  traducido  al  francés  por  Bosset,  Londres, 
1746. 

LOCLE  (el):  ciudad  de  Suiza  (Neufchatel),  al 
N.  O.  de  Neufchatel,  muy  cerca  de  Francia;  tiene 
4.305  hab.,  fábricas  de  relojes,  y  un  instituto  para 
huérfanos. 
LOCMAN:  fabulista.  (Véase  Lokman.) 
*  LOCOYNA:  pueb.  de  la  municip.  delsogui- 

chic,  part.  de  Cusihuiriachic,  est.  de  Chihuahua: 
236  hab. 
LOCMIXE:  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 

(■Morbihan),  al  S.  de  Quiberon:  tiene  1.600  hab. 
LOCOS:  orden  de  caballería.  (Véase  Necios.) 
LOCOS  (fiesta  de  los):  fiesta  generalizada  en 

toda  Francia  en  la  edad  media,  y  que  se  cree  sea 
un  resto  de  las  saturnales  de  los  antiguos:  se  cele- 

braba el  dia  de  la  Circuncisión  (1.°  de  enero),  y 

tenia  por  objeto  honrar  al  asno  que  habia  llevado 
á  Jesús  cuando  hizo  su  entrada  en  Jerusalem:  se 
cantaba  un  oficio  ridículo,  después  se  hacia  una 
procesión  solemne  y  se  entregaba  el  pueblo  a  toda 
clase  de  estravagancias:  en  vano  intentaron  desde 
el  siglo  XII  suprimir  la  fiesta  de  los  locos,  pues  no 
desapareció  hasta  fines  del  siglo  XVI. 
LOCRENSES:  habitantes  de  la  Lócride. 
LOORES,  LOCRI  EPIZIPHIRII  (es  decir, 

al  AL  Occidente):  ciudad  de  Italia,  llamada  así 
por  su  situación  al  ocaso;  estaba  en  la  Gran  Gre- 

cia, sobre  la  costa  E.  del  Abruzo,  al  S.  de  la  embo- 
cadura del  Sagra:  recibió  distintas  colonias  de  lo- 

crenses,  de  las  cuales  una  gobernada  por  Ayax, 
hijo  de  Oileo,  fué  ocupada  hacia  el  año  757  antes 
de  Jesucristo  por  los  locrenses  ozoles :  tuvo  por  le- 

gislador á  Zalenco;  fué  sometida  por  Dionisio  el 
Tirano  (394-389):  sirvió  de  refugió  á  Dionisio  el 
Joven  (357-51)  espulsado  de  Siracusa;  fué  alter- 

nativamente libre  y  dominada  por  los  tiranos  sici- 
lianos desde  350  á  275;  algún  tiempo  estuvo  aliada 

con  Roma;  abrazó  el  partido  de  los  cartagineses 
bajo  el  mando  de  Aníbal,  y  en  205  cayó  en  poder 
de  los  romanos  y  fué  duramente  tratada. 
LOCRIDE:  pais  de  la  Grecia  antigua,  habitado 

por  los  locrenses:  hay  muchas  Locrides:  1.°  la  Ló- 
cride Epicnemidia,  al  pié  del  monte  Cnemis,  al  N. 

E.  de  la  Fócide,  á  orillas  del  mar  de  Eubea,  al  S,  del 

golfo  Maliaco:  su  capital  Thronium. — 2.°  la  Lócri- 
de Opontina,  que  confina  al  N.  O.  con  la  preceden- 
te, y  está  situada  igualmente  á  orillas  del  mar  de 

Eubea,  al  E.  de  la  Fócide  y  al  N.  de  Beocia,  capi- 
tal de  Oponto;  3."  la  Locride  Ozole  (es  decir,  he- 

dionda), llamada  también  Epizefiria  (occidental), 
separada  de  las  dos  anteriores  y  situada  al  S.  de 
la  Etolia  y  de  la  Fócide  á  orillas  del  mar  Crissa;  su 
capital  era  Xaupacta  ó  Anfisa;  estaba  cubierta  de 
pantanos  que  eshalaban  un  olor  fétido:  las  tres  Lo- 

crides no  representan  casi  ningún  papel  en  la  his- 
toria: la  primera  enviaba  diputados  á  los  anfictio- 

nes:  los  reyes  mas  notables  de  los  locrenses  fueron 
Oileo  y  Ayax. 

LOCUSTA:  envenenadora  de  Roma;  suminis- 
tró á  Xeron  el  veneno  que  dio  muerte  á  Claudio  y 

Británico:  X^eron  la  colmó  de  favores  y  la  dio  ha- 
bitación en  su  palacio,  y  quiso  que  formase  discí- 

pulos en  su  arte  de  envenenar;  pero  como  Locusta 
hubiese  intentado  envenenarle  á  él  mismo,  la  con- 

denó á  muerte. 

LODEVA,  LUTEVA:  ciudad  de  Francia,  ca- 

pital de  distrito  (Herault),  a!  X".  O.  de  Montpel- 
1er,  al  S.  de  Paris,  al  pié  de  las  Cevenas  en  las  már- 

genes del  Ergue;  tiene  11,208  habitantes,  un  her- 
moso paseo,  fábricas  de  paños  para  el  Levante  y 

para  las  tropas,  aguardiente  é  hilados:  tuvo  en 
otro  tiempo  vizcondes  y  obispos  soberanos:  es  pa- 

tria del  cardenal  Fleury. — El  distrito  de  Lodeva 
tiene  cinco  cantones  ( El  Caylar,  Clermont  de  Lo- 

deva, Gignac,  Lunas  y  Lodeva),  75  pueblos  y 
57,730  habitantes. 

*  LO  DE  VILLA:  congregación  del  territorio 
y  part.  de  Colima:  pob.  489  hab. 

LODI:  ciudad  amurallada  del  reino  Lombardo- 
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Véneto,  á  orillas  del  Acida,  á  5|  leguas  S.  E.  de 
Milán,  y  cerca  de  la  antigua  Laus  Pómpela:  tiene 
18,000  habitantes:  es  capital  de  la  delegación  de 
Lodi,  y  sede  de  un  obispado:  tiene  una  hermosa 
plaza  pública,  y  sus  edificios  mas  notables  son:  la 
catedral  y  la  iglesia  lucoronata  construida  por  el 
Bramante  y  pintada  parte  al  fresco  y  parte  al  oleo 
por  Calisto,  discípulo  de  Ticiano:  el  palacio  que  eri- 

gió en  el  siglo  XV  Barnaba  Visconti,  fué  conver- 
tido por  José  II  en  hermosos  cuarteles,  que  pueden 

contener  1.000  caballos  y  1.600  infantes:  hay  un 
colegio,  una  escuela  normal,  un  hospicio  de  huér- 

fanos, otro  de  expósitos,  casa  de  caridad  y  un  mon- 
tepío: su  industria  consiste  en  fábricas  de  loza  y 

de  vidriado,  y  de  lienzos  caseros:  hace  mucho  co- 
mercio de  quesos  llamados  parmesanos:  fué  edifi- 

cada esta  ciudad  por  el  emperador  Federico ;  forti- 
ficada en  1655,  y  tomada  por  Bouaparte  en  1196 

después  de  la  célebre  batalla  del  puente  de  Lodi. 
LODI  VECCHIO  (es  decir.  Viejo  Lodi),  LAUS 

POMPEIA  de  los  antiguos:  en  otro  tiempo  ciu- 
dad, hoy  simple  aldea,  á  1^  legua  O.  de  Lodi,  y  á 

4^  S.  S.  E.  de  Milán:  fué  fundada  por  Pompeyo  y 
destruida  en  el  siglo  XII  por  los  milaneses. 
LODOMERIA  ó  LODOMIRIA  (por  Wladi- 

miria):  antiguo  pais  de  la  Polonia  occidental;  fué 
así  llamada  de  Wladirairo  ó  Wlodimiro  el  Grande, 

que  reinó  a  fines  del  siglo  X:  en  1198,  cuando  Ro- 
mán Mstislavitch,  príncipe  de  Lodomeria,  se  hizo 

dueño  de  Halicz,  sus  estados  tomaron  el  nombre  de 

"Galitsia  y  Lodomeria,"  denominación  que  subsis- 
tió por  mucho  tiempo,  hasta  que  reunido  este  pais 

al  imperio  de  Austria,  después  de  la  primera  divi- 
sión de  la  Polonia,  en  1712,  todo  el  pais  se  llamó 

Galitzia.  (Véase  Galitzia.) 
LOEFLING  (Pedro):  botánico  sueco,  uno  de 

los  discípulos  mas  distinguidos  de  Lineo,  fué  em- 
pleado por  el  rey  de  España,  esploró  la  península, 

después  se  embarcó  para  América;  pero  murió  dos 
años  después  en  1156,  cuando  apenas  contaba  21 

años:  se  tiene  de  él:  "Gemmai  arborum,"  TJpsal, 
1149. 
LOEVENSTEIN:  antiguo  castillo  de  Holanda, 

á  3  leguas  O.  de  Bormel:  en  este  fuerte  estuvo  en- 
cerrado Grocio:  Enrique  Ruyter,  que  fué  el  prime- 

ro en  levantar  el  estandarte  de  la  rebelión  contra 
el  duque  de  Alba,  se  apoderó  de  este  castillo  en 
1561. — Loevenstein  ha  dado  su  nombre  á  una  fac- 

ción de  republicanos,  que  se  hizo  célebre  por  su 
oposición  á  la  casa  de  Orange. 
LOEVENSTEIN  (  principado  de)  :  estado  de  la 

Alemania,  comprendido  antiguamente  en  la  Fran- 
conia,  y  situado  hoy  en  el  N.  del  reino  de  Wurtem- 
berg,  con  enclavados  en  el  reino  de  Baviera  y  el 
gran  ducado  de  Badén ;  lo  poseen  actualmente  las 
dos  ramas  de  Loevenstein-Wertheim-Freudenberg 
y  Loevenstein-Werthein-Rosemberg:  las  posesio- 

nes de  las  dos  ramas  reunidas  cuentan  50.000  ha- 
bitantes. 
LOEWENBERG:  ciudad  amurallada  de  los 

Estados  prusianos  (Silesia),  al  S.  O.  de  Liegnitz: 
tiene  4.300  habitantes:  industria,  telas  estampadas: 
hay  canteras  de  asperón. 

Tomo  IV. 

LOFFODEN  (isla):  archipiélago  del  océano 

Glacial  ártico,  en  la  costa  de  Noruega,  á  61°  30' 
68"  45'  lat.  N. :  hay  ciuco  islas  grandes :  tienen  3.300 
habitantes,  y  se  hace  mucha  pesca  de  bacalao  y 
arenques,  para  cuyo  objeto  se  reúnen  en  los  meses 
de  febrero  y  marzo  hasta  20.000  pescadores  en  las 

playas  del  golfo  occidental. 
LOFTUS  (Duiiley):  erudito  y  jurisconsulto  ir- 

laudes,  nació  cerca  de  Dublin  en  1618,  murió  en 
1695;  fué  hijo  de  Adán  Loftus,  arzobispo  de  Ar- 
magh,  y  desempeñó  las  funciones  de  juez  del  tribu- 

nal de  las  prerogativas,  y  de  vicario  general  de  Ir- 
landa: habla  estudiado  perfectamente  las  lenguas 

orientales,  principalmente  el  armenio,  y  dio  á  co- 
nocer muchas  obras  preciosas,  escritas  en  esta  len- 

gua, sobre  la  filosofía  y  la  religión. 
LOGES  (les):  antiguo  convento  de  Francia, 

departamento  del  Sena  y  Oise,  distrito  de  Versalles, 
territorio  y  á  i  legua  N.  O.  de  San  Germán  de  La- 

ye, en  el  centro  de  la  selva  de  este  nombre :  fué  su- 
primido en  tiempo  de  la  revolución,  y  Napoleón  es- 
tableció en  él  una  casa  de  educación  para  las  hijas 

de  los  individuos  de  la  Legión  de  Honor:  el  dia  1." 
de  setiembre  se  celebra  en  el  camino  de  San  Ger- 

mán una  feria  de  tres  dias  muy  concurrida,  hasta 
por  los  paseantes  de  la  capital. 
LOGES  (Les):  lugar  de  Francia,  departamen- 
to del  Sena  inferior,  distrito,  y  á  3J  leguas  N.  N. 

E.  del  Havre,  territorio  y  á  1|  S.  S.  O.  de  Fecamp: 
tiene  2.000  habitantes. 
LOGOTHETA,  es  decir,  QUE  LLEVA  LAS 

CUENTAS:  empleado  del  imperio  de  Oriente,  que 
tenia  á  su  cargo  poner  en  orden  los  despachos  del 

emperador,  y  desempeñaba  las  funciones  de  guar- 
dasellos :  halóla  dos,  uno  para  el  palacio,  y  otro  pa- 

ra la  iglesia,  el  cual  guardaba  el  sello  del  patriarca. 
*  LOGROÑO  (P.  Gabriel):  natural  de  Má- 

laga, que  habiendo  pasado  seglar  á  México,  y  vi- 
viendo como  un  religioso  con  mucha  oración  y  pe- 

nitencia, deseando  dejar  el  siglo  y  entrar  en  alguna 
religión,  le  mostró  Dios  en  espíritu  otra  religión 
diferente  de  las  que  habla  en  Nueva  España,  en  la 
cual  se  vio  á  sí  mismo  religioso  de  ella  en  una  casa 
muy  pobre,  de  que  él  quedó  confuso,  y  lo  estuvo, 
hasta  que  pasando  poco  después  á  aquellas  partes 
la  Compañía,  y  viendo  la  casa  en  que  vivían,  cono- 

ció que  aqucllareligiony  casa  era  laque  Dios  le  ha- 
bla mostrado,  y  que  su  voluntad  ei"a  que  entrase 

en  ella.  Ejecutólo,  y  fué  uno  de  les  varones  seña- 
lados en  todas  las  virtudes  que  aquella  provincia  ha 

tenido.  Grande  operario,  de  quien  se  decia  por  la 
asistencia  al  confesonario,  que  vivia  en  él  mas  que 
en  su  aposento.  Hasta  de  noche,  porque  así  lo  ha- 

bla alcanzado  de  los  superiores,  era  el  obligado  á 
las  confesiones,  y  en  oyendo  tocar  á  alguna,  se  ves- 

tía y  aguardaba  al  portero,  y  aunque  pasase  en  es- 
ta ocupación  lo  mas  de  la  noche,  jamas  dejó  de  le- 

vantarse á  oración  una  hora  antes  de  la  comunidad, 
en  la  cual,  afligido  una  vez  del  sueño  por  haber 
pasado  con  un  enfermo  lo  mas  de  la  noche,  tomó 
para  no  dormirse  una  recia  disciplina,  y  prosiguien- 

do la  oración,  vio  á  su  lado  derecho  á  Cristo  Se- 
ñor Nuestro  que  venia  á  agradecerle  y  pagarle  su 

96 



762 LOG LOI 

trabajo,  á  cuyos  pies  se  postró  abrazándoselos  y 
besándolos,  y  confesó  qne  este  favor  le  sirvió  toda 
la  vida  de  un  regalo  continuado,  porque  con  solo 
la  memoria  de  él  quedaba  confortado.  Otros  mu- 

chos semejantes  tuvo,  y  en  especial  le  mostró  Dios 
antes  de  morir  la  gloria  del  cielo.  Murió  como  ha- 

bía vivido,  con  gran  paz,  de  81  años  de  edad  y  mu- 
chos de  merecimientos,  á  18  de  octubre  del  año  de 

1613  en  el  colegio  de  México. — P.  Oviedo. 
LOGROÑO  (rROvixci-i  de):  confina  al  N.  con 

las  de  Navarra  y  Álava,  al  E.  con  dicha  Xavarra, 
al  S.  E.  con  la  de  Soria,  al  O.  con  la  de  Burgos,  y 
comprende  una  superficie  de  134  leguas  cuadradas: 
es  provincia  de  nueva  creación,  pues  antes  perte- 

neció á  Soria,  y  se  divide  en  los  nueve  partidos  de 
Alfaro,  Arnedo,  Calahorra,  Cervera  del  rio  Alha- 
ma,  Haro,  Logroño,  Nájera,  Santo  Domingo  de  la 
Calzada,  y  Torrecilla  de  Cameros:  toda  la  parte 
septentrional  de  esta  provincia  es  llana,  y  meridio- 

nal, donde  nacen  sus  varios  rios,  es  montuosa  y  ele- 
vada: tiene  buenos  pueblos;  pero  el  mayor  número 

de  corta  población :  en  la  parte  eclesiástica  depen- 
de del  obispado  de  Burgos,  en  la  militar  de  la  ca- 

pitanía general  de  Burgos,  en  la  judicial  de  la  au- 
diencia del  territorio,  sita  en  dicha  ciudad,  y  en  la 

civil  del  jefe  político  é  intendencia  de  rentas  de  la 
provincia. 
LOGROÑO:  ciudad  situada  á  1°  28' de  longitud 

oriental,  respecto  del  meridiano  de  Madrid,  y  á 

42°  y  25'  de  latitud,  á  la  margen  derecha  del  Ebro, 
con  puente  sobre  el  mismo,  en  un  delicioso  llano, 
con  vistosa  y  fértil  vega,  bosques,  huertas  y  jardi- 

nes que  ofrecen  hermosas  salidas:  su  fundación  se 
pierde  en  la  oscuridad  de  los  tiempos :  hay  autores 
que  la  atribuyen  á  Brigo  IV,  y  su  amplificación  á 
los  vetones  celtíberos:  fué  ciudad  muy  importante 
en  tiempo  de  los  romanos:  ganóla  á  los  moros  D. 
Sancho  x\-lvarez,  rey  de  Navarra,  por  los  años  906 
de  nuestra  era:  vuelta  á  perder,  fué  restaurada  por 
D.  Alonso  el  Sabio  en  1160,  y  en  1230  la  reedificó 

y  cercó  de  muros  D.  Sancho  VIII  de  Navarra:  en- 
tre sus  curiosidades  deben  citarse  la  iglesia  cole- 

giata y  el  famoso  puente  sobre  el  Ebro  construido 
en  mO  por  D.  Juan  Ortega  que  tiene  716  pies  de 
largo  con  12  arcos  y  tres  fortalezas  ruinosas:  las 
calles  de  esta  ciudad  son  alegres,  y  algunas  bastan- 

te espaciosas,  y  se  limpian  y  riegan  con  las  aguas 
del  arroyo  Ireguas  conducidas  por  medio  de  acue- 

ductos: tiene  varias  fuentes,  un  paseo  llamado  de 

los  Muros  y  una  bella  plaza  titulada  del  Coso:  cons- 
ta su  población  de  1.588  vecinos  y  1.041  habitan- 

tes: corresponde  á  la  diócesis  de  Calahorra,  y  al 
partido  judicial  de  su  nombre:  hay  comandante  ge- 

neral, sujeto  a  la  capitanía  general  de  Burgos,  di- 
putación provincial,  jefatura  política,  intendencia, 

contaduría,  administración  y  tesorería  de  rentas, 
contaduría  de  amortización  y  comisionado  de  bie- 

nes nacionales,  todo  de  tercera  clase,  administra- 
ción priucipal  de  correos,  cinco  parroquias,  una  co- 

legiata con  siete  dignidades,  12  canónigos  y  el  nú- 
mero necesario  de  capellanes,  tres  conventos  de 

monjas,  dos  hospitales,  una  casa  de  jesuítas,  un  tea- 
tro construido  en  tiempo  de  Felipe  V,  una  casa  de 

beneficencia,  expósitos  y  hospital,  instituto  de  se- 
gunda enseñanza,  seminario  conciliar  y  liceo  artís- 

tico y  literario  y  sociedad  económica  de  amigos  del 
pais:  hubo  cinco  conventos  de  frailes:  tiene  por  ar- 

mas un  puente  con  tres  torres  y  tres  flores  de  lis  de 
oro  en  campo  azul  en  la  bordadura,  las  cuales  la 

concedió  Carlos  V  y  D."  Juana  su  madre  en  1523, 
por  haberse  opuesto  á  los  franceses,  qne  quisieron 
inquietar  á  España  para  acjuel  lado. 
LOGROÑO  (insTOBiA  de)  :  esta  ciudad  fué  fun- 

dada en  la  ribera  occidental  del  Ebro,  y  1896  años 
antes  de  Jesucristo  por  Brigo,  que  de  su  nombre 

la  llamó  "Briga:"  en  tiempo  de  los  romanos,  Julio 
César  la  llamó  "Julia  Briga,"  y  el  nombre  cíe  Lo- 

groño dimana  desde  que  la  ganó  á  los  moros  el 
rey  de  Navarra  D.  Sancho  Abarca  en  el  año  906: 
el  rey  D.  Sancho  VIII  de  Navarra  se  esmeró  cu 
poblar  y  reedificar  esta  ciudad  en  el  año  1230: se 
dice  cjue  en  ella  predicó  el  apóstol  Santiago,  qne 
dejó  por  su  obispo  á  su  discípulo  Arcadio,  siendo 
veintidós  los  mártires  que  en  ella  dieron  testimo- 

nio de  la  fé  de  Jesucristo :  entre  los  hechos  notables 
sucedidos  en  Logroño,  se  cuenta  la  llegada  de 
Adriano  VI,  que  al  ir  á  Roma  á  ocupar  la  silla  de 
S.  Pedro  pasó  por  Logroño  y  celebró  en  ella  los  di- 

vinos oficios:  S.  Francisco  también  estuvo  en  1214y 
fundó  un  convento  de  su  orden:  cerca  de  Logroño, 
en  el  sitio  llamado  Albelda,  se  dio  en  el  año  844 
la  célebre  batalla  de  Clavijo. 
LOGUN:  estado  de  Nigricia,  limítrofe  del  Be- 

ghermé  y  del  Burnú,  y  atravesado  por  el  Chary :  su 
capital  es  Kernok ;  su  suelo  es  fértil  y  se  cria  mucho 

ganado. LOHEIA;  ciudad  de  Arabia  (Yemen),  á  25 
leguas  N.  N.  O.  de  Moka,  sobre  el  mar  Rojo:  su 
puerto  el  mas  meridional  de  los  dominios  del  imán 
de  Yemen,  es  poco  seguro:  los  edificios  mas  nota- 

bles son:  la  mezquita  que  encierra  el  sepulcro  del 
jeque  Saley,  fundador  y  patrono  de  esta  ciudad,  la 
casa  del  gobernador,  la  aduana  y  los  grandes  alma- 

cenes para  depósito  del  café,  cuyo  artículo  consti- 
tuye el  priucipal  comercio  de  esta  ciudad. 

LOHR:  ciudad  de  Baviera  (Bajo  Mein),  al  N. 

O.  de  Wurtzburgo:  tiene  3.600  hab.:  se  constru- 
yen barcos,  hay  fábricas  de  papel  y  espejos,  y  ba- 

tanes. 

LOHRASP:  rey  de  Persia,  el  cuarto  de  la  di- 
nastía de  los  Kaiauios,  es  considerado  como  el  Cam- 

byses  de  los  griegos:  los  anales  fabulosos  del  Orien- 
te le  dan  un  reinado  de  120  años. 

LOING  (el),  LUPIA:  rio  de  Francia,  nace  en 
el  departamento  del  lonne,  entra  en  el  de  Loiret, 
donde  riega  el  distrito  de  Montargis,  después  del 
de  Sena  y  Marne;  donde  so  une  el  Sena  cerca  de 
Moret:  este  rio  no  es  navegable;  pero  alimenta  el 

canal  de  Loing,  que  es  la  continuación  del  de  Bria- 
re  y  .sirve  de  comunicación  entre  el  Loire  y  el Sena. 

LOIR,  LEDUS  ó  LIDERICUS:  rio  de  Fran- 
cia, que  nace  en  el  estanque  de  Cernay,  departa- 

mento de  Eurc  y  Loir,  distrito  de  Chartres,  terri- 
torio de  Illiers;  recorred  N.  O.  del  departamento 

de  Loir-v-Cher,  el  S.  del  de  Sarthe,  el  N.  E.  del 
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de  Maiue  y  Loire,  y  se  junta  uou  el  Sartht)  por  hi 
izquierda,  cerca  de  la  conflueucia  de  éste  y  del  Ma- 
yeua,  á  l|  leguas  N.  de  Augers:  tiene  50  leguas 
de  curso,  primero  al  S,  O.  y  luego  al  O.  S.  O.:  sus 
priücipales  afluentes  son  el  Ozane  y  el  Braye  por 
la  derecha ;  el  Conia,  el  Long  y  el  Meaulnc  por  la 
izquierda;  Bouneval,  Chateaudun,  Freteval,  Ven- 

dóme, Les  Roches,  Chateau-du-Loir  Lude,  La- 
Fleche  y  Durtal  son  las  principales  poblaciones  que 
baña:  el  Loir  puede  llevar  almadias  por  espacio  de 
cinco  leguas:  los  principales  trasportes  consisten  en 
madera,  heno,  carbón,  vidrio,  cal  y  piedra  sillar: 
contiene  este  rio  40  esclusas,  las  39  de  madera  y 
una  de  albañilería. 

LOIR-Y-CHER:  departamento  de  Francia, 
denominado  así  de  sus  principales  rios,  y  formado 
de  la  parte  S.  O.  de  Orleansy  de  una  pequeña  par- 

te de  la  Tureua,  entre  los  41°  13'  y  48°  6'  lat.  N., 
y  entre  los  6°  8'  y  los  1°  44'  long.  E. :  confinante  por 
el  N.  con  el  departamento  del  Eure-y-Loir,  por  el 
E.  con  los  de  Loiret  y  de  Cher,  por  el  S.  con  el  del 
Indre,  y  por  el  O.  con  los  de  Indre-y-Loire  y  del 
Sarthe:  su  estension  es  de  24  leg.  de  Ñ.  O.  á  S.  E., 
su  anchura  media  de  ll|y  su  superficie  de  214  le- 

guas cuadradas:  este  departamento  produce  vinos 
estimados,  legumbres,  muchas  frutas  y  cáñamo:  se 
cria  en  él  mucho  ganado  vacuno  y  lanar ;  abunda 
la  volatería,  la  caza  y  la  pesca;  son  celebradas  las 

carpas  doradas  del  Loir:  se  esplotan  minas  de  plo- 
mo y  de  hierro,  canteras  de  piedra,  cal  y  de  peder- 

nal: este  departamento  es  agrícola;  no  obstante, 
la  industria  es  bastante  activa:  hay  ingenios  para 
el  hierro  y  el  plomo,  fábricas  de  vidrio,  tenerías, 
tejares,  hornos  de  cal,  fábricas  de  paños,  de  co- 

bertores de  lana  y  tejidos  de  algodón,  gorros,  guan- 
tes, azúcar  de  remolachas,  &c.:  el  departamento 

de  Loir-y-Cher,  del  cual  Blois  es  la  capital,  está  di- 
vidido en  tres  distritos ;  Blois,  Romorantiu  y  Vendó- 

me, subdividos  en  24  territorios,  que  contienen  309 
parroquias  y  244,993  hab.:  nombra  tres  miembros 
para  la  cámara  de  los  diputados:  los  turones,  los 
carnutes  y  los  aureliani  eran  en  tiempo  de  César 
los  habitantes  de  este  pais  que  fué  comprendido  en 
las  provincias  romanas  de  la  tercera  y  de  la  cuarta 
Leonesa:  en  el  reinado  de  Carlos  el  Simple,  Tibot, 
conde  de  Chartres,  fué  su  dueño  y  la  poseyeron  sus 
succesores  hasta  Guy  II,  que  vendió  su  dominio 
en  1391  al  duque  de  Orleans,  conocido  después  ba- 

jo el  nombre  de  Luis  XII ;  y  así  fué  reunido  á  la 
corona  el  condado  de  Blois:  eu  pocos  departamen- 

tos habrá  tantos  castillos  notables  como  en  el  de 
Loir:  la  permanencia  que  hizo  la  corte  en  este  pais 
durante  los  siglos  XVI  y  XVII,  introdujo  un  len- 

guaje mas  puro  que  el  que  se  habla  en  otros  depar- 
tamentos: se  dice  generalmente  que  en  Blois  y  sus 

cercanías  es  donde  se  habla  con  mas  perfección  la 
lengua  francesa. 

LOIRE,  LIG-ER:  rio  de  Francia,  nace  en  el 
vertiente  occidental  de  las  Cevenas,  en  el  Gerbier 
de  Jones,  cerca  de  la  aldea  de  su  nombre,  en  el  de- 

partamento del  Ardeche;  entra  luego  en  el  depar- 
tamento del  Alto-Loire  del  cual  atraviesa  la  parte 

oriental;  recorre  del  S.  al  N.  del  departamento  del 
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Loiie  y  una  pequeña  parte  del  S.  O.  del  deSaona 
y  Loire,  separa  este  último  del  AUier,  atraviesa  el 
S.  O.  del  departamento  del  Nievre,  del  cual  forma 
en  seguida  el  límite  con  el  del  Cher,  y  desagua  en 
el  Atlántico,  al  N.  de  la  bahía  de  Bourgueuf,  un 
poco  mas  abajo  de  Paimboiuf  y  de  San  Xazario:  sn 
curso  es  de  180  leguas,  208  que  pueden  llevar  al- 

madias desde  Retournac  (Alto  Loire),  hasta  la 
Noirie,  un  poco  mas  arriba  de  Roannc  (Loire),  y 
138  de  navegación,  empezando  en  La  Noirie:  los 
afluentes  navegables  de  este  rio  son :  por  la  derecha 
el  Arroux,  el  Maine,  formado  por  el  Mayena  y  el 
Sarthe,  engrosado  con  el  Loir,  el  Erdre  y  el  Brivé ; 
y  por  la  izquierda  el  Allier,  el  Loiret,  el  Cher,  el 
Indre  y  el  Achenau:  entre  el  gran  número  de  ciu- 

dades que  baña  este  rio  deben  citarse :  Roanne, 
Nevers,  la  Charité,  Cone,  Gien,  Orleans,  Beau- 
gency,  Blois,  Amboise,  Tours,  Sauncur,  Ancenis, 
Nantes  y  Paimbceuf :  las  riberas  del  Loire  son  muy 
amenas;  las  campiñas  que  se  estienden  á  una  y  otra 
orilla  de  este  rio  en  la  Lorena  han  merecido  el  nom- 

bre de  Jardín  de  Francia :  este  rio  está  sujeto  á  inun- 
daciones desastrosas  con  motivo  del  derretimien- 

to de  nieves,  y  de  las  lluvias  que  á  veces  son  muy 

copiosas  en  las  Cevenas;  para  evitar  este  inconve- 
niente, se  ha  encajonado  su  álveo  entre  malecones, 

á  .su  entrada  en  los  llanos  mas  abajo  de  Orleans. 

LOIRE:  departamento  del  E.  de  Francia,  for- 
mado de  la  parte  del  Leonés  que  se  llamaba  Forez: 

toma  el  nombre  del  rio  mas  caudaloso  que  lo  atra- 

viesa y  se  cstiende  entre  los  45°  13'  y  los  46°  11' 
lat.  N.,  y  entre  los  V  23'  y  los  8°  21'  long.  E ;  linda 
al  X.  con  el  departamento  del  Saona  y  Loire,  al  E. 
con  el  del  Ródano,  al  S.  E.  con  el  del  Isere,  del  cual 

está  separada  por  el  Ródano;  al  S.  con  los  del  Ar- 
deche y  del  Alto  Loire,  al  O.  con  el  de  Puy-de-Do- 

me,  y  al  N.  O.  con  el  de  Allier;  tiene  22  leguas  de 
largo  del  N.  O.  al  S.  E.,  8  de  anchura  media  y  164 
leguas  cuadradas:  en  la  estremidad  S.  E.  del  de- 

partamento que  pertenece  á  la  cuenca  del  Róda- 
no, serpentean  el  Gier  y  el  Diaune:  la  parte  me- 
nos salubre  de  este  departamento,  es  una  llanura 

que  se  estiende  hacia  su  centro;  por  lo  demás  goza 
de  un  clima  templado,  y  el  suelo,  aunque  pedrego- 

so, es  en  lo  general  bastante  fértil:  sus  vinos  mas 
estimados  son  los  tintos  de  Luppe,  Chagües,  Cha- 

venay,  Saint  Michel  y  los  blancos  de  Chateau-Gril- 
let:  después  del  departamento  del  Norte,  este  es 
el  mas  rico  de  minas  de  ulla,  pues  da  el  tercio  del 
producto  total  de  los  hornagueros  del  reino:  hay 
minas  de  hierro,  de  acero  natural  y  de  plomo,  can- 

teras de  granito,  de  pórfido  de  mármol,  de  piedra 
de  amolar  y  de  fusil  y  esmeril :  cuéntase  también 

fábricas  de  paños  burdos,  de  cintas  de  seda  y  de  hi- 
lo, de  trencillas,  cordones,  lienzos  y  batistas :  este 

departamento,  cuya  capital  es  Montbrison,  se  di- vide en  tres  distritos:  Saint  Etienne,  Montbrison 

y  Roanne,  que  se  subdividen  en  38  territorios,  y  326 
parroquias,  y  cuenta  369.298  hab.:  depende  de  la real  audiencia  de  la  academia  universitaria  de  León. 

LOIRE  (Alto)  :  departamento  del  Sur  de  Fran- 
cia, así  llamado  del  rio  mas  caudaloso  que  lo  atra- 

viesa, y  formado  de  la  parte  del  Languedoc  que  se 



764 LOI LOI 

llama  Velay,  cutre  los  44"  44'  y  los  45"  25'  lat.  N., 
y  entre  los  tí°  46'  y  8"  8'  loug.  E.:  linda  al  N.  con 
los  deiiartamentos  del  Puy-de-Dome  y  del  Loire, 
al  E.  y  al  S.  E.  con  el  del  Ardeche,  al  S.  con  el 

Lozere,  y  al  O.  con  el  del  Cantal;  tiene  20  leguas 
de  largo  de  E.  al  O.,  13  eu  su  mayor  ancliura  y  156 
de  superficie:  su  suelo  es  bastante  fértil,  particu- 

larmente en  los  valles  y  ribazos,  se  ha  hecho  de  él 
la  siguiente  división:  211.000  hectarias labrantías, 
5.200  de  viñedos,  48.000  de  prados,  52.000  de 
pastos,  23.272  de  bosques,  y  lo  restante  de  breza- 

les y  tierras  incultas:  se  cuida  con  bastante  esme- 

ro la  cria  del  ganado,  principalmente  del  lanar  y 
mular;  también  se  crian  abejas,  y  en  algunos  ter- 

ritorios gusanos  de  seda:  hay  minas  de  ulla  y  anti- 
monio, canteras  de  mármol  estatuario,  de  yeso,  de 

piedra  molar  y  .sillar:  su  industria  consiste  en  fá- 

bricas de  encaje,  blondas  de  hilo  y  de  seda,  papel, 
tejidos  de  laua,  cascabeles  y  campanillas  para  las 
caballerías,  un  horno  de  vidrio  blanco,  tenerías  y 
astilleros  para  la  costruccion  de  barcas:  el  depar- 

tamento del  Alto  Loire,  cuya  capital  es  Le-Puy, 
se  divide  en  tres  distritos,  Brionde,  Isseugeaux  y 
Le-Puy,  los  cuales  están  subdivididos  en  28  distri- 

tos, y  contienen  214  parroquias  y  285.613  hab.:  de- 
pende de  la  real  audiencia  de  Riom  y  de  la  acade- 

mia universitaria  de  Clermont-Ferrand:  eu  el  siglo 
V  pasó  al  dominio  de  los  visigodos,  y  en  el  VI  al 
de  los  francos:  posteriormente  hizo  parte  de  las  po- 

sesiones de  los  condes  de  Tolosa,  y  pasó  á  la  coro- 
na de  Francia  con  lo  restante  del  Languedoc  en  el 

siglo  Yin. 

LOIRE  INFERIOR:  departamento  del  O.  de 
Francia,  formado  de  una  parte  de  la  Alta  Breta- 

ña, y  que  toma  el  nombre  del  rio  mas  caudaloso 

que  tiene  en  él  su  embocadura:  está  comprendido 

entre  los  46°  52'  y  los  41°  56'  lat.  X.,  y  entre  los 

2°  41'  y  los  1°  10'  long.  E.;  linda  al  N.  O.  con  el  de- 
partamento del  Morbihan,  al  X.  con  el  de  Ule  y 

Vilaine,  del  cual  lo  separa  en  parte  el  Vilaine,  al  N. 

E.  con  el  de  Mayeua,  al  E.  con  el  de  Maine  y  Loi- 
re, al  S.  con  el  de  Vendée,  y  al  O.  con  el  de  Atlán- 

tico: tiene  22  leguas  de  largo  del  E.  al  O.,  20  en 
su  mayor  anchura  y  245  cuadradas;  la  costa  tiene 

16  leguas  do  ostensión:  la  superficie  de  este  depar- 
tamento es  generalmente  llana,  en  particular  al  N. 

O.  y  al  S.:  el  Loire  atraviesa  el  departamento  del 

E.  al  O.,  y  recibe  allí  el  Erdre  y  el  Brivé  por  la 
derecha,  y  el  Sevre  Nantés  y  el  Acheman  por  la 
izquierda ;  de  su  parte  septentrional  salen  para  unir- 

se a!  Vilaine,  el  Don  y  el  Isac;  se  encuentran  en 

este  departamento  588  estanques,  cuya  superficie 
total  es  casi  igual  á  la  del  lago:  su  clima  es  be- 

nigno; los  fríos  mas  rigorosos  son  (término  medio) 

de  6°  a  8°  (R.),  y  el  calor  mas  grande  de  21°,  la 
temperatura  media  del  año  es  de  11°:  este  depar- 

tamento es  de  uno  de  los  mas  importantes  de  Fran- 
cia por  el  comercio  que  hace  tanto  en  el  interior 

como  en  el  estranjero:  el  departamento  del  Loire 
inferior,  cuya  capital  es  Nantes,  se  divide  en  cinco 

distritos:  Anoenis,  Chateaubriand,  Nantes,  Paini- 
boeuf  y  Savenay,  subdivididos  en  45  territorios,  que 

contienen  201  parroquias,  y  451.090  hab.:  la  ma- 

yor parte  ile  este  departamento  estaba  habitado 
por  los  namuetos  que  hacían  parte  de  los  pueblos 

armoricanos  y  que  fueron  comprendidos  por  los  ro- 
manos eu  la  tercera  Leonesa:  lo  restante,  situado 

sobro  la  izquierda  del  Loire,  tenia  por  pobladores 
á  los  pictavi  ó  pictones:  á  mediados  del  siglo  V, 
una  multitud  de  habitantes  de  la  Gran  Bretaña, 

espulsados  de  su  patria  por  los  sajones,  vinieron  á 

refugiarse  en  esta  parte  de  la  Armórica,  y  forma- 
ron en  ella  el  reino  de  Bretaña;  bajo  los  hijos  de 

Clodoveo,  este  reino  fué  repartido  entre  varios  prín- 
cipes que  solo  llevaron  el  título  de  condes;  el  con- 
dado de  Nantes,  que  abraza  casi  todo  el  departa- 

mento del  Loire  Inferior,  siguió  la  suerte  de  la  Bre- 

taña, que  fué  reunida  á  la  corona  de  Francia  á  prin- 
cipios del  siglo  XVI. 

LOIRE  (departamento  de  Indre  y):  véase  In- 
DRE  Y  LOIBE. 

LOIRE  (departamento  del  Maine  y):  véase 
Maine  y  Loire. 

LOIRE  (departamento  del  Ródano  y):  véase 
Ródano  y  Loire. 

LOIRE  (departamento  del  Saona  y):  véase 
Saona  y  Loire. 

LOIRET,  "Ligciulus"  en  latin:  riachuelo  de 
Francia,  riega  el  pueblo  de  Olivet  y  desagua  en  el 
Loire,  mas  aliajo  de  San  Mesmin:  da  su  nombre  al 

departamento  del  Loiret. 
LOIRET:  departamento  del  centro  de  Francia 

que  lleva  el  nombre  do  uno  de  los  rios  que  lo  ba- 
ñan formado  de  la  parte  oriental  de  Orleans,  es 

decir,  de  Orleans  propio,  del  Sologire  oriental  y  de 

casi  todo  el  Gatines  Orleans;  entre  los  41"  49'  y  los 
48°  20'  lat.  X.,  y  entre  los  5°  14'  y  los  6°  41'  long. 
E.:  confinante  al  X.  con  el  departamento  del  Sena- 

y-Oise,  al  X.  E.  con  el  de  Sena-y-Marne,  al  E.  con 
el  de  Jonne,  al  S.  E.  con  el  de  Xievre,  al  S.  con  el 

del  Cher  y  el  de  Loir-y-Cher,  que  lo  limita  también 
por  el  O.,  y  en  fin,  al  X.  O.  con  el  departamento 
del  Eure-y-Loir:  tiene  21  leguas  de  ostensión  de 
E.  á  O.,  12  de  anchura  media  y  224  leguas  cua- 

dradas de  superficie,  que  es  generalmente  llana:  su 
suelo  es  bastante  fértil,  y  se  cuentan  en  él  muchos 

estanques;  produce  granos  y  vino;  también  se  co- 
gen muchas  legumbres  y  buenas  frutas,  azafrán, 

cáñamo  y  lino;  sus  bosques  mas  importantes  son 
el  do  Orleans  y  el  de  Montargis:  se  cria  en  ellos 

mucho  ganado  mayor  y  lanar:  el  reino  mineral  so- 
lo da  piedra  sillar  y  arcilla  para  vidriado;  en  Sa- 

gray  hay  aguas  termales;  los  habitantes  de  este 
departamento  son  muy  industriosos;  son  celebrados 

hace  tiempo  el  azúcar  de  sus  refinos,  el  vinagre  he- 
cho en  sus  fábricas  y  el  aguardiente  destilado  por 

sus  alambiques;  fabrican  también  gorros,  pergami- 

nos, &c.:  su  comercio  es  muy  activo:  este  departa- 
mento, cuya  capital  es  Orleans,  se  divide  en  cuatro 

distritos:  Gien,  Montargis,  Orleans  y  Pithiviers, 
subdivididos  en  31  territorios  que  contienen  363 

parroquias  y  304.228  hab.:  estopáis,  habitado  an- 
tiguamente por  los  laureliani  y  los  seuones,  fué 

comprendido  en  la  provincia  romana  de  la  cuarta 
Leonesa:  hizo  parte  del  reino  de  Orieans,  uno  de 
los  cuatro  que  se  formaron  al  dividirse  el  imperio 
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de  Clodeveo:  el  nombre  de  Orleaus  prevaleció  en 
vez  del  de  reino  de  Orleans,  y  designaba  una  de 

las  provincias  del  ducado  de  Francia,  que  fué  reu- 
nido á  la  corona  por  Hugo  Capeto:  entre  los  acon- 

tecimientos de  que  fué  teatro  este  pais  en  el  siglo 
XV,  se  cita  la  batalla  de  los  Harenques,  en  la  cual 
fué  derrotado  en  1429  el  duque  de  Borbon,  que 
mandaba  las  tropas  de  Carlos  VII,  destinadas  a 
poner  sitio  á  Orleans,  y  la  de  Patay  en  donde  Jua- 

na de  Are,  auxiliada  por  Duvois,  batió  completa- 
mente á  los  ingleses,  mandados  por  Talbot  que  fué 

hecho  prisionero. 
LOIRON:  ciudad  de  Francia,  capital  de  canten 

(Mayenne)  al  O.  de  Laval:  tiene  1.350  bab. 
LOISEL  (Antonio):  juriscousiulto;  nació  en 

Beauvais  en  1536,  murió  en  Paris  en  1011;  estu- 
dió bajo  la  dirección  de  Cujas  de  quien  fué  amigo; 

fué  por  algún  tiempo  abogado  del  parlamento  de 
Paris,  desempeñó  después  varias  funciones  en  la 
magistratura  y  fué  al  mismo  tiempo  abogado  de 
Catalina  de  Médicis  y  de  muchos  príncipes:  se  tie- 

ne de  él  ademas  de  una  colección  de  discursos,  es- 
critos de  circunstancias,  "Dialogo  de  los  aboga- 

dos," &c. 
LOKEREN:  ciudad  de  los  Países  Bajos,  pro- 

vincia de  la  Flandes  oriental,  a  2  leguas  Ñ.  O.  de 
Dendermonde,  y  á  3i  E.  N.  E.  de  Gante;  está  si- 

tuada en  la  margen  derecha  del  Durrae  que  comu- 
nica con  el  Escalda  por  un  canal:  su  industria  con- 
siste en  fábricas  de  tejidos  de  algodón,  cutí,  encajes, 

sombreros,  indianas,  cerveza  y  cordelerías;  comer- 
cia en  trigo,  cáñamo,  lino  y  aceite :  población  10.000 

habitantes. 

LOKM  AN :  fabulista  árabe  muy  antiguo  de  quien 
no  se  tiene  noticia  cierta,  era  de  la  tribu  de  Ad:  se 
cree  que  sea  el  mismo  Lokman  el  sabio  de  quien  se 
habla  en  el  Coran  y  que  vivió  por  el  tiempo  de  Da- 

vid ó  de  Abraham:  dícese  que  vivió  muchos  años, 
y  se  le  atribuyen  varias  aventuras  singulares  muy 
parecidas  á  las  del  Esopo  de  los  griegos:  muchas 
de  las  fábulas  que  se  conservan  bajo  el  nombre  de 
Lokman  se  encuentran  en  las  de  Esopo:  Mr.  de 
Sacy  cree  que  son  muy  modernas  y  que  no  son  mas 
que  una  imitación  del  faliulista  griego:  Erpenio  fué 
el  primero  que  publicó  las  fábulas  de  Lokman,  Leí- 

da, 1615,  árabe-latin:  Mr.  Marcel  ha  dado  una  edi- 
ción en  francés,  Cairo,  1199,  y  Mr.  Causin  ha  he- 
cho otra  en  Paris,  1818. 

LOLLAXD:  isla  de  Dinamarca.  (Véase  La.^- 
LAN0.) 

LOLLARD  (Walter)  :  heresiarca  del  siglo 
XIV;  nació  en  Inglaterra,  predicó  sus  errores  en 
Alemania,  y  fué  quemado  por  la  Inciuisicion  en  Co- 

lonia en  1322:  sostenía  que  la  intervención  de  los 
santos  y  todas  las  ceremonias  de  la  Iglesia  no  son 
mas  que  una  invención  de  los  sacerdotes,  suprimía 
los  sacramentos  y  dispensaba  del  matrimonio:  con- 

tó hasta  80.000  discípulos:  escogió  12  de  ellos  que 
llamó  sus  apóstoles  y  les  encargó  que  propagaran 
sus  doctrinas  por  Bohemia  y  Austria:  preparó  con 
sus  predicaciones  las  de  Juan  de  Huss  en  ]3ohemia 
y  de  Wicleff  en  Inglaterra. 
LOLLIUS  (M.):  fué  cónsul  el  año  21  antes  de 

Jesucristo  y  sufrió  una  derrota  en  Germania;  des- 
pués le  envió  Augusto  al  Oriente  con  el  joven  Ca- 

yo Agripa,  que  debía  hacer  bajo  su  dirección  el 
aprendizaje  de  la  guerra;  pero  temiendo  ser  acusa- 

do por  el  joven  príncipe  de  haljer  hecho  traición 
á  los  romanos  y  haberse  vendido  á  los  partos,  pro- 

curó desembarazarse  de  él  haciendo  que  le  asesi- 
naran :  se  (cree  que  este  es  el  mismo  Lollius  cuyas 

virtudes  elogia  Horacio  con  tanta  inoportunidad 
en  su  oda  IV:  fué  abuelo  de  Lollia  Paulina,  mujer 

de  C.  Memmio  Régulo;  Calígula  hizo  que  se  divor- 
ciara para  casarse  con  ella;  Agripina  mandó  ma- 
tarla porque  había  aspirado  á  la  mano  de  Claudio. 

*  LOLOTLA:  pueb.  de  lamuniciii.  y  part.  de 
Zacualtipan,  distr.  de  Uuejutla,  est.  de  México. 
LOMAGNEóLAUMAGNE,LEOMANlA: 

antiguo  y  pequeño  pais  de  Francia  en  la  Gascuña, 
formaba  parte  del  I3ajo  Armañac,  y  tenia  por  ciu- 

dades principales  á  Vic  de  Lomagne  y  Beaifhíont: 
hoy  pertenece  á  los  departamentes  del  Alto  Garo- 
na  y  del  Gers. 

*  LOMAS:  pueb.  de  la  municip.  y  part.  de  Za- 
capoaxtla,  depart.  de  los  Llanos,  est.  de  Puebla. 
LOMAZZO  (J.  P.):  pintor  italiano;  nació  en 

1538  en  Milán,  murió  por  los  años  1592;  había  ya 
adquirido  gran  reputación  cuando  se  quedó  ciego 
á  los  33  años;  pero  sirviéndose  de  esta  misma  en- 

fermedad en  beneficio  de  su  arte,  redactó  un  esce- 
leute  "Tratado  de  pintura,"  en  1  libros,  Milán, 
1584;  el  primero  ha  sido  traducido  al  francés  con 
el  título  de  "Tratado  de  la  proporción  natural," 
Tolosa,  1649  en  folio,  con  figuras:  Lomazzo  fué 
por  mucho  tiempo  guarda  de  la  galería  de  Cosme 
de  Médicis  en  Florencia. 

LOMBARDIA:  en  la  edad  media  se  daba  es- 
te nombre  á  la  parte  de  la  Italia  ocupada  por  los 

lombardos;  se  componía  de  toda  la  Italia  septen- 
trional, de  una  parte  de  la  Italia  central  y  de  ca- 

si toda  la  Italia  meridional:  se  divide  en  36  duca- 
dos, de  los  cuales  eran  los  principales  los  de  Friul, 

Espoleto  y  Véneto:  la  capital  general  era  Pavía: 
se  dividía  también  la  Lombardía  en  ocho  regiones: 

1."  Austria  al  N.  E.;  2.°Neustria  al  X.  O. ;  3.°Fla- 
minia  y  parte  de  la  Emilia:  4."  Tuscia  Lombarda; 
5."  ducados  de  Benevento  y  de  Salcrno;  l.'Istria; 
8."  Exarcado  y  Pentapolis  (los  lomljardos  poseye- 

ron este  pais  por  muy  poco  tiempo):  en  los  tiem- 
pos modernos,  á  pesar  de  la  destrucción  del  impe- 

rio de  los  lombardos,  continuó  subsistiendo  el  nom- 
bre de  Lombardía;  pero  designó  especialmente  la 

Italia  septentrional,  la  antigua  Galia  Cisalpina:  es- 
ta parte  de  la  Italia,  después  de  lialjer  sido  ocupa- 
da sucesivamente  por  los  galos  y  los  romanos,  fué 

conquistada  por  los  lombardos  en  568,  a  quienes  se 
la  quitó  Carlo-Magno  en  114,  pasando  después  á 
sus  succesores,  bajo  el  nombre  do  "Reino  de  Ita- 

lia:" durante  las  guerras  de  los  güelfos  y  gibelinos, 
se  hizo  independiente,  formándose  en  aquel  pais 
multitud  de  pequeñas  repúblicas,  tales  como  Mi- 

lán, Pavía,  Cremona,  Venecia,  Módena,  Padua, 
Plasencia,  Ferrara  &c.,  que  figuraron  casi  todas  en 
el  partido  güelfo;  frecuentemente  se  hacían  la  guer- 

ra, pero  en  el  siglo  XII  se  reunieron  para  oponer 
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uu  dique  ai  (joder  de  los  emperadores  y  foriiiarou 
eu  Puntido  la  primera  liga  lomljarda  que  venció  á 
Federico  Barbaroja  (1116-83);  después  se  formó 
otra  contra  Federico  II  (1225),  siendo  Milán  el 
alma  de  las  dos:  después  de  la  victoria  se  levanta- 

ron tiranos  en  todas  partes,  hasta  que  al  fin  en  el 
siglo  XIV  fué  sometida  toda  la  Lombardía  del  Pó 
á  los  duques  de  Milán  y  de  Venecia:  los  estados 
que  quedaron  libres  eran  Mantua,  Módena  y  Fer- 

rara, Genova,  el  Piamontc  y  mas  adelante  Parma: 
!a  Francia  y  el  Austria  se  disputaron  el  Milanesa- 
do  (véase  ducado  de  Milax),  pasando  por  último  á 
la  rama  española  de  la  casa  do  Austria  que  lo  con- 

servó hasta  principios  del  siglo  XVIIItenllH,  ter- 
minada la  guerra  de  succesion,  fué  cedido  al  Aus- 

tria que  hizo  le  fuese  confirmada  su  posesión  en  el 
congreso  de  Aix  la  Chapelle  (1148):  los  austría- 

cos perdieron  durante  algunos  años  la  Lombardía, 
primeramente  á  consecuencia  de  la  creación  de  la 

"República  Cisalpina,  "119T,  y  después  á  resultas 
de  la  formación  del  nuevo  reino  de  Italia  (1805); 
pero  lograron  que  les  fuese  restituido  en  1815,  y 
desde  entonces  han  quedado  en  pacífica  posesión 
de  ella:  véase  Milán  (ducado  de),  Italia  y  Lom- 

bardo Véneto  (reino.) 
LOMBARDO  (Pedro),  llamado  el  MAES- 

TRO DE  LAS  SENTENCIAS  (Magister  sen- 
tentiarum):  teólogo  escolástico;  nació  hacia  1160 
cerca  de  Novara,  en  Lombardía,  murió  hacia  1 164 : 
pasó  siendo  muy  joven  á  Francia;  estudió  en  Reims 
y  en  París:  so  recibió  de  doctor  en  la  universidad 

de  esta  ciudad,  desempeñó  por  muchos  años  dig- 
namente una  cátedra  de  teología  y  fué  nombrado 

en  1159  obispo  de  Paris:  se  tiene  do  él  un  curso 

de  teología  muy  célebre  bajo  el  título  de  "Sen- 
tentiarum  libri  IV"  (Nurembcrg,  1414,  Venecia, 
1840,  &c.);  en  esta  obra  reúne  las  diferentes  opi- 

niones de  los  padres  sobre  cada  punto  de  teología, 
las  mas  de  las  veces  sin  fallar  sobre  ellas:  este  li- 

bro ha  dado  pábulo  á  las  disputas  do  la  escuela,  y 
ha  tenido  multitud  de  comentadores,  entre  los  cua- 

les se  distingue  Sto.  Tomás  de  Aquino. 
LOMBARDOS,  LONGOBARDI  ó  LANGO- 

BARDI:  pueblo  de  origen  germánico  ó  escandina- 
vo, habitaron  primeramente  entre  el  Aller  (afluen- 

te del  Wescr),  y  el  Elija  (en  tiempo  de  Tiberio); 
luego  sobre  el  Aller,  y  entre  el  Weser  y  el  Rhin: 

después  do  haber  desaparecido  por  espacio  de  cer- 
ca do  dos  siglos,  vinieron  a  ocupar  en  518  la  anti- 
gua Rugía,  de  donde  desalojaron  á  los  hérulos,  se 

establecieron  en  548  al  S.  del  Danubio,  y  do  este 
modo  fueron  vecinos  de  los  gepidas,  de  quienes  los 
separaba  el  Theiss:  pronto,  de  acuerdo  con  los  ava- 

ros destruyeron  el  reino  Gepido  (561) ;  después  pa- 
saron á  Italia  mandados  por  su  rey  Alboino,  y  á 

invitación  de  Narscs  (568):  conquistaron  rápida- 
mente la  mayor  parte  de  esto  país  (568-12):  As- 

tolfo  quiso  acabar  la  conquista  de  Italia,  apoderán- 
dose del  Exarcado  y  de  la  Pentápolis  (152);  pero 

el  rey  de  Francia,  Pepino,  á  quien  el  Papa  llamó 
á  su  socorro,  se  apoderó  de  esto  pais  y  lo  cedió  al 
Papa  (154):  en  fin,  en  114  destruyó  Cárlo-Mag- 
no  la  monarquía  lombarda  central,  y  en  116  some- 

tió el  Friul,  que  dependía  de  ella,  no  quedando  del 
poder  lombardo  mas  que  los  ducados  de  Beneven- 
lo  y  de  Salerno,  á  que  pusieron  fin  los  normandos 
en  1011. — Los  lombardos  fueron  regidos  al  princi- 

pio monárquicamente;  formaron  por  algún  tiem- 
po una  república  aristocrática  de  30  ó  36  duques 

(515-84);  poro  aunque  restablecieron  en  seguida 
la  monarquía  electiva,  organizaron  una  especie  de 
gobierno  feudal  y  federal :  hé  aquí  los  nombres  de 
los  reyes  lombardos: 

Audoino    526 
Alboino    561 
Clef   ,    513 
Los  30  duques    515 
Autharis    584 
Agilulf    591 
Adaloaldo    615 
Ariovaldo    625 
Rotharis    636 
Rodoaldo    652 
Ariberto  1    653 

Gondiberto  y  Pertharita    661 
Grimoaldo    662 
Garibaldo    611 

Pertharita  (repuesto) . ,    611 
Cuniberto,  asociado  en  618    686 
Luitperto    100 
Ragimberto    701 
Ariberto  II    101 
Ansprando    112 
Luitprando    112 
Hildebrando    144 
Ratchis    144 
Astolfo    149 
Didioro    156 

Adalgiso,  asociado  desde  161       114-188 

LOMBARDOS:  llamábanse  así  eu  Francia,  en 
la  edad  media,  los  usureros  ó  prestamistas,  porque 
á  fines  del  siglo  XII  pasaron  á  Paris  multitud  de 
mercaderes  de  Lombardía  para  establecer  casas 
de  préstamo,  en  la  calle  llamada  todavía  hoy  ca- 

lle de  los  Lombardos. 

LOMBARDO-VÉNETO  (reino):  parte  ita- 
liana de  la  monarquía  austríaca;  se  estiende  desde 

los  6°  12'  á  11°  20'  lúug.  E.,  y  desde  los  44°  50'  á 
46°  40'  lat.  N.,  y  tiene  por  límites  al  N.  la  Suiza  y 
el  Tirol,  al  E.  el  reino  de  Iliria,  al  S.  los  estados 
sardos,  los  ducados  de  Parma  y  de  Módena,  y  el 
estado  eclesiástico:  tiene  4.260.000  hab.,  y  su  ca- 

pital es  Milán:  uu  virey  que  reside  en  Milán  man- 
da todo  el  reino,  que  está  dividido  eu  dos  gobiernos, 

Venecia  y  Milán,  y  subdividido  eu  11  delegaciones, 
que  tienen  todas  por  capitales  ciudades  del  mismo nombre. 

tiobieruo  de  Milau  ó  pro-  Gobierno  de  Venecia  6  pro- 
vincias lombardas.  viucias  venecianas. 

Milán.  Venecia. 
Como.  Pádua. 
Sondrio.  Viccnza. 
Pavía.  Varona. 
Lodi.  Rovigo. 
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Bérgamo. Trevisa. 
Brescia. Bellnna 
Cremona. Udino. 
Mantua. 

Sus  principales  rios  son :  el  Pó,  el  Adige,  el  Pia- 
ve,  el  Brenta,  el  Adda,  el  Izonzo,  el  Tagliamento 
y  el  Livenza;  sus  lagos  son  los  de  Como,  Garda, 
Magioue,  Idro,  íleo  y  Mantua;  posee  ademas  un 
gran  número  de  canales:  su  clima  es  frió  en  las 
montañas  y  caluroso  en  las  llanuras,  y  el  aire  en 
general  saludable:  casi  todo  el  territorio  es  fértil 
y  cuidadosamente  cultivado;  produce  trigo,  arroz, 
maiz,  naranjas,  granadas,  olivos,  lino,  seda,  cáña- 

mo, aceite,  miel  y  vino:  también  hay  minas  de  hier- 
ro, cobre,  alumbre  y  canteras  de  mármol;  tiene 

igualmente  hermosos  pastos,  ganado  lanar  y  caba- 
llar, y  mucho  pescado. — El  reino  Lombardo-Vé- 
neto comprende,  con  corta  diferencia,  el  ducado  de 

Milán,  tal  como  existia  desde  1748  (por  el  tratado 
de  Aix-la-Chapelle),  y  Venecia  con  sus  estados 
de  Tierra-firme  en  Italia:  en  esta  época  pertene- 

ció á  Napoleón  el  reino  de  Italia,  escepto  los  de- 
partamentos del  Agoña,  del  Alto  Adigio  y  los  8 

departamentos  al  S.  del  Pó ;  está  contiguo  al  resto 
de  la  monarquía  austríaca,  ventaja  que  no  tenia  el 
ducado  de  Milán,  aislado  por  la  Valtelina  y  los  es- 

tados venecianos. 
LOMBEZ,  LOMEARÍA:  ciudad  de  Francia, 

capital  de  distrito  (Gers),  al  S.  E.  de  Auch,  en  las 
márgenes  del  Save;  tiene  1.650  hab.:  en  otro  tiem- 

po era  atiadía  y  obispado:  los  estados  de  Comin- 
ges  se  reunían  allí  antiguamente. — El  distrito  de 
Lombez  está  dividido  en  4  cantones  (Colonia,  la 
isla  Jordán,  Samatan  y  Lombez),  59  pueblos  y 
41.823  hab. 

LOMBIA  (D.  Juan);  actor  dramático  español ; 

nació  en  Zaragoza  el  2"!  de  diciembre  de  1806:  ha- 
biendo sido  criado  con  sus  padres  en  Madrid  desde 

muy  niño,  los  cuales  eran  artesanos,  no  recibió  en 
sus  primeros  años  mas  educación  que  la  de  su  cla- 

se, y  dedicado  al  oficio  de  ebanista  se  examinó  de 
maestro  eu  él  a  los  17  años  de  edad,  y  ya  estable- 

cido con  un  taller  y  casado  un  año  después,  incli- 
uado  por  su  estrema  afición  al  teatro,  empezó  á 
darse  nueva  educación  en  su  casa;  estudió  entonces 
humanidades,  trabajando  al  mismo  tiempo  en  su 
oficio  para  sostener  su  familia  y  pagar  á  sus  maes- 

tros: al  cabo  de  algunos  años  de  esta  penosa  tarea, 
.se  halló  con  una  instrucción  que  le  permitió  dejar 
el  oficio  y  dedicarse  al  arte  dramático:  el  año  de 
1 828  hizo  su  primera  salida  en  el  teatro  de  la  Cruz 
de  Madrid  con  el  papel  de  Capelo  en  la  tragedia 

titulada  "Blanca  y  Moncasin,"  y  la  segunda  en  el 
del  Príncipe,  cou  el  de  Emilio  en  la  comedia  de  "La 
novia  impaciente:"  aplaudido  en  ambos  géneros,  la 
empresa  de  los  teatros  le  contrató  inmediatamente 
como  segundo  galán  joven :  con  igual  carácter,  aun- 

que en  primer  lugar,  fué  contratado  para  Granada 
en  el  siguiente  año,  y  al  otro  para  Valiadolid  en 
clase  de  primer  actor,  habiendo  recibido  en  ambos 
puntos  lisonjeros  aplausos,  siendo  de  advertir  que 
en  la  líltima  ciudad  reunía  tanibieri  la  dirección  de 

la  escena:  cundiendo  la  reputación  de  su  habilidad 
para  el  desempeño  de  su  papel  y  de  su  cargo,  ajus- 

tóle aquel  mismo  ailo  la  empresa  de  Barcelona  pa- 
ra primer  galán  y  director  de  escena,  distinguién- 

dose en  ambos  conceptos,  y  obteniendo  merecidos 
aplausos:  circunstancias  personales  ajenas  de  este 
lugar  y  dolorosas  para  Lombia,  le  alejaron  de  Bar- 

celona y  Valiadolid  para  pasar  á  Zaragoza  y  luego 
á  Málaga,  adelantando  cada  vez  mas  en  su  dificil 
arte  y  ganando  mas  terreno  en  la  opinión  de  los 
diversos  públicos  a  quienes  había  complacido  tan- 

tas veces:  así  es  que  la  empresa  de  Madrid  le  ajus- 
tó en  seguida,  amenazándole  con  el  embargo  á  que 

entonces  tenia  derecho;  pero  Lombia  no  dio  lugar 
a  que  se  usase  de  la  menor  violencia,  pues  deseaba 
volver  á  los  teatros  de  la  corte,  no  pudiendo  menos 
de  ver  con  gusto  cómo  iban  haciéndole  subir  en  la 
opinión  su  habilidad  y  sus  esfuerzos;  sin  embargo, 
hondas  amarguras  debió  de  sufrir  en  aquella  épo- 

ca, por  el  ambiguo  y  muchas  veces  desastroso  éxi- 
to de  la  ejecución  de  las  piezas  en  que  tomó  parte; 

el  público,  y  especialmente  la  ¡prensa,  fueron  inexo- 
rables con  él :  solo  la  firmeza  de  su  vocación,  solo 

el  convencimiento  de  cierta  aptitud  que  había  de 
reconocérsele  unánimemente  algún  dia,  pudieron 
hacer  qne  no  desmayase,  y  que  por  el  contrario  se 
aplicase  cada  vez  con  doble  estudio  y  perseveran- 
cía:  por  fin,  sea  que  él  desplegó  dotes  superiores  á 
las  que  le  eran  conocidas,  sea  que  la  suerte  se  can- 

só de  perseguirle,  lo  cierto  es  que  por  el  desempe- 
ño de  su  papel  en  la  Batilde,  recibió  numerosos 

aplausos  del  público,  y  no  escasos  elogios  de  la  im- 
prenta, encarnizada  hasta  entonces  contra  él:  ajus- 

tado también  en  la  corte  por  los  años  de  36  á  37, 

reforzó  su  reputación  al  ejecutar  el  drama  "Está 
loca,"  que  le  valió  una  aprobación  no  disputada: 
dio  en  aquel  año  entre  otras,  la  buena  traducción 

de  "El  pilludo  de  París,"  en  laque  desempeñó  tan 
propiamente  el  papel  del  general,  y  fué  por  él  diri- 

gida con  tal  acierto,  que  se  ejecutó  treinta  y  tan- 
tas noches  consecutivas,  quedando  en  el  repertorio 

para  en  adelante ;  pasó  otra  vez  á  Zaragoza  de  pri- 
mer actor  y  director,  donde  dejó  recuerdos  muy 

duraderos:  al  siguiente  año  volvió  á  Madrid  con 
igual  carácter,  y  dirigió  la  escena  del  teatro  del 
Príncipe,  donde  desplegó  sus  recursos  artísticos, 

creando  entre  otros  papeles  el  de  D.  Frutos  en  "El 
pelo  de  la  dehesa"  de  uu  modo  inimitable:  eu  el  in- 

mediato pasó  á  Andalucía  con  varios  actores  de 
Madrid,  contratados  todos  por  la  empresa  de  Sevi- 

lla, Cádiz  y  Málaga,  en  cuyos  teatros  alcanzó  nue- 
vos laureles,  siendo  contratado  en  1841  otra  vez 

para  el  teatro  de  la  Cruz,  donde  se  hallaba  el  año 
de  1840,  pues  en  el  inmediato  siguiente  tomó  á  su 
cargo  la  empresa:  por  esos  años  creó  diferentes  pa- 

peles de  un  modo  indestructible,  pues  siempre  ha  si- 
do adverso  el  resultado  cuando  algún  otro  actor 

notable  ha  querido  desempeñar  alguno  de  los  pa- 
peles en  que  se  ha  distinguido  Lombia;  este  actor 

resalta  principalmente,  entre  otros,  en  "Un  avaro; 
Españoles  sobre  todo;  El  perro  del  castillo;  El  va- 

so lio  agua,"  &c.;  habiendo  dado  en  "Los  dos  Fós- 
caris"  últimamente  muestras  evidentes  de  grandes 
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talentos  trágicos:  como  empresario  abolió  la  mala 
costumbre  de  anunciar  las  obras  nuevas  con  pom- 

posos exordios  en  los  carteles,  esponiéndose  á  no 
tener  público  que  acudiese  á  verlas  desnudas  de 
aquellos  atavíos  con  que  se  las  daba  publicidad: 
como  director  de  escena  ba  introducido  el  método 

de  desempeñar  las  comedias  sin  el  auxilio  constan- 
te y  amartillado  del  apuntador,  y  como  maestro  ha 

sacado  buenos  actores  orignales  y  dignos  de  este 
nombre,  entre  los  que  merecen  particular  mención 
D.  Vicente  Caltañazor:  últimamente  llevó  su  com- 

pañía dramática  á  París  á  dar  diez  representacio- 
nes en  español  en  el  teatro  de  la  Opera  italiana, 

con  las  que  se  hizo  aplaudir  de  un  modo  notable 
de  los  parisienses,  según  consta  en  los  periódicos 
de  aquella  capital,  estractados  en  parte  en  el  Es- 

pañol de  Madrid,  núm.  928,  correspondiente  al  4 
de  julio  de  1847,  con  lo  que  se  ha  adquirido  una 

reputación  grande  en  el  estranjero:  ademas  de  al- 
gunas traducciones  muy  dignas  que  tiene  dadas 

Lombía,  ha  publicado  en  1845  una  obra  con  el  tí- 
tulo de  ''El  teatro,"  en  que  figuran  á  la  par  los  co- 

nocimientos literarios  del  autor,  así  como  los  artís- 
cos  y  administrativos:  esta  obra  ha  llamado  la  aten- 

ción de  las  personas  mas  entendidas,  y  Lombia  ha 
dado  muestras  de  sus  talentos,  pues  ha  sido  un  ac- 

tor incansable  para  el  estudio:  en  el  año  de  1841 
se  representó  en  el  teatro  de  la  Cruz  la  comedia 

titulada  "El  trapero  de  Madrid,"  arreglada  á  las 
costumbres  españolas  con  notable  acierto  por  el  es- 

presado Sr.  Lombia:  en  esta  producción,  como  di- 
ce un  periódico  de  aquella  corte,  ha  suprimido  to- 
do lo  menos  animado  del  original,  y  lo  que  por  ser 

violento  podía  herir  la  susceptibilidad  del  público: 
relativamente  á  la  ejecución,  el  espresado  Sr.  Lom- 

bia ha  hecho  un  estudio  profundo  del  carácter  del 

personaje  principal,  que  es  el  trapero,  representán- 
dolo con  una  exactitud  que  !ia  aumentado  la  repu- 

tación que  justamente  goza  como  refnudidor  y  co- 
mo artista. 

LOMELLINA:  provincia  de  los  Estados  sar- 
dos (Novara),  al  O.  de  Tesiu  y  al  N.  de  Po;  la  ca- 

pital es  Mortava. 
LÓMENLA:  familia  de  origen  poco  antiguo, 

que  ha  dado  á  la  Francia  muchos  hombres  de  es- 
tado en  los  dos  últimos  siglos;  Antonio  de  Lomc- 

nia,  embajador  de  Enrique  IV  en  Londres,  murió 

en  1638;  "dejó  á  la  Biblioteca  real  una  preciosa  co- lección de  escritos  históricos  conocida  con  el  nom- 
bre de  "Ponds  de  Brieune;"  Enrique  Augusto  de 

Lómenla,  conde  de  Breña;  hijo  del  precedente,  mi- 
nistro bajo  el  reinado  de  Luis  XIII,  y  durante  la 

regencia;  murió  en  1661;  se  tiene  de  él:  "Memo- 
rias sobre  los  reinados  de  Luis  XIII  y  Luis  XIV," 

1661;  Luis  Enrique  de  Lómenla,  conde  de  Breña, 
hijo  del  anterior,  fué  algunos  meses  secretario  de 
estado  bajo  el  reinado  de  Luis  XIV  (1663);  pero 
dejó  de  repente  los  negocios  para  encerrarse  en  el 
Oratorio;  después  volvió  al  mundo,  y  concibió  una 

violenta  pasión  que  le  volvió  loco,  y  estuvo  por  es- 
pacio de  18  años  encerrado  en  San  Lázaro,  al  cabo 

de  este  tiempo  recobró  la  razón,  y  murió  eu  1698; 
ha  dejado  algunos  oscritos  en  prosa  y  verso. — Es- 

teban Carlos  Lómenla,  conde  de  Breña,  nació  en 

1127;  fué  sucesivamente  obispo  de  Condom;  arzo- 
bispo de  Tolosa,  luego  de  Sens,  ministro  de  Luis 

XVI  y  cardenal:  nombrado  en  1787  contralor  ge- 
neral de  hacienda  y  luego  primer  ministro,  mostró 

desde  luego  su  incapacidad,  y  estuvo  frecuentemen- 
te en  pugna  con  los  parlamentos;  cjuiso  obligarlos 

á  registrar  los  edictos  del  timbre  y  la  subvención 
territorial ;  los  desterró ;  pero  no  tardó  en  levan- 

tarles el  destierro,  viéndose  al  fin  obligado  á  con- 
vocar los  Estados  Generales  (15  de  julio  de  1788): 

poco  después  (25  de  agosto),  dejó  el  ministerio  y 
fué  reemplazado  por  Necker:  eu  1794  fué  arresta- 

do, y  murió  en  la  cárcel :  mientras  que  fué  arzobis- 
po de  Tolosa,  reunió  el  Garona  al  canal  de  Casa- 

man,  por  medio  de  otro  que  recibió  de  él  el  nombre 
de  canal  de  Brene:  Lómenla  de  Breña  pertenecía 
á  la  Academia  Francesa,  y  fué  amigo  íntimo  del 
filósofo  Alembert. 

LOMOND  (lago):  lago  de  Escocia,  en  el  con- 
dado de  Dumbarton;  contiene  cerca  de  30  islas: 

en  el  temblor  de  tierra  que  sepultó  á  Lisboa  en 

1735,  las  aguas  de  este  lago  se  elevaron  de  repen- 
te, y  fueron  agitadas  por  espacio  de  muchas. horas. 
LON  ATO:  ciudad  del  reino  Lombardo-Véne- 

to (BresGÍa),  al  S.  E.  de  Brescia;  tiene  5.000  ha- 
bitantes: Bonaparte  venció  allí  á  los  austríacos  el 

3  de  agosto  de  1796. 
LONDERZEELE:  ciudad  de  Bélgica,  al  N.  O. 

de  Bruselas;  tiene  3.300  habitantes  y  fábricas  de 
curtidos. 
LONDINIERES:  ciudad  de  Francia,  capital 

de  cantón  (Sena  Inferior),  al  X.  de  Xeufchatel ; 
tiene  1.000  habitantes. 
LOXDIXUM:  nombre  latino  de  la  ciudad  de 

Londres. 

LOXDOX:  nombre  inglés  de  Londres. 

LONDOX  (New-)  :  ciudad  de  los  Estados-Uni- 
dos (Connecticut),  al  S.  E.  de  Connecticut;  tiene 

5.250  habitantes,  un  puerto,  dos  fuertes,  y  su  co- 
mercio es  muy  activo. 

LONDONDERRY,  LONDINO-DERIA:  ciu- 
dad de  Irlanda,  capital  del  condado  de  Londondei'- 

ry  al  N.  O.  de  Dublin  en  las  márgenes  del  Foyle; 
tiene  14.000  habitantes,  un  puerto,  fortalezas,  mu- 

chos castillos,  obispado  y  un  comercio  muy  activo, 
que  consiste  principalmente  en  la  pesca  de  arenques 
y  bacalao. — Fué  fundada  por  Jacobo  I,  y  sostuvo 
muchos  sitios  todos  célebres,  particularmente  uno 

en  1088:  es  patria  de  Toland. — El  condado  situa- 
do en  el  Ulster  entre  los  de  Autrim,  de  Uouegal, 

de  Tirona  y  el  Océano,  tiene  222.410  habitantes, 
de  los  cuales  120.000  son  católicos:  hay  minas  de 
hierro,  canteras  de  cal,  y  su  industria  es  esca.sa. 

LONDONDERRY  (lord).  (Véase  Castle- 

vaml) 

LONDRES,  AUGUSTA  TRINOBANTIÜM 
^-  LONDINUM;  en  inglés  "Londou:"  capital  de 
Inglaterra  y  de  toda  la  monarquía  británica,  en  el 
condado  de  Middiesex  sobre  el  Támesis,  á  lOi  le- 

guas del  mar  del  Norte,  y  á  68  N.  O.  de  Paris,  a 
los  2°  26'  long.  O.  y  51"  30'  lat.  N.:  Londres  es  la 
ciudad  mas  estensa  y  populosa  de  Europa,  puestie- 
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ne  1|  leguas  del  O.  al  E.,  entre  Padington  y  Lime- 
house,  y  su  auchura  del  N.  al  S.  es  de  1  entre  Is- 
glinton  y  Newingtou :  el  circuito,  que  es  muy  irre- 

gular, tiene  unas  9  leguas,  y  la  superficie  es  de 
11.520  acres  (4.818  hectáreas),  de  las  cuales  ocu- 

pa el  Támesis  uuas  1.120:  en  1841  ascendía  su  po- 
blación d  1.870.T2T  habitantes;  pero  en  ella  está 

comprendida  la  de  sus  grandes  arrabales,  y  aun  de 
pueblos  contiguos  a  la  ciudad:  hay  165.000  casas, 
9.000  calles,  125  iglesias  parroquiales,  120  capillas 
anglicanas,  40  templos  de  otros  cultos  cristianos,  6 
sinagogas,  41  tribunales,  13  teatros  y  14  cárceles: 
la  ciudad  se  divide  en  tres  partes  principales:  en  el 
centro  la  City,  parte  antigua  de  la  ciudad,  donde 
está  concentrado  todo  el  comercio;  al  O.  Westmins- 
ter  y  West-Eud,  barrio  de  la  corte,  de  la  aristo- 

cracia, de  los  empleados  del  departamento  y  de  los 
abogados;  al  E.  Bast-End,  construido  desde  me- 

diados del  siglo  último,  y  dedicado  especialmente 
al  comercio  marítimo;  al  S.  Southwark,  barrio  de 
la  marina  como  el  anterior,  así  como  de  las  fábri- 

cas; al  N.  el  barrio  del  Norte,  moderno  y  que  com- 
prende muchos  pueblecitos:  la  ciudad  es  regular  y 

bien  edificada:  casi  todas  las  calles  tienen  aceras  y 
están  alumbradas  de  gas;  las  mejores  son  las  de 

Piccadilly,  Oxford,  Regent's-Street ,  Pall-Mall, 
Portland,  Totteuham-Court-Road,  le  Strand,  Hol- 
vorn,  New-Bond,  &c.:  tiene  multitud  de  squares 
(plazas  con  jardines  en  el  centro),  siendo  notables 
los  de  Grovenor,  Portman,  Berkey,  San  James, 
Hauover,  Manchester,  Cavendish,  &c.:  sus  puen- 

tes principales  son:  el  de  Waterloo,  Westminster, 
Blac-Friars,  Southwarck  y  el  Nuevo  de  Londres, 
el  Túnel,  galería  subterránea  construida  debajo  del 
Támesis;  hay  unos  magníficos  estanques  (doks), 
formados  apoca  distancia  del  Támesis;  los  cuales 
ofrecen  un  asilo  perfectamente  seguro  a  un  crecido 
número  de  embarcaciones:  estos  son  en  la  ribera 

izquierda,  Londondock,  Santa  Catalina,  New-dock, 
West-India-docks,  y  Gast  India-docks:  en  el  pri- 

mero caben  hasta  500  buques;  está  rodeado  de  so- 
berbios almacenes  para  el  depósito  de  las  mercan- 

cías: el  New-dock  y  el  Santa  Catalina  son  mucho 
menos  considerables:  los  West-India-doks  cons- 

truidos en  1802,  y  los  cuales  son  los  mas  antiguos, 
se  hallan  al  N.  de  una  península  llamada  isla  de 
los  Perros  (isle  of  dogs)  y  formada  por  un  vasto 
circuito  que  describe  el  Támesis:  uno  de  estos  es- 

tanques, donde  descargan  las  embarcaciones  puede 
coatener  hasta  300  buques:  el  estanque  donde  se 
cargan  las  embarcaciones  pró.ximas  á  partir  es  un 
poco  mayor;  al  S.  de  estos  docks  rodeados  de  her- 

mosos astilleros  y  de  magníficos  almacenes,  se  ha 
abierto  im  canal,  por  cuyo  medio  no  se  hace  nece- 

sario el  doblar  la  parte  meridional  de  la  isla  de  los 
Perros:  los  Gast  India-docks,  consisten  igualmen- 

te en  un  estanque  para  cargar  y  otro  para  descar- 
gar; el  primero  puede  contener  28  buques  del  co- 

mercio de  Indias  con  57  naves  de  menor  porte:  en 
la  margen  derecha  están  el  Grand-Surrey-docks, 
donde  desemboca  el  canal  del  mismo  nombre,  y  los 
comercial-docks:  hay  muchos  jardines  públicos  ó 
parques,  entre  los  cuales  debemos  citar:  San  James, 

Tomo  IT. 

Hyde-Park,  Regent's-Park,  Green-Park,  Pall- 
Mall,  le  Vauxhal  y  el  jardín  Zoológico;  tiene  mul- 

titud de  monumentos  públicos,  entre  otros  la  cate- 
dral de  San  Pablo,  la  abadía  de  Westminster,  las 

iglesias  de  San  Esteban,  San  Martin,  San  Jorge, 
San  Juan  Evangelista,  el  palacio  del  arzobispo  de 

Cautorbery;  los  palacios  de  San  James,  de  Buckin- 
gham,  de  Careton-House,  Whitehall,  la  torre  de 
Londres  (quemada  en  1841),  el  banco,  la  bolsa, 
Guildhall,  el  Tesoro,  la  nueva  casa  de  moneda,  la 

aduana,  la  casa  de  la  compañía  de  las  Indias  orien- 
tales, el  Colosseum,  el  Panteón;  los  hermosos  edi- 
ficios del  Instituto  de  Londres,  del  museo  inglés, 

de  la  universidad,  del  King's-College,  del  Athe- 
níeum-Club,  &c. ;  el  de  la  Opera  Italiana,  los  tea- 

tros de  Drury-Lane,  de  Covent-Garden,  de  Hay- 
Market,  el  Diorama;  los  hospitales  de  Bedlam,  San 
Bartolomé  New-Posendling  y  Guy,  las  dos  cárce- 

les de  Coldbathfieldy  de  Newgate,  y  la  penitencia- 
ría de  Millbank:  Londres  cuenta  infinidad  de  ele- 

mentos de  instrucción ;  universidad  fundada  en  1 836, 

King's-College,  que  casi  es  una  segunda  universi- 
dad; Seminario  anglicano,  Gresham-College  para 

las  ciencias;  otros  seis  colegios  llamados  schools; 
16  escuelas  de  derecho  llamadas  iuns;  escuelas  mi- 

litares, de  medicina,  de  dibujo  y  pintura,  de  arte.s 
y  oficios  <&c.;  considerable  número  de  sociedades 
científicas,  entre  otras  la  Sociedad  real  de  Londres, 
la  Academia  real  de  Pintura,  el  nuevo  Instituto 
de  Londres,  las  sociedades  Lineana,  de  mineralo- 

gía, de  entemología,  zoológica,  de  horticultura,  de 
astronomía,  de  matemáticas,  de  geografía,  asiáti- 

ca, &c.;  18  bibliotecas,  museos,  galerías,  &c.:  se 
imprimen  en  Londres  mas  de  40  periódicas  diarios, 
cerca  de  50  semanales,  y  240  obras  periódicos:  la 
industria,  considerablemente  desarrollada,  consiste 
principalmente  en  telas  de  seda,  lanas,  algodón,  in- 

dianas, limas,  agujas,  relojerías,  utensilios  de  acero, 
de  hierro  y  de  estaño,  cuchillos,  sombreros,  loza, 
espejos,  coches,  sillas  de  montar,  muebles,  alfom- 

bras, papel  pintado,  lona  para  velas,  armas  de  fue- 
go, instrumentos  de  cirugía,  de  matemáticas,  de  fí- 
sica y  de  astronomía;  productos  químicos,  vinagre- 

jabón,  almidón,  plomo,  imprentas,  destilatorios,  fun, 
diciones  y  tintorerías:  en  cuanto  al  comercio  de 
Londres,  puede  decirse  que  abraza  á  todo  el  mun- 

do: en  1825  poseía  Londres  4.921  buques. — Lon- 
dres no  era  mas  que  una  aldea  en  tiempo  de  los  ro- 

manos :  al  fundar  Erkenwin  el  reino  de  Essex  (526), 
hizo  de  Londres  su  residencia  y  le  dio  de  este  mo- 

do el  rango  de  capital,  llegando  á  ser  en  tiempo  de 
Alfredo  la  capital  de  toda  la  Inglaterra:  Londres 
ha  sufrido  en  diferentes  ocasiones  grandes  desas- 

tres, una  hambre  estraordinaria  en  1258,  una  epi- 
demia en  que  perecieron  100  000  personas  en  1665, 

y  al  año  siguiente  un  incendio  terrible  que  redujo 
á  cenizas  á  30.000  casas:  á  consecuencia  de  estas 
dos  calamidades  fué  reconstruida  la  ciudad  casi  en- 

teramente, y  desde  esta  época  data  su  hermosura  y 
regularidad:  Londres  es  patria  de  Bacon,  Milton, 
Chauccr,  Spencer,  Prior,  Pope,  Halley,  Tomas 
More,  Temple,  Schaftesburg,  Chesterfield,  Tomas 
Browne,  Iñigo  Jones,  Hogarth,  Pitt,  Fox,  &c.  &c. 
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LONGA  (La  V.  M.  Mama  Lorenza):  fiiiula- 
dora:  era  uatural  de  Cataluña,  y  viuda  de  un  no- 

ble italiano:  en  1538  fundó  en  Ñapóles  el  primer 
convento  de  religiosas  capuchinas  con  el  título  de 

"Hijas  de  la  Pasión,"  por  la  austeridad  de  las  pe- 
nitencias en  que  se  ejercitaban,  siguiendo  a  la  letra 

la  regla  de  Santa  Clara. 
LOXGCHAMPS:  antigua  abadía  de  Fraucia 

en  el  departamento  del  Sena ;  distrito  de  Saint  De- 
nis;  territorio  de  Neuilly;  está  situada  junto  a  la 
ribera  dei'echa  del  Sena;  hacia  el  confín  occiden- 

tal del  bosque  de  Boulogne,  á  1  legua  O  de  París: 
era  una  abadía  real  de  religiosas  de  la  orden  de 
San  Francisco  fundada  en  1260  por  Isabel  de  Frau- 

cia, hermana  de  San  Luis:  concurría  la  gente  á  ella 
en  romería  en  los  miércoles,  jueves  y  viernes  de 
Semana  Santa,  á  oír  los  conciertos  religiosos  que 
se  daban  allí  entonces,  y  en  el  día  se  ha  hecho  pa- 

seo de  moda  sin  objeto  alguno  religioso. 
LOXGEAU:  lugar  de  Francia,  departamento 

del  Alto  Marne,  á  1|  leguas  S.  de  Chaumont;  es- 
tá situado  en  la  ribera  del  Vingeanne:  pob.  4.000 

habitantes. 
LONGFORD:  ciudad  de  Irlanda,  provincia  de 

Leinster,  á  18|  leguas  N.  O.  de  Dublin,  y  á  2  N. 
E.  de  Lanesborough;  está  situada  en  la  ribera  del 
Camlin,  afluente  del  Shannou,  en  amena  posición: 
hay  en  él  nn  cuartel  de  caballería  y  fabricas  de 
lienzos  de  bastante  consideración:  en  1429  sufrió 
esta  ciudad  un  incendio  desastroso:  en  1641  fué 
tomada  por  los  rebeldes  irlandeses,  que  pasaron  la 
guarnición  á  cuchillo. 
LONGFORD:  condado  de  Irlanda,  provincia 

de  Leinster,  entre  los  53°  30',  y  los  53°  52'  lat.  X., 
y  entre  los  3°  38'  y  4°  18'  long.  O.,  confinante  al 
N.  con  los  condados  de  Leitrim  y  de  Cavasa;  al  E. 

y  al  S.  con  el  condado  de  West-Meath,  y  al  O.  con 
el  de  Roscommon,  del  cual  lo  separa  el  Shannon: 
tiene  8  leguas  de  estension  de  N.  á  S.,  4  de  anchu- 

ra media,  28  de  superficie:  hay  muchas  hoyadas  y 
marjales,  particularmente  al  S.  O.:  los  principales 
ríos  son:  Comlin,  el  Renagh  y  el  Inuy,  tributarios 

del  Khaunon:  al  jS'.  hay  una  rica  mina  en  donde  se 
encuentra  el  hierro  en  masas  compactas,  y  junto 
á  ella  venas  de  uUa:  este  condado  está  dividido 
en  seis  baronías:  Ardagh,  Granard,  Longford, 
Moydoe,  Rathline  y  Shrowle:  población  112.000 
habitantes. 

LOXGINO,  CASSIUS  LONGINUS:  retóri- 
co griego,  nació  por  los  años  210;  su  patria  es  des- 

conocida: después  de  largos  viajes  se  estableció  en 
Atenas,  donde  abrió  una  escuela  de  retórica  ó  de 

filosofía,  y  atrajo  con  su  elocuencia  y  su  buen  gus- 
to muchos  discípulos:  habiendo  llegado  su  fama  á 

oidos  de  Zenobia,  reina  de  Palmira,  lo  llamó  para 
que  le  enseñase  la  literatura  griega,  y  no  tardó  en 
ser  su  principal  consejero:  fué  condenado  á  muerte 
en  273  por  orden  de  Aureliano,  por  instigador  de  la 

guerra  que  Zenobia  habia  sostenido  contra  el  em- 
perador: Longino  habia  compuesto  multitud  de 

obras,  cuya  mayor  parte  no  ha  llegado  hasta  no- 
sotros: se  le  atribuye  el  "Tratado  de  lo  sublime," 

uno  de  los  mejores  trozos  de  crítica  que  nos  han 

dejado  los  antiguos;  pero  nuevas  investigaciones 
hacen  dudar  mucho  de  que  sea  él  su  verdadero  au- 

tor: entre  los  manuscritos,  los  unos  dan  la  obra  co- 
mo anónima,  y  los  otros  la  atribuyen  á  un  tal  Dio- 

nisio, y  se  sospecha  que  sea  este  Dionisio  de  Hali- 
carnaso:  sea  de  esto  lo  que  quiera,  se  han  hecho 
muchas  ediciones  del  tratado  de  lo  sublime  por  Mo- 
rus  (1769),  con  traducción  latina  por  Toupt  (1768), 
con  comentario,  por  Weiske  ( 1809),  y  por  Mr.  Eg- 
ger,  Paris  (1837),  con  muchos  fragmentos:  ha  si- 

llo traducido  por  Boileau  y  por  Laucelot,  1765. 
LONGINO:  exarca  de  Italia  (568-84),  fué 

nombrado  por  Justino  II  en  reemplazo  de  Narsés, 
y  tuvo  que  combatir  á  los  lombardos,  que  habia 
llamado  Narsés  á  Italia;  se  apoderó  de  los  tesoros 
de  Alboino,  rey  de  los  lombardos,  que  Rosemunda , 
viuda  de  este  príncipe,  le  entregó  buscando  nn  re- 

fugio en  su  casa.  (Yéase  RosEsnrxDA). 

LONGINO:  historiador  polaco.  (Véase  Dlü- 
cosz). 

LONGINOS  (S.):  capitán  hebreo,  el  que  dio 
la  lanzada  á  Nuestro  Señor,  y  su  preciosa  sangre 
le  dio  la  vista  ,  por  cuyo  hecho  se  hizo  cristiano, 
y  murió  degollado  en  jerusalem  por  orden  de  Pi- 
lato,  el  año  45. 
LONG-ISLAND,  es  decir,  LA  ISLA  LAR- 

GA: nombre  dado  á  una  parte  de  las  Hébridas, 
separada  de  la  costa  de  Escocia  y  de  la  isla  de  Skye 
por  el  estrecho  llamado  Minsh ;  comprende  las  is- 

las Lewis,  Benbecula,  North-Uist  y  Sout-Uist 
(25.500  habitantes  en  1808).— Isla  de  los  Esta- 

dos-Unidos eu  la  costa  de  Connecticut;  pertenece 
al  estado  de  Nueva- York:  tiene  5.800  hab.:  su  ca- 

pital es  Jamaica. 
LONGJUMEAU.  (Véase  Lonjomeau). 
LONGNY:  villa  de  Francia,  capital  de  canten 

(Orne),  al  E.  de  Mortagne:  tiene  2.850  hab.,  al- 
tos hornos  y  fraguas. 
LONGOBARDI:  pueblo.  (Véase  Lombardos). 
LONGOBARDI:  ciudad  del  reino  de  Ñapóles 

(Calabria  citerior)  al  S.  O.  de  Coseuza:  tiene  3.000 
lialjitantes. 

LONGOBARDI  (el  padre):  jesuíta,  nació  en 
1565  en  Sicilia,  murió  en  1655 ¡fué  enviado  á  Chi- 

na como  misionero  en  1596,  obtuvo  en  su  misión 
los  mas  felices  resultados  y  reemplazó  á  Ricci  en 
el  honorífíco  cargo  de  superior  general  do  las  mi- 

siones en  la  China:  sabia  á  fondo  la  lengua  china, 
y  pretendía  que  los  letrados  eran  materialistas  y 
ateos:  se  tiene  de  él  "Cartas  escritas  en  China"  en 
1598  eu  latín;  un  tratado  titulado  "Confucio  y  su 
doctrina,"  en  latín,  traducido  al  francés  y  publicado 
en  Paris,  1701. 
LONGOBUCCO:  ciudad  de  Ireino  de  Ñapóles 

(Calabria  citerior),  al  N.  O.  de  Cosenza:  tiene 
9.000  hab. 

LONGOLIUS.  (Véase  LONGUEIL.) 

LONGOMONTANUS  (cristiano):  astróno- 
mo, nació  en  1562  en  Laengsberg  (Jutland),  de 

donde  provino  su  nombre  de  Lougomontanus;  fué 
discípulo  de  Ticho-Brahc ;  fué  rector  del  gimnasio 
de  Viborg,  enseñó  las  matemáticas  en  Copenha- 

gue, donde  murió  en  1647:  se  tiene  de  él  "Astro- 
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nomia  dánica,"  Amsterdau,  1622,  eu  la  que  iuíuu- 
ta  conciliar  á  Ticho-Brahe  con  Copérnieo,  admi- 

tiendo para  esto  el  movimiento  diurno  de  la  tierra 
y  rechazando  el  movimiento  anual:  creia  haber  ha- 

llado la  cuadratura  del  círculo. 

LONGUEIL  (Ricardo  Olivierue):  cardenal, 
obispo  de  Coutauces,  fué  promovido  á  esta  silla  en 
1453:  encargado  por  el  papa  de  revisar  el  proce- 

so de  Juana  de  Arco,  reconoció  toda  la  ilegalidad 
de  los  procedimientos:  Carlos  YII  lo  llamó  á  su 
consejo,  le  empleó  en  muchas  negociaciones,  y  en 
recompensa  obtuvo  por  él  el  capelo  de  cardenal : 
al  advenimiento  de  Luis  XI  se  retiró  á  Italia,  don- 

de murió  en  1410. 
LONGUEIL  (Cristóbal  de)  LONGOLIUS: 

nació  en  Malines  en  1490,  hijo  natural  de  Antonio 
de  Longueil,  canciller  de  Ana  de  Bretaña,  fué  pro- 

fesor de  derecho  en  Bourges  desde  la  edad  de  19 
años;  abandonó  la  jurisprudencia  por  las  letras, 
emprendió  un  comentario  sobre  Plinio  (que  no  se 
ha  publicado),  viajó  por  Italia,  donde  contrajo 
amistad  con  Pembo,  fijó  su  residencia  en  Padua  y 
murió  en  dicha  ciudad  en  1522  á  los  32  años  de 

edad:  se  conservan  de  él  "Discursos  y  cartas,"  reu- 
nidos en  Florencia,  1524;  sus  escritos  son  notables 

por  la  afectación  que  ponia  en  no  emplear  mas  que 
espresiones  de  Cicerón. — Hubo  otro  Longueil,  Gil- 

berto, que  nació  en  Utrech  en  150T  murió  en  1543, 
fué  médico  del  arzobispo  de-  Colonia ;  se  le  deben 
ediciones  de  la  "Vida  de  Apolonio  de  Tiana;  del 
Le-xicon  griego;  Notas  sobre  Plauto,  Ovidio,  y  so- 

bre varias  obras  de  Lorenzo  Valla,  Erasmo,  &c." 
LONGUEVILLE:  villa  de  Francia,  departa- 

mento del  Sena  Inferior,  á  2|  leguas  S.  de  Dieppe, 
y  á  7|  N.  de  Rúan;  está  situada  á  orillas  del  Seye: 
pob.  460  hab.:  esta  villa  dio  su  nombre  á  una  fa- 

milia ilustre,  cuyo  tronco  fué  Juan  de  Orleans,  du- 
que de  Dunois,  capitán  de  Carlos  VII. 

LONGUEVILLE:  familia  noble,  descendiente 
del  célebre  Dunois,  bastardo  de  Orleans,  tenia  por 
jefe  á  un  hijo  de  Dunois,  Francisco  de  Orleans,  con- 

de de  Longueville;  el  hijo  de  este  cambió  en  1505 
el  título  de  conde  por  el  de  duque;  sus  descendien- 

tes obtuvieron  en  1511  el  título  de  príncipes  de  la 
sangre:  esta  familia  habia  agregado  á  sus  dominios 
el  ducado  de  Neufchatel  por  los  años  de  1515:  los 
duques  de  Longueville  figuraron  honrosamente  en 
el  ejército  en  tiempo  de  Luis  XII,  Francisco  I  y 
Enricjue  IV ;  el  mas  conocido  de  todos  ellos  es  En- 

rique, duque  de  Longueville,  marido  de  la  célebre 
duquesa  de  Longueville,  que  representó  un  papel 
muy  importante  en  la  Fronde:  después  de  haber 
servido  en  el  reinado  de  Luis  XIII,  fué  nombrado 
miembro  de  regencia  durante  la  minoría  de  Luis 
XIV  y  plenipotenciario  en  Munster  (1645):  tomó 
partido  contra  la  corte  por  instigación  de  su  mujer, 
y  fué  encarcelado  con  los  príncipes  de  Conde  y  de 
Contí  (1650) ;  luego  que  recobró  su  libertad  renun- 

ció para  siempre  á  los  negocios. 
LONGUEVILLE  (Ana  Genoveva  de  Borbon 

Conde,  duquesa  de):  hermana  del  gran  Conde  y 
del  príncipe  de  Contí,  esposa  del  duque  Enrique  de 
Longueville;  nació  en  1619;  fué  notable  por  su  her- 

mosura y  su  talento,  y  representó  uno  de  los  prin- 
cipales papeles  en  la  guerra  de  la  Fronde:  nacida 

para  la  intriga  y  la  facción,  lanzó  á  su  marido  en 
el  partido  de  los  príncipes  de  Conde  y  de  Contí, 

opuesto  á  la  corte ;  después  de  la  prisión  de  sus  her- 
manos y  de  su  marido  en  1650,  se  refugió  en  Ho- 

landa y  logró  inducir  á  Turena,  por  quien  era  ama- 
da, á  dirigir  contra  la  corte  el  ejército  que  manda- 

ba en  su  nombre,  recorrió  en  fin  las  provincias  para 
sublevarlas  contra  la  autoridad  real;  pero  la  pru- 

dencia del  ministro  Mazarino  frustró  todas  las  tra- 
mas, y  la  duquesa  reducida  ala  impotencia  se  retiró 

del  mundo  y  fué  á  vivir  en  una  soledad  casi  absolu- 
ta; murió  en  la  penitencia  en  1619:  era  muy  aman- 

te de  las  letras  y  algo  dada  al  jansenismo;  habia 
contraído  amistad  con  muchos  de  los  sabios  de  Port- 
Royal:  dotada  de  gracia  y  de  hermosura,  ejercía  el 
mayor  ascendiente  sobre  cuantos  la  rodeadan:  tuvo 
por  amantes  á  muchos  personajes  célebres,  entre 
otros  el  príncipe  do  Marsillac  (La  Rochefoucault) : 
que  decia  de  ella,  que  para  merecer  su  corazón  y 
agradar  á  sus  hermosos  ojos,  hubiera  hecho  la  guer- 

ra á  los  reyes  y  aun  á  los  mismos  dioses. 
LONGUS:  escritor  griego,  que  se  coloca  en  los 

siglos  IV  ó  V  de  nuestra  era,  y  cuya  patria  se  ig- 
nora; es  autor  de  la  linda  novela  "Dafnisy  Cloé;" 

obra  maestra  eu  su  género,  y  de  la  que  se  han  he- 
cho muchas  ediciones:  las  mas  notables  son  las  de 

Bodiu,  Leipsick,  1111;  de  Coray;  Paris,  1802,  y  la 
de  Amyot  traducida  al  francés  (1813.) 
LONGUYON:  ciudad  de  Francia,  departamen- 
to del  Mosela,  á  5h  leguas  N.  O.  de  Briey,  y  á  9| 

N.  O.  de  Metz;  está  situada  en  la  confluencia  del 

ChiersydelCrune:pob.  1.680  hab.:  el 23  de  febre- 
ro de  1828  se  esperimentarou  en  esta  ciudad  vio- lentos temblores  de  tierra. 

LONGWOOD.  (Véase  Santa  Elena.) 
LONGWY:  ciudad  fuerte  de  Francia,  departa- 

mento del  Mosela,  á  Sj  leguas  N.  O.  de  Briey,  y  á 
9 1  N.  O.  de  Metz:  es  plaza  de  guerra  de  cuarta 
clase,  y  está  dividida  en  alta  y  baja;  la  ciudad  alta 
está  sobre  una  roca  escarpada,  y  forma  un  exágono 
regular,  con  buenas  fortificaciones  de  Vauban;  la 
baja  es  una  especie  de  arrabal  edificado  á  manera 
de  anfiteatro  en  la  parte  inferior  de  la  escarpadu- 

ra de  la  roca,  inmediato  á  la  margen  derecha  del 
Chiers:  su  industria  consiste  en  fábricas  de  tejidos 
de  algodón,  una  de  loza,  una  de  aguardiente,  una 
de  sombreros  y  cinco  tenerías:  es  patria  del  general 
Francisco  de  Mercy:  pob.  2.528  hab.:  esta  ciudad 
se  rindió  á  los  prusianos  en  1192  después  de  tres 

dias  de  sitio,  pero  la  evacuaron  después  de  la  bata- 
lla de  Valmy;  en  1815  cayó  otra  vez  eu  poder  de 

los  prusianos,  después  de  un  desastroso  asedio. 
LONICER  (Juan):  literato  y  controversista, 

nació  en  1499  en  Orthern,  en  el  condado  de  Mans- 
feld,  murió  en  1569;  enseñó  la  lengua  hebrea  en 
muchas  ciudades  de  Alemania,  principalmente  en 

Marburgo:  se  tiene  de  él  una  "Gramática  griega; 
una  Retórica;  un  Compendio  de  la  filosofía  de  Aris- 

tóteles; una  traducción  de  Píndaro;  Notas  sobre 
Catulo,  Tibulo,  &c- 

LONIGO  (  Leoí TicENUJí) :  ciudad  del  reino  Lom- 
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bardo  Véneto  al  S.  O.  de  A^icencio:  tiene  5.800  ha- 
bitantes. 
LONJUMEAU:  ciudad  de  Francia,  capital  de 

cantón  (Sena  y  Oise)  á  orillas  del  Ivetre,  al  N.  O. 
de  Corbeil:  tiene  2.050  bab.:  es  célebre  por  haber- 

se firmado  en  ella  eu  1568  la  paz  con  los  hugono- 
tes, llamada  Coja,  por  haber  sido  negociada  por  Bi- 

ron  que  era  cojo. 
LONS-LE-SAUNIER  (Ledo  Salinarius)  ;  ciu- 

dad de  Francia,  capital  del  departamento  del  Jura, 
á  13¿  leguas  S.  S.  O.  de  Bezanzon,  y  á  65|  dis- 

tancia legal  S.  E.  de  Paris:  lat.  N.  46'  40'  34", 
long.  E.  9"  15'  20":  está  situada  en  la  confluencia 
del  Seille,  del  Solman  y  del  Valliere,  eu  el  punto 
central  de  una  hoya  formada  por  montañas  de 
1.050  a  1.400  pies  de  elevación:  esta  ciudad  tieuc 
un  colegio  comunal,  una  biblioteca  pública  de  3.000 
volúmenes,  un  museo  de  antigüedades,  un  coliseo, 
una  fábrica  de  armas  de  fuego  y  grandes  tenerías: 
pob.  7.864  hab.:  el  distrito  está  dividido  en  11  ter- 

ritorios, 108.922  hab. 
LONZAC  (el):  villa  de  Fraucia  (CoiTeze)  al 

S.  O.  de  Uzerche:  tiene  2.000  hab. 
LONA:  rio  de  la  provincia  de  Orense,  afluente 

del  Miño;  cerca  de  la  capital;  tiene  tres  puentes 
para  el  tránsito  de  una  orilla  a  otra. 

LOO:  ciudad  de  Bélgica  (Flandes  oriental),  al 
S.  E.  de  Furnes:  tiene  1.500  hab. 
LOOCHRISTY:  ciudad  de  Bélgica  (Flandes 

oriental),  al  N.  E.  de  Gante:  tiene  3.050  hab.  y  fá- 
bricas de  paños. 

LOOS:  pueblo  de  Francia  (Xortei,  al  S.  O.  de 
Lila:  tiene  1.500  hab.:  eu  lo  antiguo  hubo  una  aba- 

día, y  hoy  es  casa  central  de  detención,  donde  se 
fabrican  lienzos,  &c. 

LOOZ:  ciudad  de  Bélgica  (Limburgo),  al  S.  de 
Hasselt:  tiene  1.400  hab.:  antiguo  condado  unido 
al  Liejés  en  136T. 
LOPE  (S.) :  obispo:  cuando  el  ambicioso  Atila 

trató  de  invadir  a  Troyes,  dirigió  á  Dios  fervien- 
tes súplicas  el  virtuoso  Lope,  obispo  de  aquella 

ciudad,  y  todos  los  planes  enemigos  fueron  frustra- 
dos: con  este  motivo  se  aumentó  considerablemen- 

te el  concepto  que  sus  diocesanos  habían  formado 
de  sus  virtudes,  no  obstante  que  siendo  joven  se 
admiraba  en  Toul,  su  patria,  la  regularidad  de  sus 
costumbres:  fué  su  época  en  el  siglo  V  de  la  Igle- 

sia, V  se  le  celebra  el  dia  25  de  setiembre. 
LOPE  DE  ZL  ÑIGA  (Diego):  teólogo  espa 

ñol,  docto  en  la  lengua  griega,  y  muy  versado  en  la 
historia  sagrada,  de  genio  muy  candido  y  vida  muy 
inocente,  tan  honesto  eu  las  palabras  como  en  sus 
obras:  escribió  contra  Erasmoy  declaró  en  los  úl- 

timos periodos  de  su  vida,  que  solo  el  amor  de  la 
verdad  lo  habia  guiado ;  mandó  a  sus  herederos  que 
de  ningún  modo  publicasen  el  comentario  que  ha- 

bla dejado  escrito  sin  darle  la  liltima  mano,  antes 
bien  lo  enviasen  á  Erasmo,  por  si  gustaba  valerse 
de  él  para  corregir  sus  libros:  sus  obras  son  las  si- 

guientes: "Annotationes  contra  Desiderium  Eras- 
mum  iu  defensionem  transhxticnis  novi  testamenti; 

In  Erasmum  secundas  curas;  Annotationes  in  Ja- 
cobum  Fabrura  Stapulemen,  super  epístolas  Pauli; 

Annotationes  Scolia  Erasmi  ad  Sancti  Hyeronimi 

opera;  Enchiridion  relígionis;  Opusculum  ad  Cle- 
mentem  VII,  qno  sanctitati  suaj  suadetur,  ue  super 
causam  luteranorum  concilium  genérale  juveat  con- 
gregarí,  cum  per  alias  vías  quas  docet,  id  malum 
corrigí  possit  et  universalís  ecclcsini  statutus  refor- 
mari;  Itinerarium  ab  oppido  Complutensis  toletanaj 
provincííe  usque  ad  urbem  Romam;  Hispaniarum 
hístoriarum  breviorum:"  murió  en  Ñapóles  bacía 
el  año  de  1530. 

LOPE  DE  RUEDA:  á  quien  podría  llamarse 
muy  bien  el  Tespis  español:  nació  en  Sevilla  hacia 
el  año  de  1500  en  donde  ejerció  el  oficio  de  bati- 

dor de  oro:  tenia  disposición  para  la  poesía  pasto- 
ril y  particular  afición  al  arte  dramático  que  aun 

se  hallaba  en  su  cuna:  precedieron  á  su  edad  la  co- 
media de  Mingo  Rebulgo  que  es  una  sátira  de  Juan 

II:  el  romance  dramático  de  "Calísto  y  Melibeo," 
y  la  tragi-comedía  "La  Celestina,"  y  aun  habían 
aparecido  otra  vez  las  comedías  de  Juan  de  Enci- 

na que  vivía  en  tiempo  de  los  Reyes  Católicos,  pero 
estas  piezas  solo  se  representaban  en  la  corte  y  en 
los  palacios  de  los  grandes:  autos  sacramentales  ó 
misterios,  eran  las  únicas  representaciones  que  se 

conocían  en  España,  hasta  que  Lope  de  Rueda  ha- 
biendo juntado  tres  ó  cuatro  amigos,  corrió  las  ciu- 

dades y  villas  desempeñando  á  un  tiempo  el  triple 
empleo  de  autor,  actor  y  director  de  las  piezas,  que 
consistían  en  églogas  ó  conversaciones  entre  dos  ó 
tres  pastores  y  una  pastora,  con  ciertos  episodios 
de  negros,  bobos,  vizcaínos,  terceros  &c. :  adquirió 

gran  reputación,  y  los  poetas  de  su  tiempo  le  cele- braron sus  versos:  murió  en  Córdoba  en  1564,  y 

fué  enterrado  con  gran  pompa  entre  los  dos  coros 
de  la  catedral. 

LOPE  FÉLIX  DE  VEGA  CARPIÓ:  famo- 
so poeta,  uno  de  los  mas  fecundos  ingenios  que  ha 

tenido  España;  nació  en  Madrid  el  25  de  noviem- 
bre de  1526  de  Félix  de  Vega  Carpió  y  de  Fran- 

cisca Fernandez,  vecinos  nobles  de  la  corte:  ase- 
guran que  á  la  edad  de  5  años  ya  componía  versos, 

y  que  mas  bien  debía  esta  gracia  a  la  naturaleza 
que  á  la  instrucción  que  su  padre  le  daba:  estudió 
nuestro  Lope  gramática  y  retórica  en  el  colegio 

imperial  de  la  misma  corte,  donde  comenzó  á  des- 
plegar su  talento  poético  y  á  dar  origen  á  la  ad- 

miración de  sus  maestros  y  condiscípulos:  á  la  edad 
de  12  años  tuvo  la  desgracia  de  quedar  huérfano 
de  padre,  y  entonces  fué  cuando  movido  por  los 
impulsos  de  una  viveza  estraordinaría,  cometió  una 
de  las  travesuras  propias  de  la  juventud:  se  le  ocur- 

rió la  idea  de  recorrer  el  mundo,  y  uniéndose  con 
otro  joven  abandonó  la  casa  paterna  dirigiéndose 
hacia  Astorga:  ambos  viajeros  se  encontraron  en 
la  mitad  del  camino  faltos  de  recursos,  y  les  fué 

preciso  echar  mano  de  algunas  alhajas  que  habían 
llevado  consigo;  el  platero  que  se  las  compraba 
viendo  su  corta  edad,  entró  en  sospechas  y  acto 
continuo  dio  parte  al  corregidor  de  Astorga,  el 
cual  se  los  llevó  y  los  condujo  a  su  hogar  paterno: 
desde  entonces  volvió  Lope  a  dedicarse  con  mayor 
ardor  á  la  poesía,  estudiando  con  esmero  y  suma 

aplicación  los  fvutores  clásicos:  el  corto  patrimonio 
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que  le  habia  dejado  su  padre  apenas  bastaba  pa- 
ra cubrir  los  gastos  de  la  precisa  manutención  de 

la  familia,  cuya  escasez  hubiera  malogrado  las  be- 
llas disposiciones  de  Lope  de  Vega,  si  en  tan  crí- 
tica y  apurada  situación,  no  hubiese  tenido  la  for- 

tuna de  hallar  un  protector  y  un  amigo  en  D.  Ge- 
rónimo Manrique,  inquisidor  general  y  obispo  de 

Avila:  este  ilustre  prelado  se  le  llevó  consigo,  y  Lo- 
pe quedó  tan  reconocido  á  los  favores  que  le  dis- 

pensaba, que  no  titubeó  en  componer  en  loor  suyo 

algunas  églogas  y  la  "Pastoral  de  Jacinto;"  obse- 
quio que  aceptó  el  bondadoso  prelado  con  aquel 

interés  propio  de  los  hombres  que  saben  apreciar  y 

distinguir  el  mérito:  la  "Pastoral  de  Jacinto"  fué  el 
primer  ensayo  de  la  cultura  y  nueva  forma  que  in- 

tentó dar  Lope  al  teatro  español,  y  la  feliz  acep- 
tación que  obtuvo  fué  un  nuevo  estímulo  para  nues- 

tro poeta:  con  animo  de  seguirla  carrera  eclesiás- 
tica pasó  a  la  universidad  de  Alcalá  á  estudiar  fi- 

losofía, en  cuya  ciencia  hizo  rápidos  progresos,  ob- 
teniendo en  breve  el  grado  de  bachiller:  también 

estudió  matemáticas  y  se  dedicó  al  conocimiento 
de  las  lenguas  francesa,  italiana  y  portuguesa:  ocu- 

pábase en  tan  iitiles  tareas,  cuando  el  duque  de 
Alba  que  le  apreciaba,  le  nombró  su  secretario,  ha- 

ciéndole su  valido,  y  desde  aquel  momento  siguió 
Lope  de  Vega  un  rumbo  muy  distinto;  en  esta  ocu- 

pación compuso  su  Arcadia;  poco  tiempo  después 
contrajo  matrimonio  con  Isabel  de  ürbino,  dama 
que  reunía  á  la  hermosura  las  inestimables  prendas 
(le  la  virtud;  disfrutaba  Lope  al  lado  de  su  esposa 
de  todas  las  delicias  de  un  afortunado  enlace,  cuan- 

do la  envidia  de  los  hombres  vino  á  turbar  su  re- 

poso: dio  en  motejarle  y  calumniarle  uno  de  aque- 
llo; hombres  que  son  plaga  de  la  sociedad,  y  Lope 

en  despique  compuso  contra  él,  aquel  romance  en 
que  pintaba  tan  al  vivo  y  con  tanta  gracia  el  ca- 

rácter, costumbres  y  demás  circunstancias  de  su 
adversario,  el  cual  no  pudiendo  resistir  aquella  crí- 

tica desafió  al  poeta:  éste  aceptó  el  duelo  del  que 
salió  victorioso;  mas  sin  embargo,  se  vio  conduci- 

do a  la  cárcel,  de  donde  poco  después  le  sacó  la  as 
tucia  ó  valor  de  Claudio  Conde,  á  quien  llama  Lo- 

pe de  Vega  íntimo  amigo  en  la  dedicatoria  que  le 

hace  déla  comedia  titulada;  "Buscar  su  propia 
desdicha:"  por  aquel  lance  tuvieron  los  dos  amigos 
que  ausentarse  de  la  corte  y  se  retiraron  a  Valen- 

cia: allí  se  vio  también  Claudio  preso  por  algunas 
de  sus  travesuras,  y  Lope  cuya  principal  divisa  era 
la  gratitud,  le  libertó  como  buen  amigo  del  peligro 
en  que  se  hallaba:  en  Valencia  lo  mismo  que  en  to- 

das partes,  adquirió  imevos  laureles  con  sus  com- 
posiciones poéticas,  y  si  no  vivia  feliz  por  hallarse 

ausente  de  su  esposa,  disfrutaba  á  lo  menos  do  la 
estimación  de  la  gente  ilustrada:  por  fin,  regresó 
á  la  corte  donde  le  recibieron  todos  sus  amigos  con 
las  mayores  demostraciones  de  alegría;  pero  no  bien 
habia  trascurrido  un  año,  la  muerte  arrebató  á  su 
mujer,  y  esta  pérdida  lo  fué  muy  sensible,  como  lo 
demuestran  las  célebres  odas  de  la  Barquilla  que 
compuso  en  sus  exequias  y  que  son  las  endechas 
mas  tiernas  que  nuestra  lengua  posee:  con  tan  gran- 

de pesadumbre  pasó  á  Lisboa,  donde  se  embarcó 

en  clase  de  soldado  eu  la  armada  invencible  que 
iba  á  la  espedicion  de  Inglaterra,  bajo  el  mando 
del  duque  de  Medina-Sidonia;  nadie  ignora  el  des- 

graciado fin  que  tuvo  esta  armada  que  fué  comba- 
tida por  los  vientos;  y  perseguida  por  sus  enemigos 

volvió  rota  y  deshecha  al  puerto  donde  había  sa- 
lido: nuestro  poeta  en  medio  de  aquella  catástro- 

fe mostró  siempre  un  valor  y  una  presencia  de  áni- 
mo inalterable,  y  entre  el  estruendo  marcial  y  el 

horrísono  bramido  de  los  vientos  y  las  olas  compu- 
so su  poema  épico  titulado  la  "Dragontea"  y  gran 

parte  del  de  la  "Hermosa  Angélica,"  gloriosa  emu- 
lación del  "Orlando,"  de  Ariosto:  en  esta  espedicion 

vio  morir  en  sus  brazos  á  su  hermano  herido  en  un 

choque:  vuelto  á  Madrid  sirvió  de  secretario  pri- 
mero, al  marqués  de  Malpica,  y  luego  al  conde  de 

Lemos,  del  cual  le  separó  el  segundo  matrimonio 

que  contrajo  con  D.*  Juana  do  Guardio,  de  la  cual 
tuvo  dos  hijos;  mas  al  poco  tiempo  murió  también 
esta  virtuosa  señora,  y  entonces  renunció  para  siem- 

pre el  estado  del  matrimonio,  prefiriendo  el  estado 
eclesiástico:  entró  en  la  congregación  de  sacerdo- 

tes naturales  de  Madrid,  desempeñando  después  el 

empleo  de  capellán  mayor:  compuso  el  poema  ti- 
tulado "Corona  trágica  de  María  Estuardo,"  de- 
dicado a  Urbano  VIII,  y  este  pontífice  le  escribió 

una  carta  muy  honorífica  de  puño  propio,  confirién- 
dole en  prueba  de  su  agradecimiento  el  grado  de 

doctor  en  teología  y  dándole  el  hábito  de  San  Juan, 
los  títulos  de  promotor  fiscal  de  la  reverenda  cá- 

mara apostólica,  y  de  notario,  escrito  en  el  archivo 
romano,  a  la  cual  añadió  el  de  familiar  del  tribu- 

nal de  la  Inquisiciou :  Lope  era  mirado  como  un  orá- 
culo; las  gentes  se  paraban  en  las  calles  para  ver- 

le y  enseñarle  á  otros:  se  cuenta  que  pasaban  de 
cien  mil  ducados  lo  que  habia  ganado  con  sus  pro- 

ducciones, viviendo  así  en  el  seno  de  la  abundancia 

y  en  la  misma  calle  en  que  Cervantes,  casi  desco- 
nocido, pasaba  una  vida  estremadamente  pobre: 

en  este  estado  atacó  á  Lope  una  violenta  enferme- 
dad de  la  cual  murió  el  26  de  agosto  de  1G35:  la 

muerte  de  este  distinguido  literato  fué  muy  senti- 
da de  toda  la  nación;  se  le  hicieron  magníficos  fu- 

nerales, costeados  por  el  duque  de  Sesa  su  testa- 
mentario, á  los  cuales  asistieron  toda  la  nobleza 

del  reino,  y  un  concurso  de  gentes  de  todas  clases: 
sus  obras  son  infinitas,  y  ya  porque  seria  tarea  in- 

terminable enumerarlas  una  por  una,  ya  porque  son 
muy  conocidas  del  público  las  omitimos,  pero  sin 
embargo,  pueden  verse  citadas  en  gran  parte  en  el 
tomo  8."  del  "Diccionario  histórico  ó  biografía  uni- 

versal compendiada,"  impreso  en  J5arcelona  1832. 
='■  LÓPEZ  (P.  Diego):  primer  rector  de  jesuí- 

tas, natural  de  la  villa  de  Castro  del  condado  de 
Benavente;  verdadero  religioso  y  operario  de  la 
Compañía  de  Jesús,  cuyos  ministerios  acreditó  Dios 
con  evidentes  profecías,  diciendo  desde  el  pulpito 
el  fin  desastrado  que  habia  de  tener  un  hombre  es- 

candaloso y  obstinado;  y  aunque  no  lo  mentó  por 
su  nombre,  el  cumplimiento  de  la  palabra  del  pa- 

dre lo  dio  á  conocer  en  breve:  otra  vez  dijo  con 
gran  fervor:  Oyéwlome  está  un  pecador  que  há  diez 
años  que  está  en  una  torpe  amistad,  y  hoy,  antes  que 
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coma  bocado,  vtorirá  siii  confesión  e  irá  á  dar  cuenta 
á  Dios;  j  se  hizo  mas  admirable  la  profecía,  por- 

que estando  á  la  mesa  con  el  obispo  de  Canarias, 
le  reconvino  con  las  palabras  que  habia  dicbo  en 
el  pulpito,  y  el  padre  le  respondió  que  no  se  acor- 

daba de  haijerlas  dicho:  en  esto  vinieron  á  llamar- 
le para  un  hombre  que  le  habia  dado  un  mal  de 

repente,  fué  el  padre  con  un  compañero,  y  en  una 
casa  hallaron  un  hombre,  que  habiéndose  sentado 
á  la  mesa,  al  desdoblar  la  servilleta  se  habia  que- 

dado muerto,  y  á  la  mujer  que  habia  sido  su  oca- 
sión, teniéndole  la  cabeza:  con  que  vio  con  sus  ojos 

lo  que  Dios  le  habia  hecho  decir  en  el  pulpito:  en 
su  muerte  se  vio  la  estimación  que  de  él  tenian; 

porque  todo  el  pueblo  acometió  á  su  cuerpo,  de- 
seando tener  de  tan  gran  varón  alguna  reliquia,  y 

apenas  se  pudo,  cerrando  con  violencia  la  reja,  pro- 
seguir el  oficio  sepulcral.  Murió  a  9  de  abril  de 

1576,  en  el  colegio  de  México. — P.  Oviedo. 
*  LÓPEZ  (Gregorio):  el  venerable  Gregorio 

López  nació  en  Madi'id  a  4  de  julio  de  1542.  Xo 
se  sabe  quiénes  fueron  sus  padres,  pero  siempre  se 
creyó  que  habían  sido  muy  ilustres;  y  algunos  lle- 

garon a  darle  una  cuna  tan  elevada  como  el  trono. 
Desde  sus  primeros  años  entregó  su  corazón  á  Dios, 
y  al  llegar  á  los  ocho  se  liuyó  de  la  casa  paterna, 
y  vivió  seis  escondido  en  los  montes  de  Kavarra. 
Sacado  de  allí  fué  traído  á  la  corte  de  Valladolid, 

donde  sirvió  de  paje  al  rey  Felipe  II,  y  en  el  pala- 
cio continuó  el  mismo  tenor  de  vida  austera  y  con- 

templativa. Supo  escribir  con  tal  perfección,  que 
igualaba  con  la  pluma  los  caracteres  de  imprenta, 
y  tuvo  milagrosamente  perfecto  conocimiento  de  la 
lengua  latina,  y  aun  de  todas  las  ciencias.  A  los  20 
años  de  edad  visitó  los  mas  célebres  santuarios  de 

España;  y  en  el  de  Guadalupe  de  Estremadura  sin- 
tió una  voz  interior  que  le  llamaba  á  la  América. 

Embarcóse  en  Cádiz,  llegó  á  Veracruz  en  1562,  pa- 
só á  México,  repartió  su  equipaje  entre  los  pobres, 

y  se  acomodó  de  escribiente  con  los  escribanos  del 

gobierno,  Sanroman  y  Turcíos.  Dejó  á  éstos,  y  hos- 
pedado cu  la  casa  de  D.  Luis  Zapata,  ayunó  allí 

a  pan  y  agua  una  cuaresma  entera,  y  d  pocos  días 
se  internó  en  la  provincia  de  los  Zacatecas.  Allí 
cambió  por  una  túnica  grosera  sus  vestidos,  y  des- 

calzo y  sin  sombrero,  ceñido  do  una  soga,  so  retiró 
al  valle  de  Atemayac  entre  los  bárbaros  chiehime- 
cas,  que  le  recibieron  con  humanidad,  ayudándole 
á  fabricar  una  ermita,  visitándole  con  frecuencia, 

y  regalándole  conejos  y  codornices,  aunque  él  so- 
lamente comía  solo  maíz  tostado.  Al  mismo  tiem- 

po sufría  el  desprecio  y  la  mofa  de  los  soldados  que 
por  allí  solían  pasar  persiguiendo  á  los  chichimc- 
cas,  pues  no  solamente  le  tenian  por  loco,  sino  que 
le  notaban  de  hereje  luterano  i)orque  no  oia  misa. 
Sin  embargo,  es  constante  que  cada  raes  pasaba 
á  confesar  y  comulgar  á  la  hacienda  de  D.  Pedro 
Carrillo  de  Avila,  á  cuyos  hijos  daba  lecciones  de 

primeras  letras  y  de  virtud  sólida:  hallábase  misio- 
nero en  Zacatecas  el  P.  Fr.  Domingo  Salazar,  do- 

minico, que  fué  después  arzobispo  de  Manila,  y  ena- 
morado de  nuestro  venerable  Gregorio,  le  persua- 

dió que  volviese  á  México,  ofreciéndole  un  retiro 

eu  su  convento.  Acepta  al  partido  y  vuelve  a  Mé- 
xico ;  pero  como  los  religiosos  no  se  acomodasen  a 

tenerlo  allí  siendo  seglar,  le  ofrecieron  el  hábito,  que 
no  admitió,  porque  no  era  esa  su  vocación,  sino  la 

de  anacoreta.  Se  pasó'en  seguida  á  la  Huasteca, 
y  continuó  en  aquellas  serranías  su  vida  peniten- 

te, dedicado  á  la  contemplación  y  al  estudio  de  las 
Sagradas  Escrituras,  hasta  haberlas  aprendido  to- 

das de  memoria. 

Habiéndose  enfermado  gravemente,  se  lo  llevó 
á  su  casa  el  párroco  Juan  de  Mesa,  que  admirado 
de  tanta  austeridad,  de  tanta  abstracción,  y  del  te- 

naz silencio  que  guardaba  sobre  su  patria,  padres  y 
otras  varias  noticias,  pensó  delatarlo  al  gobierno 
ó  á  la  santa  Inquisición,  mas  lo  suspendió  con  me- 

jor acuerdo.  Entre  tanto  se  divulgó  por  todos  los 
pueblos  de  la  Huasteca  la  fama  de  la  estraordina- 
ria  virtud  del  ermitaño,  y  comenzó  á  ser  visitado 
de  los  curas,  clérigos  y  misioneros,  y  toda  clase  de 
gentes,  cuya  frecuencia  evitó  huyendo  hasta  los 
montes  de  Atlixco,  donde  los  clérigos  le  acusaban 
por  sospechoso  ante  el  obispo  de  Tlaxcala,  quien 
habiéndolo  examinado  personalmente,  lo  declaró 
iuocente  y  digno  de  veneración.  Entonces  huyó  de 
Atlixco  al  santuario  de  los  Remedios,  tres  leguas 
distante  de  la  capital  de  México  al  Poniente,  y  allí 

se  suscitaron  mayores  dudas  sobre  nuestro  venera- 
ble, diciendo  unos  que  era  varón  católico  y  virtuo- 

so, y  afirmando  otros  que  no  era  sino  un  hipócrita 
hereje,  lo  que  obligó  al  arzobispo  D.  Pedro  Moya 
á  comisionar  al  P.  jesuíta  Alonso  Sánchez,  y  al  Dr. 
Francisco  Losa,  cura  de  la  metropolitana,  para  que 

pasasen  á  conocerlo  y  examinarlo.  Informaron  es- 
tos ventajosamente,  y  el  arzobispo  lo  distinguió  eu 

su  estimación,  y  las  personas  primeras  de  México 
comenzaron  á  visitarlo.  Enfermóse  en  dicho  san- 

tuario por  el  frió,  y  el  cura  Dr.  Losa  que  se  había 
declarado  su  íntimo  amigo,  y  aun  su  discípulo,  se 

lo  llevó  al  hospital  de  Huaxtepeque,  reciente- 
mente edificado  por  el  V.  Bernardino  Alvarez, 

fundador  del  orden  de  la  caridad,  habiendo  envia- 
do el  arzobispo  sus  criados  para  que  le  asistiesen. 

Recobrada  allí  su  salud,  continuó  en  sus  ejercicios 
de  oración,  contemplación  y  penitencia  con  pasmo 
de  los  religiosos,  á  quienes  ayudaba  en  el  cuidado  de 
los  enfermos,  y  para  quienes  escribió  el  Tesoro  de 
la  medicina,  que  después  se  dirá. 

Al  paso  que  crecía  en  las  obras  de  virtud,  se  au- 
mentaban las  murmuraciones  en  México,  y  fué  pre- 

ciso que  el  reverendísimo  P.  maestro  Fr.  Pedro 
Pravia,  dominico,  gobernador  del  arzobispado,  pa- 

sase personalmente,  aunque  disfrazado,  á  conocer- 
le, tratarle  y  sondear  su  espíritu;  y  á  su  regreso  á 

México,  se  esplicó  en  estos  términos:  J2sc  /tambre 
es  superior  á  la  fama  que  lienc  de  santo. 

Del  hospital  de  Huaxtepeque,  y  de  resultas  de 

una  fiebre  que  lo  puso  á  los  umbrales  de  la  muer- 
te, fué  traído  al  pueblo  de  San  Agustín  de  las  Cue- 

vas, y  después  á  México,  donde  la  vireína  marque- 
sa de  Villamanríque,  por  mas  espíritu  de  curiosidad 

que  de  devoción,  solicitó  verle  y  no  pudo  conse- 
guirlo. Finalmente,  por  disposición  del  Dr.  Losa 

que  renunció  el  curato  de  la  metropolitana  por 
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acompañarle,  se  pasaron  ambos  á  vivir  al  hospital 
de  Santa  Fe,  distante  2  leguas  de  México,  donde 
se  le  construyó  una  ermita,  en  que  entró  á  22  de 
mayo  de  1589,  y  doude  se  mantuvo  hasta  el  año 
1590,  en  que  voló  al  cielo.  Allí  le  visitaron  los 
iiombres  mas  doctos  y  respetables  de  la  capital:  ca- 

nónigos, doctores,  catedráticos,  oidores  y  prelados 
religiosos,  y  hasta  el  virey  D.  Luis  de  Velasco,  que 
solia  estarse  dos  y  tres  horas  a  solas  con  el  vene- 

rable, tratando  de  los  negocios  mas  arduos  del  go- 
bierno. 

Habiendo  vuelto  de  Maulla,  ya  obispo,  el  maes- 
tro Pr.  Domingo  Salazar,  pasó  á  visitarle  á  Santa 

Fe,  y  eucontrándolo  en  oración,  le  preguntó  ¿en 
qué  meditaba?  á  lo  que  respondió  Gregorio:  En  el 

amor  de  Dios  y  del  'prójimo.  Ahora  25  años  (repli- 
có el  obispo),  me  dijisteis  lo  mismo  en  el  valle  de 

Atemayac:  a  lo  que  respondió  el  venerable  varón: 
En  esto  solo  he  meditado  toda  mi  vida. 

En  la  oración  aprendió  la  teología  con  que  pu- 
do escribir  la  Esposicion  del  Apocalipsis  de  S.  Juan, 

que  después  se  espresará.  Y  en  ella  aprendió  igual- 
mente la  historia  sagrada  y  profana,  las  matemáti- 

cas, la  anatomía,  la  medicina,  la  botánica,  la  agri- 
cultura, de  cuyos  conocimientos  dio  prueba  en  sus 

escritos,  porque  de  la  serie  de  su  vida  no  se  sabe 
dónde,  cuándo  y  en  qué  libros  pudo  instruirse  en 
aquellos  ramos.  Por  último,  y  dejando  á  otras  plu- 

mas la  relación  (-ircunstanciada  de  sus  virtudes  cris- 
tianas y  asombrosas,  falleció  á  los  54  años  de  su 

edad,  y  33  de  vida  eremítica,  en  20  de  julio  de 
1596.  Se  despobló  México  para  asistir  á  su  entier- 

ro, en  que  se  vieron  innumerables  hachas  de  cera. 
Hizo  el  oficio  funeral  el  deán  de  México  D.  Alon- 

so de  la  Mota,  obispo  de  Tlaxcala,  y  el  cadáver 
fué  depositado  de  orden  del  vicario  general  del  ar- 

zobispado, en  el  presbiterio  de  la  iglesia  parroquial 
de  Santa  Fe,  de  donde  lo  trasladó  el  arzobispo  D. 
Juan  Pérez  de  la  Serna,  á  la  iglesia  de  religiosas 
carmelitas  descalzas  de  México,  y  de  allí  el  arzo- 

bispo D.  Francisco  Manso  á  la  iglesia  metropoli- 
tana, en  cuya  capilla  llamada  del  Santo  Cristo, 

descansan  tan  venerables  cenizas  al  lado  del  Evan- 
gelio: á  los  ocho  días  de  su  fallecimiento  se  cele- 
braron suntuosas  exequias,  en  que  pronunció  el  elo- 

gio fúnebre  el  lUmo.  D.  Fernando  Ortiz,  obispo  de 
Guatemala.  Toda  la  Nueva-España  ha  tenido  por 
santo  al  V.  Gregorio  López  en  su  vida  y  después 
de  dos  siglos  de  su  muerte:  y  desdo  esta  se  comen- 

zaron á  formar  autos  para  su  beatificación.  Sus 
principales  panegiristas  fueron:  el  arzobispo  de  Mé- 

xico I).  Pedro  Moya  de  Contreras,  el  de  Manila  D. 
Fr.  Domingo  de  Salazar,  y  el  de  Santo  Domingo 
D.  Juan  Diez  de  Arce;  el  obispo  de  Guadalajara 
y  Tlaxcala  D.  Alonso  de  la  Mora,  los  de  Guate- 

mala D.  Fr.  Juan  Zapata  y  D.  Fernando  Ortiz, 
los  de  Oajaca,  D.  Fr.  Juan  Bohorques,  y  D.  Juan 
Cervantes,  el  de  Yucatán  D.  Fr.  Gonzalo  Salazar, 
el  de  Michocan  D,  Fr.  Domingo  Olloa,  y  el  de  Ce- 

bú D.  Pr.  Pedro  Agurto:  los  sabios  doctores,  Fr. 

Pedro  Pravia,  dominico,  y  Rodrigo  C'abredo  y  Pe- 
dro de  Ortigosa,  jesuítas,  todos  los  cuales  conocie- 
ron, trataron  y  comunicaron  íntimamente  al  vene- 

rable varón.  Esta  fama  pasó  luego  á  la  Europa,  y 
el  Exmo.  cardenal  Aguirre  en  su  Colección  de  con- 

cilios le  llamó  grande  é  incomparable  varón  por  sn 
desmedida  santidad;  más  para  admirada  que  para 
imitada.  Y  en  otro  lugar  añade;  El  santo  varan 

Gregorio  López,  dignísimo  por  la  escelencia  de  sil,  vi- 
da santísima  de  ser  colocado  por  la  Iglesia  y  siv  su- 

premo pastor  en  el  catálogo  de  los  santos.  Y  el  mismo 

sapientísimo  cardenal  asegura:  "que  una  camilla 
"  del  cuerpo  de  nuestro  Gregorio,  que  de  México 
"  llevó  á  I3urgos  el  arzobispo  D.  Francisco  Man- 
"  so  y  Zúñiga,  se  conservaba  en  el  monasterio  de 
"  San  Millan,  donde  la  vio  y  veneró  dicho  Emmo., 
"  percibiendo  un  olor  y  fragancia,  que  nada  tenían 
"  de  terreno  y  mortal,  sino  todo  del  cielo." 

Por  lo  que  toca  á  la  causa  de  su  beatificación, 
bastará  decir  que  la  pidió  á  Roma  el  rey  Felipe 
III,  y  que  repitieron  las  mismas  súplicas  á  la  silla 
apostólica,  los  reyes  Felipe  IV,  Carlos  II  y  Fer- 

nando VI  á  instancias  de  las  iglesias,  obispos  y  co- 
munidades regulares  y  seculares  de  la  Nueva-Es- 

paña: y  que  las  últimas  gestiones  se  hicieron  el  año 
1152,  en  que  el  maestro  Membrive,  del  orden  de 
Santo  Domingo,  y  consultor  de  la  sagrada  congre- 

gación de  ritos,  y  postulador  de  la  causa,  presentó 
al  papa  Benedictino  XIV,  varios  opúsculos  relati- 

vos á  la  doctrina  y  santidad  del  V.  Gregorio,  en 
que  se  hallan:  uno  del  maestro  Vicenti  Badeti,  do- 

minico; un  elogio  latino  de  Nadisto  Matineo,  la 
Apología  del  P.  Arias,  jesuíta,  y  un  elogio  del  P. 
maestro  Pr.  Tomás  María  Mamachi,  también  do- 

minico; pero  ¡juicios  incomprensibles  de  Dios!  una 
causa  al  parecer  humano  tan  justa,  se  ha  sepulta- 

do ya  en  el  olvido. 
Escribió  el  V.  Gregorio  López: 
Tratado  ó  esposicion  dA  libro  canónico  del  Apo- 

calipsis, impreso  y  reimpreso  muchas  veces,  y  últi- 
mamente en  Madrid  por  Juan  Aristia,  1127,  idem 

por  Cano,  1181,  idem  1804. 
Escribió  nuestro  autor  esta  obra,  de  resultas  de 

una  conversación  que  tuvo  con  el  maestro  Juan  Co- 
bos, del  orden  de  predicadores,  recien  llegado  de 

'  Europa,  donde  habia enseñado  muchos  años  lateo- 
logia,  quien  cscitado  de  la  fama  del  venerable,  pa- 

só á  visitarlo  al  hospital  de  Huaxtepeque,  y  ena- 
morado de  su  espíritu  y  doctrina,  so  estuvo  algunos 

dias  en  su  compañía,  y  le  pidió  pusiese  por  escrito 
lo  que  entre  otras  cosas  le  oyó  hablar  de  este  mis- 

terioso libro.  Y  según  afirma  el  Dr.  Losa,  su  com- 
pañero, en  la  Vida  qne  escribió  del  siervo  de  Dios, 

solamente  tardó  ocho  dias  en  entregarlo.  Pasó  luego 
á  las  manos  del  maestro  Pravia  y  del  arzobispo;  y 
sin  embargo  del  reparo  que  luego  se  puso  para  pu- 

blicarlo, por  estar  prohibida  la  lectura  de  los  libros 
sagrados  en  lengua  vulgar,  el  inquisidor  Bonilla, 
deán  entonces  y  después  arzobispo  de  México,  dio 
licencia  para  que  corriese  en  manos  de  todos,  vis- 

to el  parecer  de  hombres  doctos  y  graves. 
El  P.  Alcázar,  jesuíta,  que  publicó  un  Comenta- 
rio sobre  el  Apocalipsis,  habla  con  mucho  elogio  de 

esta  Esposicion  y  de  su  autor.  Y  es  de  advertirse 
que  el  que  corrió  en  Madrid  con  la  edición  del  año 
1781  tenia  pocas  noticias  exactas  del  V.  Gregorio, 
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pues  le  llama  Misionero  apostólico,  error  que  se  co- 
metió también  en  la  impresión  de  Madrid  de  1804. 

Tesoro  de  medicinn  ó  de  Ins  plantas  medicinales  de 

la  Nueva-España,  impreso  en  México  por  Luper- 
cio,  1672,  y  reimpreso  en  Madrid,  1727,  con  notas 

é  ilustraciones  de  los  médicos  y  doctores  mexica- 
nos, D.  Matías  Salgado  y  D.  José  Brizuela. 

El  original  regalado  por  el  Dr.  Losa,  al  virey  D. 
Luis  de  Velasco,  marques  de  Salinas,  fué  por  éste 

depositado  en  el  real  convento  de  la  Encarnación 
de  Madrid. 

Calendario  perpetuo,  manuscrito. 
Cronología  universal  desde  Adán  hasta  el  reinado 

de  Felipe  II  en  España,  manuscrito. 
De  estos  hablan  Pinelo  y  D.  Nicolás  Antonio  en 

sus  Bibliotecas.  Los  originales  no  se  han  hallado, 

por  el  ardor  con  que  arrebataron,  y  por  la  codicia 
con  que  retuvieron  los  muebles,  papeles  y  reliquias 

del  venerable,  todos  sus  devotos. — Copiado. 

*  LÓPEZ  (H.  Pedro):  jesuíta,  coadjutor  tem- 
poral formado.  Vivió  en  la  Compañía  28  años,  y 

los  mas  de  ellos  administró  la  hacienda  de  Santa 

Inés,  que  pertenece  á  aquel  colegio,  en  donde  se- 
guía la  distribución  de  la  comunidad,  como  que  es- 

tuviera en  el  colegio,  tocando  á  levantar  á  la  mis- 
ma hoi'a  y  teniendo  inviolablemente  la  hora  de  ora- 
ción todos  los  dias,  y  lo  mismo  era  de  los  demás 

ejercicios  espirituales,  y  teniendo  tanto  esmero  en 
estos  arcaduces  por  donde  el  cielo  comunica  sus 

gracias:  ya  se  ve  cuánta  seria  la  que  el  hermano 

Pedro  tendría  para  el  ejercicio  de  todas  las  virtu- 
des, en  las  cuales  se  esmeraba,  de  suerte,  que  se 

hacia  respetable  y  amable  á  todos  los  sirvientes  de 
la  hacienda,  sin  que  jamas  en  tantos  años  se  oyese 
contra  él  lamas  mínima  queja.  Purificóle  Dios  con 

un  año  de  enfermedad,  y  los  cinco  meses  sin  poder- 
se levantar  de  la  cama  con  invencible  paciencia  y 

conformidad  con  la  voluntad  de  Dios,  y  con  tal  su- 

jeción al  enfermero,  que  juzgaba  cualquiera  insi- 
nuación suya  como  si  fuese  precepto.  Murió  con 

grande  paz,  recibidos  todos  los  sacramentos  á  los 
61  años  de  edad  en  el  colegio  de  Oajaca,  á  30  de 
enero  de  1614. — P.  Oviedo. 
LÓPEZ  ó  LÓPEZ  GONZALVO:  cabo  en  los 

límites  de  la  Guinea  superior  y  de  la  Guinea  infe- 
rior, á  la  estremidad  S.  E.  del  golfo  de  Guinea:  la- 
titud S.  0°  30'  long.  E.  12°  22':  forma  la  punta  N. 

O.  de  una  isla  que  cierra  al  S.  O.  la  bahía  de  Na- 
zareth,  separada  del  continente  por  solo  un  canal 

estrecho:  desde  marzo  á  junio  se  dirige  la  corrien- 
te hacia  el  S.  y  durante  las  otras  estaciones  hacia 

elN. 

LÓPEZ  DE  VEGA.  (Véase  Lope  de  Vega). 
LÓPEZ  MADERA  (Gregorio):  descendiente 

de  una  familia  ilustre  y  antigua  de  Madrid ;  prime- 
ramente estudió  teología,  pero  mudó  de  intento  y 

siguió  la  medicina,  en  la  cual  cobró  tanta  celebri- 

dad, que  á  los  27  años  d«  edad  le  nombró  el  em- 

perador Carlos  V  su  médico  de  cámara:  fué  tam- 
bién proto-médico  de  Felipe  II,  y  asistió  á  D.  Juan 

de  Austria  en  1569  en  la  guerra  de  Granada:  des- 
pués fué  proto-médico  general  de  la  liga  católica, 

asistió  á  S.  A.  no  solamente  con  su  ministerio,  si- 

no también  con  su  consejo,  por  ser  grande  su  espe- 
riencia  y  sabiduría  en  todo;  y  en  muestra  de  agra- 

decimiento, después  de  la  batalla  de  Lepanto,  D. 
Juan  le  regaló  la  espada,  que  le  habia  enviado  el 

pontífice  Pió  V,  cuya  alhaja  se  conserva  en  el  con- 
vento de  Nuestra  Señora  de  Atocha  en  el  altar 

de  Santo  Domingo:  murió  de  edad  muy  avanzada 

y  favorecido  de  su  monarca  el  dia  3  de  mayo  de 
1595. 

LÓPEZ  MADERA  (Gregorio):  hijo  del  pre- 
cedente, profesor  de  derecho  civil  en  la  universidad 

de  Alcalá  de  Henares:  á  los  20  años  de  edad  fué 

oidor  de  la  audiencia  de  Sevilla,  y  á  los  23  ñscal 
de  la  chancillería  de  Granada:  fué  fiscal  del  con- 

sejo de  hacienda  y  de  su  contaduría  mayor,  alcal- 
de de  casa  y  corte  y  corregidor  de  la  ciudad  de  To- 

ledo, en  donde  reedificó  puentes,  puertas,  muros  y 

otros  edificios:  espulsó  á  los  moriscos  de  Horna- 
chos, y  puso  en  ejecueion  el  riego  de  los  campos 

de  Murcia,  Cartagena  y  Lorca,  y  últimamente  D. 
Felipe  III  le  hizo  de  su  consejo  real  de  Castilla, 
y  Felipe  IV  le  honró  con  el  hábito  del  orden  de 
Santiago:  nombrado  presidente  del  consejo  de  la 
Mesta,  no  pudo  por  sus  achaques  ocupar  su  silla, 

pero  mandó  S.  M.  se  le  diesen  los  aprovechamien- 
tos y  comodidades  como  si  presidiera:  falleció  en 

Madrid,  y  yace  sepultado  en  la  capilla  de  Nuestra 

Señora  de  Atocha:  escribió  un  "Tratado  de  la  jus- 
tificación de  los  censos,  y  otro  que  intituló:  Ani- 

madvertionum  jnris  civilis,  líber  singularis,  Zara- 

goza, 1585  en  4.";  escelencias  de  la  monarquía  y 
reino  de  España,  Valladolid,  1597,  en  folio,  y  Ma- 

drid, 1629,  aumentado;  Historia  y  discursos  de  la 
certidumbre  de  las  reliquias,  láminas  y  profecías 
del  Monte  Santo  de  Granada;  escelencias  de  San 

Juan  Bautista,  Toledo,  1617,  en  4.°,  y  varias  co- 
medias de  buena  doctrina  y  sutileza. 

LÓPEZ  DE  PALACIOS  RUBIOS  (Juan): 

nació  en  la  diócesis  de  Salamanca;  fué  juez  de  la 

chancillería  de  Valladolid,  y  profesor  de  derecho  ca- 
nónico y  enviado  á  Roma  en  nombre  del  rey  Fer- 
nando para  manifestar  al  papa  Julio  II  su  real  ad- 
hesión á  la  cátedra  de  San  Pablo:  otras  comisiones 

de  importancia  le  confió  el  rey,  y  Lucio  Marineo 

Sículo  le  llamó  el  príncipe  de  los  jurisconsultos:  hi- 
zo un  apreciable  comentario  valiéndose  de  las  obras 

de  Alfonso  Viverd,  y  de  los  libros  del  colegio  de 
San  Bartolomé:  á  su  celo  .se  debe  la  publicación  de 

las  obras  siguientes:  "Repetitio  rubricas  et  cap.  per 
vestras  de  donatione  ínter  virum  et  uxorem;  Alle- 

gatio  iu  materia  hajresis;  De  justitia  et  jure  obten- 
tionis  et  retentionis  regni  Navarraí:  escribió  Glos- 

semata  ad  leges  Tauri,  Salamanca,  1542;  Tracta- 
tus  de  primogenitura;  RecoUaitiones  super  jus  ca- 

nonicum;  De  regís  institntione:"  en  lengua  vulgar 
compuso:  "Tratado  del  esfuerzo  bélico,  &c.;  Tra- 

tado esforzando  á  los  indios  á  la  fe  católica,"  que 
es  el  mismo  que  Cristóbal  Colon  promulgó  á  los 

indios,  si  se  debe  dar  crédito  á  Antonio  de  Her- rera. 

LÓPEZ  DE  TAMADRID  (Francisco)  :  intér- 

prete de  la  lengua  hebrea;  escribió  el  "Dicciona- 
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rio  de  los  vocablos  que  tomó  de  los  árabes  la  leu- 
gua  española." 
LÓPEZ  DE  ZARA.TE  (Francisco):  famoso 

poeta,  distinguido  por  su  geaio  modesto,  blando  y 
enemigo  de  la  adulación:  manejaba  con  destreza  la 
poesía  lírica,  y  sus  versos  merecen  particular  apre- 

cio por  la  buena  moral  que  contienen:  publicó  un 

poema  heroico  de  la  "Invención  de  la  Cruz  por  el 
emperador  Constantino  el  Maguo:"'  esta  poesía  y 
otras  que  compuso  en  sus  primeros  años,  se  leen  en 

un  tomo  impreso  en  4."  en  Madrid,  1661,  con  el  tí- 
tulo de:  "Obras  varias  de  Francisco  López  de  Za- 

rate," entre  las  cuales  se  halla  la  ingeniosa  trage- 
dia de  "Hércules:"  murió  el  5  de  marzo  de  1658. 
LÓPEZ  (D.  Jo.\QuiN  María):  nació  en  15  de 

agosto  de  1802  en  la  ciudad  de  Villena,  provincia 
de  Alicante :  su  padre  habla  ejercido  la  profesión 
de  abogado  eu  Madrid,  pero  gozaba  de  mediana 
fortuna,  y  su  madre  habla  recibido  una  educación 
esmerada  en  el  colegio  de  Nuestra  Señora  de  Lo- 
reto  de  la  corte  de  España:  López  pasó  los  prime- 

ros años  al  lado  de  sus  padres,  sin  adquirir  mas  que 
una  educación  regular  ni  otros  conocimientos  que 
los  que  vulgarmente  se  aprenden  en  una  población 
como  Villena:  sabia  leer,  escribir  y  algunos  rudi- 

mentos de  latín,  como  lo  sabe  la  generalidad  délos 
muchachos:  pasaba  una  gran  parte  del  año  con  un 
tio  suyo  que  se  había  retirado  del  mundo  y  que  ha- 

bitaba una  solitaria  casa  de  campo :  luego  que  apren- 
dió el  latin,  comenzó  los  estudios  de  filosofía  en  el 

colegio  de  San  Fulgencio  de  Murcia,  bajo  la  direc- 
ción de  un  profesor  de  estensos  conocimientos  que 

le  dio  pruebas  de  gran  afecto  y  que  cuidaba  muy 
especialmente  de  su  instrucción;  era  el  catedrático 
á  que  nos  referimos  D.  Francisco  Sánchez  de  Bor- 
ja,  después  diputado  en  las  cortes  de  Cádiz:  al  em- 

pezar el  Sr.  López  la  carrera  de  jurisprudencia,  fué 
cuando  comprendió  la  necesidad  de  estudiar,  y  la 
circunstancia  de  poder  simultanear  años  y  dedicar- 

se á  diversas  ciencias  á  la  vez,  le  movió  á  estudiar 

la  economía  política,  el  derecho  natural  y  la  legis- 
lación: en  la  universidad  de  Orihuela  empezó  su 

carrera  literaria  donde  aprendió  los  primeros  ru- 
dimentos de  las  ciencias,  y  donde  llegó  á  esplicar 

como  regente  de  cátedra  algunas  asignaturas:  cuan- 
do iba  avanzando  en  la  carrera  de  jurisprudencia, 

resolvió  abandonar  la  universidad  para  trasladar- 
se á  un  punto  donde  pudiera  familiarizarse  con  los 

trabajos  forenses  y  donde  pudiera  adquirir  la  prác- 
tica necesaria  para  sostener  los  derechos  de  los  ciu- 

dadanos en  los  tribunales:  salió,  pues,  de  su  pais 
natal  y  pasó  áJíMadrid,  doude  se  ejercitó  bajo  la 
dirección  del  célebre  jurisconsulto  D.  Manuel  Cam- 
bronero:  en  esta  época  empezó  á  manejar  espedien- 

tes, á  despachar  consultas,  y  á  su  buena  disposi- 
ción debió  bastantes  consideraciones  por  parte  de 

su  maestro  de  práctica,  hasta  el  punto  de  encomen- 
darle varias  defensas  y  alegatos  que  desempeñó  muy 

á  satisfacción  del  Sr.  Cambronero:  después  de  es- 
tos estudios  preliminares,  se  recibió  de  abogado  y 

volvió  a  su  pais  natal:  entonces  comenzaron  las 
persecuciones,  y  los  liberales  mas  comprometidos 
tuvieron  que  abandonar  sus  hogares  á  la  aproxi- 

Toiío  IV. 

macion  de  las  tropas  francesas:  el  Sr.  López  formó 
parte  de  los  movilizados  que  se  agregaron  al  ejér- 

cito de  Ballesteros,  y  se  halló  eu  la  acción  de  Cam- 
pillo de  Armas,  y  como  sus  compañeros,  fué  derro- 
tado, luego  perseguido  y  últimamente  preso  y  con- 

ducido al  cuartel  realista  de  Novella:  después  de 
estos  acontecimientos,  emigró  á  Francia  y  fijó  su 
residencia  en  Mompeller,  punto  que  le  designaron; 
pero  no  estuvo  mucho  tiempo  en  el  destierro,  por- 

que personas  de  grandes  influencias  debieron  inter- 
ceder por  él,  por  lo  cual  regresó  á  su  patria  y  se 

estableció  como  abogado  en  Alicante:  desde  este 
tiempo  hasta  que  apareció  en  el  mundo  político, 
median  algunos  años  en  que  la  vida  del  Sr.  López 
se  vio  reducida  a  revisar  pleitos  y  á  escribir  defen- 

sas y  alegatos,  conquistándose  mucha  fama  como 
jurisconsulto  y  procurándose  una  subsistencia  de- 

corosa é  independiente:  ocurrió  la  muerte  de  Fer- 
nando VII  y  comenzó  otra  revolución,  y  el  hombre 

que  tan  apaciblemente  vivia,  aparece  en  la  escena 
política:  el  crédito  y  la  estimación  que  se  habia 
granjeado  eu  el  desempeño  de  su  abogacía,  le  va- 

lió el  alto  honor  de  merecer  los  sufragios  de  la  pro- 
vincia de  Alicante  para  representarla  en  el  Esta- 
mento de  Procuradores,  convocado  con  arreglo  al 

Estatuto  Real,  donde  tuvo  principio  su  fama  como 
orador  parlamentario,  fama  que  ha  ido  siempre  cre- 

ciendo y  que  han  tenido  que  reconocer  y  confesar 
todos  los  partidos:  al  poco  tiempo  de  haberse  da- 

do á  conocer,  fué  nombrado  individuo  de  la  comi- 
sión del  código  criminal:  López  fué  también  quien 

en  la  primera  legislatura  promovió  aquella  célebre 
discusión  que  se  trabó  con  motivo  de  la  abolición 
del  Voto  de  Santiago,  habieudo  contribuido  pode- 

rosamente á  la  reforma  que  en  esta  parte  se  consi- 
guió y  siendo  acreedor  á  gran  parte  de  aquella  vic- 

toria: cambió  el  ministerio  Martínez  déla  Rosa,  le 
reemplazó  el  coude  de  Toreno,  y  López  prosiguió 
el  sistema  de  oposición  que  habia  empezado,  de  suer- 

te, que  al  cerrarse  el  parlamento,  apeló  á  la  im- 
prenta, formando  parte  de  la  redacción  del  Eco  del 

Comercio,  donde  ventiló  altas  cuestiones  de  políti- 
ca: el  ministerio  fué  derrotado,  nuevas  personas  se 

encargaron  de  la  dirección  de  los  negocios  públi- 
cos y  las  cortes  volvieron  á  abrirse  para  discutir 

entre  otras  cosas  la  ley  electoral  que  dio  margen 
á  tan  acalorados  debates:  en  esta  legislatura  des- 

empeñó el  Sr.  López  algunas  comisiones:  formóse 
el  ministerio  de  que  era  presidente  D.  José  María 
Calatrava,  y  López  comenzó  á  hacerse  importante 
para  este  gabinete,  por  lo  que  al  poco  tiempo  fué 
nombrado  ministro  de  la  Gobernaciou  de  la  Penín- 

sula; pero  disgustado,  y  según  dicen  algunos,  de- 
seoso de  volver  á  su  verdadero  terreno,  que  ha  si- 

do siempre  de  la  oposición,  se  retiró  definitivamente 
del  ministerio  mucho  antes  que  sus  colegas:  convo- 

cáronse nuevas  cortes  con  arreglo  á  la  ley  funda- 
mental recien  promulgada,  y  el  Sr.  López  ocupó  un 

asiento  en  el  congreso,  representando  la  provincia 
de  Madrid,  y  siendo  uno  de  los  mas  afamados  cau- 

dillos de  la  oposición,  pues  no  se  celebraba  sesión 
alguna  memorable  en  que  no  dejase  oir  su  voz  siem- 

pre elocuente,  haciendo  crnda  guerra  al  sistema  de 
98 
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los  miuistros  de  aquel  tiempo:  estos  disolviéronlas 
cámaras:  se  abrió  el  palenque  electoral  y  la  batalla 
se  decidió  á  favor  del  poder  por  crecida  mayoría: 
abiertas  las  cortes  de  1840,  el  Sr.  López  volvió  al 
parlamento;  mas  al  poco  tiempo  renunció  el  cargo 
de  diputado,  y  se  resolvió  á  viajar  por  el  interior, 
recorriendo  algunas  provincias  de  Castilla,  en  las 
cuales  era  recibido  por  las  personas  que  profesaban 
sus  opiniones  con  entusiasmo:  cuando  se  dio  la  pri- 

mera señal  del  pronunciamiento  de  setiembre,  el  Sr. 
López  no  se  hallaba  en  la  capital,  y  en  su  conse- 

cuencia no  iutervino  directamente  en  los  primeros 
pasos  ni  en  las  conferencias  que  ocurrieron  en  el  sa- 

lón del  ayuntamiento,  del  cual  habla  sido  nombra- 
do alcalde;  pero  inmediatamente  se  presentó  y  fué 

de  los  que  mas  se  distinguieron  en  las  jornadas  de 
aquellos  dias:  D.  Joaquín  María  López  se  adhirió 
en  esta  ocasión  al  partido  mas  estremado,  y  fué  el 
jefe  reconocido  de  los  que  defendían  la  junta  cen- 

tral y  la  abolición  del  senado;  y  estas  pretensiones 
tuvieron  tan  buen  éxito  al  principio,  que  varias  jun- 

tas de  las  provincias  nombraron  los  individuos  que 
las  hablan  de  representar  en  la  central,  y  aun  ésta 
misma  estuvo  para  reunirse,  habiendo  señalado  día 

y  hora  para  la  apertura,  cuando  el  gobierno  provi- 
sional la  disolvió  por  medio  de  una  orden  comuni- 

cada al  jefe  político  de  Madrid:  los  centralistas  ca- 
llaron por  entonces  ó  al  menos  no  mostraron  resis- 
tencia, y  D.  Joaquín  María  López,  que  tenia  los 

poderes  de  varias  juntas  para  representarlas  en  la 
central,  se  resignó  con  la  orden  del  gobierno  pro- 

visional, como  todos  sus  parciales:  por  estos  dias 
recibió  el  señor  López  el  nombramiento  de  fiscal 
del  tribunal  supremo,  cargo  que  aceptó  y  des- 

empeñó algún  tiempo,  y  al  que  después  renunció, 
cuando  creyó  que  sus  opiniones  políticas  no  esta- 

ban de  acuerdo  con  la  marcha  del  gobierno:  reu- 
niéronse nuevas  cortes  y  desde  los  primeros  dias 

comenzó  á  agitarse  la  cuestión  de  regencia  unita- 
ria y  trina;  defensor  el  Sr.  López  de  la  última,  tra- 

bajó con  entusiasmo  y  hasta  con  fanatismo  por  con- 
seguir su  objeto;  el  debate  fué  reñido  y  empeñado, 

y  el  célebre  tribuno  fué  muy  aplaudido :  Espartero 
fué  nombrado  regente  del  reino,  y  se  pensó  en  un 
nuevo  ministerio,  por  cuyo  motivo  se  entablaron 
negociaciones  entre  los  dos  bandos  en  que  ya  osten- 

siblemente se  hallaba  dividido  el  partido  progresis- 
ta: en  esta  ocasión  propusieron  al  Sr.  López  los 

vencedores  si  quería  entrar  en  el  poder  en  compa- 
ñía de  los  que  habían  votado  la  regencia  única,  á 

cuya  proposición  se  negó  decididamente,  y  volvió 
á  colocarse  de  nuevo  al  frente  de  la  oposición,  lle- 

gando á  ser  las  discusiones  tan  borrascosas  como 
en  las  legislaturas  anteriores;  pero  á  pesar  de  los 
rudos  ataques  que  en  ellas  recibió  el  ministerio,  sa- 

lió vencedor  en  la  votación,  aunque  por  escasa  ma- 
yoría, pero  en  realidad  quedó  herido  de  muerte, 

sucumbiendo  el  28  de  mayo  bajo  el  euorme  peso  de 

un  esplícito  voto  de  censura,  habiendo  contribui- 
do muy  poderosamente  á  lograr  este  resultado  el 

Sr.  López,  pereuue  atleta  de  la  oposición:  hubo 
una  crisis  ministerial  que  duró  veinte  dias,  y  al  fin 
fné  nombrado  un  nuevo  gabinete  presidido  por  el 

geueral  Rodil :  ocurrieron  después  los  acontecimien- 
tos de  Barcelona,  y  el  regente  tuvo  que  marchar  al 

principado,  salió  vencedor,  y  á  su  regreso  disolvió 
las  cortes  convocando  otras  para  el  3  de  abril  de 
1843:  D.  Joaquín  María  López  usó  de  la  palabra 
eu  esta  legislatura  acumulando  cargos  sobre  car- 

gos, que  tenían  relación  ya  contra  la  validez  de  las 
actas,  ya  contra  la  política  ministerial:  sus  discur- 

sos eu  esta  oc-asion,  como  en  otras  mil,  fueron  es- 
trepitosamente aplaudidos,  y  el  resultado  que  tuvo 

la  discusión  relativa  á  las  actas  de  la  provincia  de 
Badajoz,  fué  que  el  congreso  desaprobó  aquellas 
elecciones  por  muy  notable  mayoría,  habiendo  de- 

jado de  pertenecer  al  congreso  el  Sr.  González  (D. 
Antonio),  el  Sr.  Calatrava  (D.  José),  y  el  Sr.  Lu- 

jan: al  siguiente  día  de  esta  votación  se  declaró  el 
ministerio  en  quiebra,  anunciando  oficialmente  su 
retirada,  con  cuyo  motivo  hubo  otra  crisis  prolon- 

gada, y  por  líltímo,  salió  otra  vez  á  la  vida  minis- 
terial el  Sr.  López:  á  los  pocos  dias  se  presentó  en 

la  tribuna  para  dar  cuenta  del  proyecto  de  ley  de 
amnistía,  y  los  aplausos  y  los  bravos  se  repitieron 
en  todos  los  ángulos  del  salón  de  cortes:  éstas  se 
suspendieron  y  á  poco  vino  la  total  disolución;  la 
revolución  estalló  entonces  en  casi  todos  los  puntos 
de  la  monarquía,  y  en  todas  partes  se  pedia  al  mi- 

nisterio López  aclamando  su  programa:  la  lucha 
no  fué  muy  duradera:  empezó  el  29  de  mayo,  se  es- 
tendió  y  se  decidió  en  el  mes  de  junio,  y  el  23  de  ju- 

lio entraban  en  Madrid  las  fuerzas  que  se  hallaron 
eu  la  jornada  de  Ardoz,  y  se  instalaba  el  gobierno 
provisional  presidido  por  el  Sr.  López,  como  los 
pueblos  lo  hablan  pedido:  se  pensó  en  declarar  á 
la  reina  mayor  de  edad,  y  el  Sr.  López  aseguró  que 
tan  luego  como  se  reunieran  los  representantes  del 
pais,  propondría  la  declaración  de  mayoría  de  la 
reina,  y  que  se  comprometía  á  sostener  este  pensa- 

miento; á  medida  que  las  operaciones  electorales 
avanzaban,  se  iba  notando  que  las  pretensiones  de 
los  centralistas  tomaban  cuerpo,  y  empezaban  á 
inspirar  serios  temores,  y  últimamente  estalló  un 
movimiento  revolucionario  en  Barcelona  y  Zarago- 

za que  tuvo  eco  en  Vigo  y  en  León,  advirtiéndose 
en  esta  rebelión  que  tomaban  parte  muy  activa  los 
adictos  a  Espartero:  en  estos  momentos  se  vio  al 
Sr.  López  convertido  en  hombre  monárquico  casi 
de  repente,  y  el  opositor  perenne  de  todos  los  go- 

biernos y  el  partidario  de  la  soberanía  nacional,  fué 
el  encargado  de  castigar  y  reprimir  el  movimiento 
centralista,  lo  cual  consiguió  completamente:  por 
fin  se  abrieron  las  cortes  generales;  las  actas  de 
todas  las  provincias  se  aprueban  sin  discusiou;  el 
gobierno  sufre  algunos  ataques  parciales  por  me- 

dio de  interpelaciones  á  todas  las  cuales  contesta- 
ba el  Sr.  López  acertadamente:  después  de  haber 

presentado  á  las  cortes,  como  había  ofrecido,  el 
proyecto  de  ley,  declarando  á  S.  M.  mayor  de  edad, 
abandonó  las  riendas  del  gobierno,  sustituyéndole 

el  Sr.  Olózaga  en  la  presidencia  del  consejo  de  mi- 
nistros: al  estallar  la  rebelión  de  Alicante  y  Carta- 

gena, durante  el  gabinete  González  Bravo,  fueron 
procesados  y  encerrados  en  la  cárcel  de  corte  va- 

rios diputados,  entre  los  que  figuraban  los  Sres 
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Cortina,  Madoz,  y  otros;  3'  aunque  también  se  dio 
auto  de  prisión  contra  el  Sr.  López,  no  pudo  tener 
efecto  por  hallarse  á  la  sazón  ausente:  todos  saben 
el  resultado  satisfactorio  que  tuvo  aquella  famosa 
causa  en  la  que  los  tribunales  declararon  absueltos 
de  toda  culpa  y  pena  á  los  en  ella  comprendidos: 
desde  entonces  el  Sr.  López  reside  en  Madrid,  aje- 
uo  á  la  política  y  dedicado  solo  á  su  bufete  de  abo- 
gado. 
LÓPEZ  (Eduardo):  viajero;  nació  en  Beuaven- 

te,  provincia  de  Estremadura,  y  se  embarcó  para 
Congo  en  abril  de  1518:  desde  este  punto  vino  en 
comisión  para  informar  al  Papa  y  á  Felipe  II,  rey 
de  España  y  Portugal,  del  triste  estado  en  que  se 
hallaba  la  religión  cristiana  eu  aquel  estado,  y  pe- 

dir un  número  de  sacerdotes  bastante  para  mante- 
ner la  fe  en  aquel  pais:  otra  comisión  le  condujo  al 

continente,  y  fué  la  de  ofrecer  la  libertad  de  co- 
mercio á  los  portugueses:  el  barco  que  le  conduela 

á  su  regreso,  precisado  á  cambiar  de  rumbo,  nau- 
fragó cerca  de  la  costa  de  Cumaná,  en  donde  Ló- 

pez se  vio  precisado  a  permanecer  un  año:  pasó  á 
Santo  Domingo  y  volvió  luego  á  España;  reuun- 
ciando  entonces  al  mundo,  entró  en  una  orden  re- 

ligiosa, y  al  poco  tiempo  se  embareó  otra  vez  para 
Congo,  y  no  se  volvió  á  hablar  mas  de  él:  Felipe 
Pagalfeta,  por  encargo  de  Antonio  Migliore,  obis- 

po de  San  Marcos,  tradujo  en  italiano  cuanto  le 

dictó  López  bajo  este  título:  "Relación  del  reino 
de  Congo  y  sus  países  vecinos,  compuesto  eu  vista 
de  los  escritos  y  relaciones  de  Eduardo  López,  con 
las  particularidades  sobre  la  geografía,  costumbres, 

plantas  y  animales,"'  &c.,  Roma,  1591,  1  vol.  en  4." 
LÓPEZ  (Alonso)  :  vulgarmente  llamado  Pic- 

ciAN'o,  por  ser  originario  de  Valladolid,  en  latin 
"Pisicia:"  doctor  en  medicina:  mereció  la  confian- 

za de  María  de  Castilla,  hija  del  emperador  Car- 
los V,  siendo  su  médico  de  cabecera:  consagró  á 

la  literatura  todos  los  momentos  que  su  facultad  le 

dejaba  libres,  y  escribió:  "Filosofía  antigua  poéti- 
ca, Madrid,  1596,  ene.":  El  Pelayo,"  Madrid,  1615, 

en  8.°,  poema  que  estuvo  en  olvido  por  largo  tiem- 
po: también  escribió  "Hipócrates  pronosticum,' 

Madrid,  1596,  en  4.°:  se  ignora  á  punto  fijo  la  fe- cha de  su  muerte. 
LÓPEZ  DE  HARO  (Alfonso):  natural  de 

Guadalajara,  muy  versado  en  la  historia  antigua: 
obtuvo  el  encargo  de  coronista  del  reino  en  tiempo 
de  Felipe  IV,  que  desempeñó  por  poco  tiempo,  por 
haberle  sorprendido  la  muerte  en  lo  mejor  de  su 

edad:  su  obra  de  "Genealogía"  tiene  muchas  equi- 
vocaciones, por  cuyo  motivo  el  consejo  real  decla- 

ró eu  1623  que  no  debia  darse  fe  á  la  indicada 
obra,  pero  con  todo,  merecen  el  aprecio  de  los  es- 

critores los  siguientes  escritos:  "Noviliario  genea- 
lógico de  los  reyes  y  títulos  de  España,  Madrid, 

1622;  De  las  casas  solariegas  de  España;  Árbol 
de  las  Veras,  Milán,  1626;  Casas  solariegas  del 
principado  de  Cataluña,  y  se  le  atribuye  el  Código 
de  los  linajes  ilustres  de  la  corona  de  Castilla." 
LÓPEZ  PINTO  (el  Excmo.  Sr.  D.  Ignacio): 

senador  del  reino,  mariscal  de  campo  de  los  ejér- 
citos nacionales  y  coronel  de  artillería:  era  natu- 
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ral  de  Cartagena:  militar  desde  sus  primeros  años 
y  oficial  desde  1808,  guerreó  contra  los  franceses, 
hallándose  en  varias  batallas,  hasta  que  hecho  pri- 

sionero, fué  conducido  a  Francia  en  1812;  su  va- 
lor y  patriotismo  por  la  independencia  nacional  le 

hicieron  desertar  de  los  depósitos  para  regresar  á 

combatir  por  su  patria,  como  lo  consiguió,  arros- 
trando privaciones  y  peligros  de  todo  género,  tan- 

to en  Francia  como  en  otros  países  estranjeros: 
amante  y  trabajando  por  la  libertad,  fué  privado 
de  ella  en  1817  y  arrojado  en  uno  de  los  calabo- 

zos de  la  Inquisición  de  Murcia,  desde  donde  en 
1820  el  pueblo  se  la  devolvió,  con  su  alzamiento, 

glorificándole  por  su  martirio  sufrido,  de  la  mane- 
ra mas  plausible:  jefe  político  en  1822  y  1823  en 

la  provincia  de  Burgos,  y  no  queriendo  someterse 
á  los  convenios  celebrados  con  el  ejército  francés, 

emigró  á  Inglaterra:  allí,  como  en  Francia,  en  su 

larga  emigración,  trabajó  incansablemente  porres- 
tablecer  la  libertad  en  su  patria,  distinguiéndose 

de  un  modo  muy  notable  en  los  sucesos  de  la  fron- 
tera en  1831:  regresó  á  España  en  1833,  desem- 
peñó varias  comisiones  y  los  gobiernos  políticos  de 

las  provincias  de  Málaga  y  Valencia,  y  mereció 
ser  elegido  diputado  á  cortes  desde  1836  por  las  de 
Murcia  y  Málaga  eu  todas  las  legislaturas,  hasta 
que  en  1846  fué  nombrado  senador  del  reino:  las 
inauditas  é  injustas  persecuciones  que  sufrió  duran- 

te su  dilatada  carrera  pública;  los  compromisos  en 
ios  delicados  mandos  que  ejerció;  los  males  qiie 

veia  sufrir  á  su  querida  patria,  y  lacerado  su  cora- 
zón por  la  constante  memoria  de  su  amado  herma- 

no Juan,  también  coronel  de  artillería,  que  fué  sa- 
crificado como  defensor  de  la  libertad  en  Málaga 

en  1831,  todo  contribuyó  á  debilitarle  su  salud, 

que  sucesivamente  fué  empeorando  hasta  conducir- le á  su  fin  en  una  edad  todavía  temprana:  militar 

valiente,  oficial  distinguido  en  el  cuerpo  de  artille- 
ría, general  de  apreciables  servicios,  tolerante  por 

educación  y  convencimiento,  lleno  de  virtudes  y 
merecimientos,  ha  descendido  á  la  tumba  el  dia  12 
de  mayo  de  1850  en  la  ciudad  de  Murcia,  con  la 
tranquilidad  del  hombre  de  bien  y  con  la  resigna- 

ción deljusto:  la  patria,  sus  parientes  y  amigos,  han 
perdido  un  hijo  amante,  un  hermano  cariñoso,  y  un 
ciudadano  conciliador,  digno  de  eterna  memoria. 
LÓPEZ  Y  PORTAÑA  (D.  Vicente):  primer 

pintor  de  cámara  de  S.  M. ;  nació  el  19  de  setiem- 
bre de  1172:  desde  sus  tiernos  años  se  dedicó  con 

notable  aficiou  á  la  pintura  bajo  la  dirección  de  su 

padre :  luego  que  obtuvo  los  primeros  y  mas  esen- 
ciales conocimientos  del  dibujo,  pasó  á  ser  discípu- 

lo del  acreditado  pintor  Villanueva,  religioso  de 
San  Francisco,  aunque  no  por  mucho  tiempo,  pues 
á  los  pocos  meses  tuvo  el  sentimiento  de  perder  á 
su  maestro  que  habla  llegado  á  cobrarle  particular 
cariño:  volvió  entonces  López  al  estudio  paterno, 
donde  permaneció  hasta  la  edad  de  quince  años,  en 
que  habiendo  fallecido  su  padre,  se  refugió  en  la 
casa  de  su  abuelo,  á  cuyo  lado  continuó  con  entu- 

siasmo sus  estudios,  j  con  tal  aprovechamiento,  que 
á  los  diez  y  seis  años  ya  habia  ganado  el  primer 

premio  en  la  pintura  ,  en  el  concurso  general  abier- 
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to  por  la  academia  de  San  Carlos  de  Valencia:  po- 
co tiempo  después  optó  á  una  de  las  pensiones  ofre- 

cidas por  la  misma  academia,  la  cual  le  fué  confe- 
rida para  que  pasase  a  Madrid  bajo  los  auspicios 

de  D.  Mariano  Maella,  eu  cuyos  estudios  hizo  rá- 
pidos adelantos  en  el  breve  periodo  de  dos  años: 

en  1790,  cuando  solo  contaba  diez  y  ocho  años  de 
edad,  hizo  oposición  y  alcanzó  el  primer  premio  en 
el  certamen  artístico  que  habia  abierto  la  real  aca- 

demia de  San  Fernando  de  Madrid :  cumplidos  los 
tres  años  de  su  pensión,  regresó  á  Valencia,  sien- 

do en  el  acto  recibido  académico  de  mérito  en  la 

Real  de  nobles  artes  de  dicha  ciudad,  y  nombrado 
en  la  primera  vacante  teniente  y  director,  hasta 
que  por  último,  alcanzó  el  honroso  título  de  direc- 

tor general  de  la  misma:  desde  entonces,  puede  de- 
cirse que  empezó  verdaderamente  para  López  la 

brillante  carrera  de  triunfos,  que  ni  por  un  momen- 
to ha  visto  interrumpidos:  verdad  es,  cjue  cada  cua- 

dro suyo  ha  sido  una  nueva  hoja  para  su  corona  de 
artista:  en  1802,  cuando  Carlos  IV  visitó  la  ciu- 

dad de  Valencia  con  toda  su  real  familia,  mereció 
López  la  distinguida  honra  de  que  S.  M.  le  enco- 

mendara la  ejecución  de  varias  obras,  quedando  tan 
satisfecho  de  ellas,  cine  ordenó  al  Sr.  Cevallos  le 
diese  en  su  real  nombre  las  mas  espresivas  gracias, 
condecorándole  ademas  con  los  honores  de  su  pin- 

tor de  cámara:  igual  protección  y  mas  distinguidas 
mercedes  recibió  López  de  Fernando  VII  á  su  re- 

greso de  Francia,  pues  sin  hacer  la  menor  gestión 
ni  solicitud,  y  solo  por  los  buenos  informes  del  du- 

que de  San  Carlos  y  de  otros  altos  personajes,  se 
dignó  S.  M.  concederle  plaza  efectiva  de  pintor  de 
cámara,  mandando  que  se  trasladase  a  la  corte,  lo 
cual  verificó,  ocupando  al  poco  tiempo  el  puesto  de 
primer  pintor  de  cámara  del  rey,  que  quedó  vacan- 

te por  dimisión  de  su  último  maestro  D.  Mariano 
Maella:  a  este  señalado  favor,  añadió  luego  S.  M. 
el  honroso  cargo  de  enseñar  a  las  augustas  reinas 

D.*  María  Isabel  de  Braganza  y  D.°  María  Jose- 
fa de  Sajonia,  segunda  y  tercera  esposa  del  rey:  al 

empeño  y  solicitud  de  López,  dice  el  Sr.  Gutiérrez 
de  la  Vega,  en  la  biografía  que  de  aquel  eminente 

artista  ha  publicado  en  el  "Trono  y  la  Isobleza," 
fueron  indudablemente  debidos  los  progresos  que 
hicieron  las  augustas  personas;  y  tal  vez,  eu  gran 
parte,  al  entusiasmo  que  supo  inspirar  tan  digno 

maestro  á  D.'  María  Isabel  de  Braganza  por  el 
divino  arte  de  la  pintura,  debamos  también  el  es- 

tablecimiento del  real  Museo,  monumento  glorio- 
so, erigido  á  las  nobles  artes  por  esta  augusta  se- 

ñora, y  que  basta  por  si  solo  para  constituir  una 
página  de  oro  eu  el  gran  libro  de  la  civilización  es- 

pañola:" diremos  en  suma,  para  concluir,  que  todas 
las  corporaciones  literarias  se  han  disputado  el  ho- 

nor de  contarle  como  uno  de  los  individuos  de  su 
seno:  la  real  academia  de  San  Fernando  le  nombró 

primero  académico  de  mérito,  y  después  le  hizo  di- 
rector de  pintura,  y  por  último  subdirector  gene- 

ral: las  academias  de  San  Luis,  de  Zaragoza,  y  San 
Carlos,  de  Valencia,  le  concedieron  igual  título  en 
calidad  de  perpetuo,  añadiendo  la  de  Valencia  el 
de  académico  de  honor:  D.  Vicente  López  está  ade- 

mas condecorado  con  las  cruces  de  Carlos  III  y  de 
caballero  comendador  de  Isabel  la  Católica;  la  pri- 

mera concedida  por  Fernando  VII,  por  la  hermo- 
sa pintura  al  fresco  que  hizo  en  la  gran  bóveda  del 

salón  de  vestir  de  S.  M.,  la  cual  representa  la  ins- 
titución de  la  real  y  distinguida  Orden  de  Carlos 

III;  y  la  segunda,  por  la  reina  D.°  María  Cristina 
de  Borbon,  en  premio  del  bellísimo  cuadro  de  la 
Virgen  de  los  Desamparados,  que  hizo  aquel  distin- 

guido profesor  para  el  oratorio  del  palacio  de  Vis- ta Alegre. 

f  LÓPEZ  (P.  Juan  Francisco)  :  nació  en  Gua- 
rena  de  Caracas  en  abril  de  1699  y  en  la  edad  de 

once  años  pasó  con  su  padre  a  Veracruz  desde  Ja- 
maica, adonde  ambos  habían  estado  prisioneros. 

En  1115,  concluidos  sus  primeros  estudios  entró  en 

la  Compañía  de  Jesús,  y  enseñó  las  letras  huma- 
nas en  San  Luis  Potosí  y  en  Veracruz,  la  filosofía 

en  Zacatecas  y  eu  México,  y  aquí  y  en  Mérida  de 
Yucatán  la  teología.  Fué  prefecto  de  las  doctrinas 
de  la  Casa  Profesa  de  México;  y  nombrado  procu- 

rador de  su  provincia  á  Madrid  y  Roma,  llevó  jun- 
tamente los  poderes  de  todos  los  prelados  y  comu- 

nidades de  la  Nueva-España,  para  solicitar  de  la 
Silla  Apostólica  la  declaración  del  patronato  uni- 

versal de  la  Santísima  Virgen  de  Guadalupe  sobre 
la  América  Septentrional  (México)  y  que  se  ha- 

bia jurado  solemnemente  el  dia  i  de  diciembre  de 
1146,  y  para  pedir  nuevas  gracias  y  privilegios  á 
.su  santuario  y  colegiata. 

"Totalmente  poseído  el  P.  López  de  este  desig- 
nio, dice  un  historiador,  á  que  voluntariamente  se 

dedicaba,  y  considerando  que  el  alcanzar  de  la  ro- 
mana silla  la  confirmación  apostólica  del  patrona- 

to jurado  a  María  Nuestra  Señora  en  una  imagen 
suya,  era  negocio  fácil,  pero  que  apenas  brindaba 
los  hidrópicos  anhelos  de  sus  devotos,  asuntó  el  pro- 

mover que  se  confirmase  el  patronato  de  Mana  con 
el  específico  título  de  la  imagen  de  Guadalupe  de 

México;  punto  que  la  crítica  de  algunos  califica- 
ba de  espinoso  y  arduo,  por  lo  relativo  de  esta  es- 

presion  á  lo  milagroso  de  la  Aparición;  la  que  no 
constando  por  documentos  jurídicos  primordiales, 
antes  sí  perjudicándole  la  lamentable  pérdida  de 

los  primeros  autorizados  procesos,  habia  de  ser,  se- 
gún su  dictamen,  desatendida  la  pretensión  en  el 

severo  juicio  de  la  sagrada  congregación  de  Ritos. 
Animoso  sin  embargo  nuestro  procurador  con  la 
grandeza  piadosísima  de  la  causa,  no  solo  proyec- 

tó el  promover  la  confirmación  del  guadalupano 
patronato,  ilustre  con  la  espresiou  y  renombre  de 
Nuestra  Señora  de  Guadalupe  de  México,  sino  que 

adelantándose  su  fervor,  emprendió  con  heroica  osa- 
día alcanzar  oficio  propio  y  misa  de  Nuestra  Seño- 

ra la  Virgen  María  de  Guadalupe;  y  habiéndose 
prevenido  con  todos  los  instrumentos  que  juzgó  á 

propósito,  y  auxiliado  con  las  autorizadas  contes- 
taciones epistolares  de  los  Illmos  Sres.  arzobispo 

de  México  y  obispo  de  Michoacan,  navegó  intrépi- 
do y  confiado  a  la  corte  de  Roma. 

"Luego  que  fijó  la  planta  el  P.  Juan  Francisco 
López  en  el  primer  teatro  de  la  cristiandad,  comen- 

zó sin  dilación  á  dibujar  su  elevada  pretensión  en 
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c'  r'oncepto  de  los  sugetos  de  mayor  gerarquía  y 
faxiliaridad  en  el  palacio  pontificio.  Ocupaba  el 

apostólico  solio  Benedicto  XIV,  sumamente  ver- 
sado y  casi  comprensor  de  las  materias  que  giran 

en  los  tribunales  de  Ritos.  Y  así  la  primera  dili- 
gencia que  practicó  fué  esplorar  por  la  eminente 

interposición  de  un  monseñor  que  se  le  mostraba 
benévolo,  cuál  era  el  dictamen  particular  de  S.  S. 
sobre  la  presente  gracia.  Y  habiéndose  dignado  de 
responder,  que  no  era  la  petición  exótica,  ni  se  ha- 

llaba en  estado  que  tocase  los  términos  de  inmode- 
rada, porque  la  falta  de  instrumentos  originarios 

se  suplia  abundantemente  con  la  pública  voz  y  fa- 
ma de  mas  de  dos  siglos,  que  sin  oposición,  ni  ré- 

plica ó  variación,  pregonaba  por  milagrosa  la  Apa- 
rición de  la  Guadalupana  de  México:  que  eran 

acreedoras  á  las  primeras  atenciones  las  reverendas 
súplicas  de  los  prelados  ilustrísimos,  y  mas  cuando 
el  nombre  de  la  Guadalupana  de  México  uo  sona- 

ba peregrino  en  la  dataría  pontificia,  cuando  se  ha- 
bían sellado  con  el  anillo  del  Pescador  diversos  res- 

criptos bajo  este  mismo  específico  título.  Y  solo 
reparaba  la  soberana  práctica  de  S.  S.,  en  que  ja- 

mas, por  lo  que  se  sabia,  se  habia  introducido  a  la 
congregación  de  Ritos  pretensión  de  rezo  guadalu- 
pano,  y  podia  glosarse  por  la  no  mayor  circunspec- 

ción, conceder  a  las  primeras  instancias  á  la  mila- 
grosa imagen  de  México  este  remarcable  culto,  que 

no  se  habia  decretado  hasta  pasado  mucho  mayor 
número  de  siglos,  y  repetidas  interpelaciones,  a  fa- 

vor de  la  celebérrima  Santa  Casa  de  Loreto;  sin 
embargo  de  venerarse  entronizada  en  los  dominios 
de  la  Santa  Iglesia,  ni  del  famosísimo  Santuario 
de  Nuestra  Señora  del  Pilar,  colocada  por  los  án- 

geles mismos  desde  la  aurora  del  cristianismo  en  Za- 
ragoza, cabeza  del  reino  de  Aragón. 

"Este  parecer  del  Sr.  Benedicto,  en  los  oidos  del 
P.  Juan  Francisco  López,  fué  poderoso  soplo  a  la 
llama  que  ardia  en  su  pecho,  para  resolverle  en  todo 
caso  a  plantear  su  elevado  designio;  en  lo  que  se 
consolidaba  cada  dia  mas  por  ciertas  favorables  in- 

cidencias que  descubrían  la  protección  de  María 
Señora,  en  la  promoción  de  sus  anhelados  honores. 
Porque  visitando  el  padre  procurador  á  uno  de  los 
señores  ministros  de  la  curia,  á  las  primeras  insinua- 

ciones de  su  pretensión,  entresacó  de  su  librería  la 
historia  de  la  admirable  Aparición  de  Xtra.  Sra. 
de  Guadalupe  de  México,  escrita  por  el  presbítero 
D.  Luis  Becerra  Tanco,  mostrándosele  este  mon- 

señor tiernamente  apasionado  del  guadalnpano  pro- 
digio. Y  pasando  á  cumplimentar,  en  su  convento 

de  la  Minerva,  al  Rmo.  P.  Mtro.  Richmir,  insigne 
dominicano  y  secretario  de  la  congregación  del  Ín- 

dice, recibió  al  P.  López  con  las  mas  distinguidas 
muestras  de  cariño,  por  las  eficaces  recomendacio- 

nes con  que  lo  tenia  prevenido  el  Rmo.  P.  Fr.  An- 
tonio Bremond,  maestro  general  del  sagrado  orden 

de  predicadores:  y  tomando  al  padre  procurador  de 
la  mano,  lo  condujo  á  una  capilla  secreta,  donde 
habían  estado  muchos  años  deposiradas  las  reli- 

quias de  la  esclarecida  virgen  Sta.  Catalina  de  Se- 
na, y  donde  su  paternidad  celebraba  frecuentemente 

misa;  aquí  le  mostró  al  padre  procurador  una  ima- 

gen de  la  bella  Guadalupana,  diciendo:  "Tiempo 
"  há  que  venero  esta  admirable  copia,  encantado 
"  con  los  atractivos  de  su  belleza,  si  bien  ignorante 
"  de  su  advocación.  Gracias  á  Dios  que  me  ha  des- 

"  cubierto  su  prodigioso  origen.''  Se  adelantó  á  lo 
sumo  el  anhelo  del  P.  López,  cuando  al  presentar  á 
los  ojos  de  su  Santidad  una  hermosísima  copia,  con 
todos  los  tamaños,  medidas  y  proporciones  del  origi- 

nal guadalnpano,  arrebató  la  incomparable  gracia 
de  María,  sensiblemente  el  corazón  de  su  Santidad, 

esplicando  su  admiración,  piedad  y  ternura  con  de- 
votas demostraciones,  remitiendo  el  lienzo  de  la  me- 

xicana María,  como  inestimable  presea,  á  las  seño- 
ras religiosas  Salecias,  que  lograban  ¡os  primeros 

cariños  de  su  beatitud. 

"Demasiadamente  propicia  se  esplicaba  la  pro- 
tección graciosa  de  María  Señora,  hacia  los  inten- 

tos del  padre  procurador  general;  pero  todavía 
fluctuaba  temeroso  su  recelo.  El  destino  de  su  le- 

gacía no  le  permitía  detención  diuturna  en  Roma; 
y  pretender  en  pocos  meses  concluir  á  favor  de  Ntra. 
Sra.  de  Guadalupe  de  México,  distante  mas  de  2.000 
leguas  de  la  cabeza  del  mundo,  lo  que  uo  se  pudo 
alcanzar  en  500  años  para  la  Santa  Casa  de  Lo- 

reto, cercana  a  la  santa  ciudad,  ni  en  mas  de  1.700 

para  la  antiquísima  del  Pilar  de  Zaragoza,  se  abul- 
taba con  figura  tan  gigantesca  a  la  refleja,  que  te- 

nia aspecto  de  imposible.  Decian  al  padre,  los  es- 
pedicioneros  y  curiales,  las  inesperadas  resoluciones 
que  salian  cada  dia  del  tribunal  de  Ritos,  contra 
las  inclinaciones  particulares  de  los  señores  mismos 
que  lo  componen:  y  que  por  mucho  esforzarse  su 
pretensión  plausible,  se  concederla  ésta  con  dema- 

siada modificación;  porque  el  asunto  era  sin  contro- 
versia de  los  mas  arduos,  y  en  el  agregado  todo  de 

sus  circunstancias  sin  ejemplar. 

"La  inteligencia  y  diligencia  son  las  alas  con  que 
la  cordura,  animada  de  amor,  se  remonta  sobre  la 
esfera  toda,  de  lo  que  parece  imposible.  Acometió 
el  P.  Juan  Francisco  con  denuedo  su  meditada  em- 

presa; si  Ijien  le  faltaba  sólida  satisfacción  al  obs- 
táculo insinuado  por  su  Santidad,  conviene  a  saber: 

no  haberse  introducido  otra  vez  en  la  curia  romana 

esta  novicia  pretensión.  Xo  ignoralju  el  P.  López 
el  empeño  con  que  el  clero  de  la  metropolitana  de 
México,  el  gobierno  secular,  religiones,  prelados  y 
obispos,  hablan  solicitado  oficio  y  misa  propia  de 
la  Guadalupana  de  México,  con  el  papa  Alejandro 
VII ;  ofreciendo  interesarse  en  el  asunto  toda  la 
autoridad  del  Emrao.  Sr.  cardenal  Julio  Rospillosi. 
Ascendió  al  pontificado  y  al  trono  de  S.  Pedro  este 
eminentísimo  purpurado  protector  del  mismo  nego- 

cio, llamándose  en  la  silla  apostólica  Clemente  IX; 
y  cuando  habia  tanto  fundamento  en  lo  humano 
para  conseguir  el  fin,  permitió  la  soberana  Reina 
que  se  sepultara  en  el  silencio  y  calamitoso  olvido 
por  mas  de  80  años. 

"Solicitaba  el  P.  López  á  la  desmayada  luz  de 
estas  noticias  con  industriosa  actividad  el  protoco- 

lo de  estas  diligencias.  Revolviéronse  los  archivos, 

registráronse  los  depósitos  de  los  oficios,  se  hojea- 
ron innumerables  autos,  se  trastornaron  los  estan- 
tes, sin  que  se  descubriese  el  menor  vestigio  de  las 



782 LOP LOP 

pretendidas  escrituras,  burlada  la  actividad  del  pa- 
dre procurador.  Diligenciaba  por  todas  vias  cier- 

ta relación  italiana  sobre  la  Aparición  de  la  Gna- 
dalupana  de  México,  de  que  habia  tenido  noticia; 
pero  también  se  mostraba  constantemente  ingrata 
la  suerte:  porque  habiéndose  hallado  matriculado 
este  libro  en  la  vasta  biblioteca  del  Colegio  roma- 

no, al  buscarlo  en  el  lugar  señalado  en  el  índice, 
no  se  encontró.  Queria  sin  duda  milagrosa  María 
hacer  por  sí  misma  las  agencias  de  su  exaltación: 
y  así,  en  un  sábado  por  la  mañana  se  lo  puso  al 
padre  en  las  manos  un  traficante  de  la  ciudad,  en- 

cuadernado con  otros  distintos  opúsculos.  Sorpren- 
dido el  padre  de  inopinado  alborozo,  le  dio  al  mer- 

cader cuanto  le  pidió,  y  no  le  pidió  poco  por  el 
rescate  de  pieza  tan  estimable. 

"Creció  á  lo  sumo  este  júbilo,  porque  fué  para  el 
padre  mas  feliz  este  hallazgo,  que  fuera  para  el  ava- 

riento la  invención  de  la  imaginada  piedra  filoso- 
fal, pues  poseía  en  pocas  páginas  aun  mas  de  lo  que 

pudiera  esperar  en  la  oportunidad  del  presente  sis- 
tema, su  mas  ambicioso  anhelo.  Titulábase  el  libro: 

"  Relación  histórica  de  la  admirable  Aparición  de 
"  la  Yírgen  Santísima  Madre  de  Dios,  bajo  el  tí- 
"  tnlo  de  Xtra.  Sra.  de  Guadalupe,  sucedida  en 
"  México  por  el  año  de  1531:  su  autor  Anastasio 
''  Nicoselli,  dedicada  al  R.  P.  Mtro.  Fr.  Raimun- 
"  do  Capisuchi,  maestro  del  sacro  palacio,  en  idio- 
"  ma  italiano,  é  impresa  en  la  misma  Roma  el  año 
"  de  1681."  Protestad  autor  en  la  dedicatoria  ha- 

ber sacado  esta  relación  de  las  escrituras  auténti- 
cas: y  con  mayor  claridad  en  el  preámbulo  al  lec- 
tor, afirma,  ''que  su  presente  escrito  es  unapuntual, 

"  fidelísima  y  literal  traducción  de  una  narración 
"  latina,  inserta  en  las  escrituras  auténticas  eu  len- 
"  gna  castellana,  presentadas  en  Roma  á  la  sagra- 
"  da  congregación  de  Ritos  en  nombre  del  públi- 
"  co  eclesiástico  de  la  regia  ciudad  de  México,  pa- 
"  ra  el  efecto  de  obtener  facultad  de" celebraren  el 
"  reino,  la  festividad  de  aquesta  admirable  Apa- 
"  ricion  de  la  Virgen  Santísima,  corroborada  la 
"  postulación  con  la  petición  jurídica,  firmada  por 
"  el  Dr.  Francisco  de  Siles,  canónigo  lectoral  de 
"  aquella  iglesia  metropolitana,  y  catedrátino  ves- 
"  pertino  de  teología  en  la  real  universidad  de  aque- 
"  lia  ciudad,  procurador  de  la  causa,  acompañada 
"  con  el  concorde  informe  del  magistrado  secular, 
"  y  de  las  cuatro  religiones  mendicantes,  domiuica- 
"  na,  franciscana,  agustiniana,  carmelitana,  y  de  la 
"  Compañía  de  Jesús,  con  las  firmas  de  los  superio- 
"  res  locales  y  de  los  padres  mas  acreditados  de  las 
"  mismas  religiones,  moradores  en  aquella  ciudad, 
"  donde  se  formaron  estos  auténticos  autos,  y  úl- 
"  timamente  del  decreto  del  Illmo.  Sr.  D.  Diego 
"  Osorio,  Escobar  y  Llamas,  obispo  de  la  Puebla 
"  de  los  Angeles,  arzobispo  electo  y  gobernador 
"  del  arzobispado  de  México.  En  el  cual  decreto, 
"  supuesta  la  petición  é  información  que  precede, 
"  testifica  el  dicho  prelado  la  verdad  de  la  Apari- 
"  cion  y  la  constante  devoción  de  aquellos  pueblos 
"  con  aquel  santuario  é  imagen.  Por  lo  que  pasa 
"  á  suplicar  á  la  santidad  del  papa  Alejandro  VII, 
"  de  felice  recordación,  reinante  por  aquel  tiempo, 

''  .se  sirviese  de  conceder,  el  que  se  pudiese  celebrar 
"  dia  festivo  con  oficio  particular  y  jubileo,  para 
"  que  por  este  medio  se  aumentase  el  culto  y  per- 
"  petuase  la  noticia  de  tan  prodigioso  milagro  en 
"  la  memoria  de  los  venideros.  Otorgados  y  fene- 
"  cidos  los  autos  en  el  dia  12  de  junio  del  año  de 
"  1663." 

"Sobre  este  exordio,  prosigue  ÍÑ icoselli  estractau- 
do  los  mencionados  procesos  con  tan  prolija  exac- 

titud, que  estampa  un  memorial  ajustado  y  plena- 
rio,  sin  que  se  le  escape  circunstancia  de  lo  actuado 
en  México  sobre  el  pretendido  culto  de  la  soberana 
imagen  de  la  milagrosa  Guadalupana,  poniendo  á 
la  frente  una  elegante  fidelísima  copia  de  la  bellí 
sima  María  Señora  de  Guadalupe.  ¿Quién  no  per- 

cibe por  estos  clarísimos  rayos  de  benéfica  luz,  que 

aquel  espíritu  mismo  que  movió  á  este  devoto  va- 
ron  á  poner  por  obra  esta  importantísima  produc- 

ción, le  inspiró  también  el  acertado  método,  para 
que  fuese  su  pluma  decisiva  en  la  época  afortunada 
del  año  de  1754? 

"Escudado  el  padre  procurado  rgeneral  con  tan 
irrefragable  documento,  que  exaltaba  á  la  mayor 
autoridad  la  notoriedad  del  milagro  y  las  historia.? 

comprobativas,  y  desvanecía  de  todo  punto  el  ob- 
jetado obstáculo  de  no  haberse  jamas  introducido 

al  sacratísimo  tribunal  de  Ritos  el  meditado  asun- 
to, y  mas  cuando  el  libro  de  Xicoselli,  por  su  autor, 

por  el  noble  Mecenas,  por  el  idioma,  por  el  lugar 
y  año  de  impresión,  era  un  irrefragable  agregado 
que  hacia  demostrable  su  imparcialidad,  conspiran- 

do todas  sus  cláusulas  á  manifestar  la  verdad  des- 
nuda y  exenta  de  la  jurisdicción  de  la  mas  escrupulosa 

impugnativa  crítica,  emprendió  sin  tardanza  la  pro- 
secución de  su  proyecto.  Encuadernó  curiosamente 

el  P.  López  el  escrito  de  Xicoselli,  y  tomado  testi- 
monio del  pontificio  cabildo  de  la  basílica  de  San 

Pedro,  sobre  la  coronación  decretada  á  favor  de 
la  sacrosanta  milagrosísima  imagen  de  Ntra.  Sra. 
de  Guadalupe  de  México,  y  juntando  relaciones  de 
autores  diversos  en  distintos  sucesivos  tiempos,  con- 

testes y  terminantes  en  lo  circunstanciado  del  pro- 
digio, instruyó  un  bien  meditado  y  arreglado  me- 

morial, y  totalmente  contando  con  el  patrocinio  de 

la  Virgen,  lo  presentó  á  la  Santidad  del  Sr.  Bene- 
dicto XIV.  Suplicaba  rendidamente,  lo  primero, 

que  se  dignase  su  beatitud  de  confirmar  en  la  ima- 
gen de  Ntra.  Sra.  la  Virgen  María  de  Guadalupe 

de  México,  aprobando  el  oficio  propio  y  misa,  el 

título  de  patrona  principal  del  reino  de  Xueva-Es- 
paña,  y  luego  estendia  sus  s^úplicas  á  impetrar  va- 

rias indulgencias  y  gracias  para  la  propagación  y 
frecuencia  de  los  pueblos  tributarios  de  adoraciones 
en  su  santuario  á  la  milagrosa  imagen  de  la  Gua- 

dalupana María.  Esta  celebrada  princesa  de  las 
gracias,  las  desató  sobreabundantes  desde  el  solio 
pontificio.  Ganóse  primero  en  el  dia  24  de  abril 
del  año  1754,  el  importantísimo  sumamente  pre- 

tendido indulto  aprobativo  del  patronato,  oficio  y 

misa  propia,  con  rito  doble  de  primera  clase  y  oc- 
tava de  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe,  y  es  del  tenor 

siguiente: 

"Mexicana,  sive  begni  Novj;  Hispani.í:. — Sane- 
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"  tissimus  D.  íí.  Benedictas  Papa  XIV,  ad  satis- 
'■  facieudum  pietati,  quam  claras,  et  populas  Reg- 
"  ni  Mexicani,  sive  Novas  Hispan!»  erga  B.  Virgi- 
"  nem  Mariam  nuncupat  r/c  Guadalupe,  Patronam 
"  principalem  ejusdem  Regni  profitetar,  annuens 
"  precibus  Reverendissimorum  Archiepiscopi  Me- 
"  xicani,  et  Episcopi  Mechoacanensis,  per  Patrem 
"  Joannem  Franciscum  López,  Societatis  Jesu  Pro- 
"  curatorem  Provincia;  MexicaníB,  in  urbe  existen- 
"  tem,  eorundem  nomine  sibi  prorrectis,  suprascrip- 
"  tum  Officium  proprium,  et  Missam,  recitandum, 
"  et  respective  celebrandam  dio  duodécima  Decem- 
"  bris,  sub  ritu  duplicis  prima»  clasis  cum  octava, 
"  ad  mei  Secretarii  relationem  benigne  approbavit. 
"  Die  24  Aprilis  1754.— D.  F.  Cardinalis  Tambu- 
"  rinus  Príefectus. — Loco  f  Sigilli. — M.  Alarefus- 
"  cus  Sac.  Rit.  Coug.  Secretarias." 

"Espidióse  luego  el  dia  25  de  mayo  un  amplísi- 
mo pontificio  diploma,  en  que  se  conceden  todas 

las  otras  gracias  que  pidió  el  procurador  general 
de  México,  y  se  confirma  todo  lo  actuado  en  la 
corte  romana,  y  tribunales  del  Papa.  Pasó  pronta- 

mente el  P.  Juan  Francisco  López  á  besar  el  pié 
á  su  Santidad,  y  rendirle  inmortales  gracias  en 
nombre  de  toda  la  septentrional  América,  por  el 
máximo  de  los  favores  que  habia  recibido  el  Nue- 

vo Mundo  del  apostólico  trono.  Mostróse  el  pon- 
tífice Benedicto  sobre  manera  benignísimo,  y  con 

todo  el  aire  de  ufano  y  glorioso,  por  haber  sido  el 
autor  de  tan  escelente  empresa:  concediendo  al  pa- 

dre procurador  que  se  labrasen  y  bendijesen  ceras 
de  Agnus  por  solo  su  respeto,  con  asombro  de  la 
romana  curia.  Mandó  luego  el  padre  abrir  moldes, 
para  que  se  estampasen  innumerables  ceras  con  la 
hermosísima  imagen  de  la  Guadalupana  María. 

"Labulabenedictina,  verdaderamente  áurea,  fué 
primeramente  sobre  toda  ponderación  aplaudida 
en  los  consejos  reales  de  Madrid,  al  presentarse  au- 

téntica, observada  laregalía  de  S.  M.  Católica,  pa- 
ra el  pase  a  las  Indias  españolas,  desde  donde  re- 

saltó con  sonoro  jamás  escuchado  pomposísimo  eco 
en  el  ixñno  de  Nueva-España.  La  mas  leve  insi- 

nuación del  oráculo  del  Vaticano  se  eleva  tanto  en 

la  estimación  de  los  católicos,  sobre  todo  cualquie- 
ra agregado  de  opiniones  y  testimonios  de  los  hom- 

bres, cuanto  las  celestiales  claridades  del  príncipe 
de  los  planetas,  soljre  todas  las  otras  inferiores  lu- 

ces. Y  así  encantó  de  todo  punto  á  los  mexicanos 
la  presente  característica  ilustración  de  su  mila- 

grosa protectora.  No  cabía  en  el  nicho  de  la  idea 
lo  agigantado  del  concepto :  parecía  que  se  les  mani- 

festaba de  nuevo  la  prodigiosa  beldad  de  su  apare- 
cida milagrosa  imagen.  Se  esforzaban  á  compensar 

en  esta  segunda  exaltación  de  su  Guadalupana  Ma- 
ría, los  agradecidos  cortejos  que  se  echaron  menos 

en  la  inacción  de  sus  abuelos. 

"Al  pasar  los  ojos  por  las  letras  pontificias,  se 
suspendían  pa.smados  á  la  dulzura  de  las  divinas 
armonías,  que  el  Espíritu  Santo  había  inspirado  al 
vicario  de  Jesucristo;  ¡tan  concorde  y  arreglado  á 
la  Guadalupana  aparición,  se  registraba  el  nuevo 
oficio!  Leían  que  asemejaba  la  Iglesia  la  aparición 
á  los  mexicanos,    al  apocalíptico  portento  dibuja- 

do en  el  cielo:  Ineaf ere  specie,  anno  1531,  mirabüiter 
pida  Deiparae  imago  Mexici  apparuissefertur,  quae 
inibi  loci  propt  urlem,  ubi  pió  neophito  cedem  sibi  sa- 
rramprodigio  dicitur  insignisse,  magnifico  excepta  tem- 

plo, ingenti  colitur  populorum,  acmiraculorumfreqiítn 
lia.  De  donde  inferían  proscripta  la  rudeza  de  aque- 

llos, que  por  solo  el  nombre  de  Guadalupe  creian- 
que  la  milagrosa  de  México  era  copia  de  la  porten- 

tosa de  Guadalupe,  afamadísima  en  la  provincia 
de  Estremadura,  y  no  original  de  otra  categoría. 
Adelantábase  luminosa  la  refleja  con  el  versículo 
tomado  del  salmo  147:  Non fecit  talitcr  omni  natio- 
ni;  aplicado  por  la  Iglesia  misma  á  la  Guadalupa- 

na de  México;  y  combinando  este  encomio  con  la 
comparación  apocalíptica,  inferían  gozosos:  luego 
solo  en  el  cíelo  se  ha  colorido  semejante  portento: 
Snlum  fecit  laliter  in  Coelo;  lo  que  gradúa  á  los  me- 

xicanos por  ¡os  mas  dichosos  de  los  siglos,  por  los 
mas  felices  de  !a  tierra.  Nimiamente  consecuente 
sobre  estos  ventajosos  triunfos  se  esplíca  el  evan- 

gelio designado.  Tomóse  este  del  capítulo  1."  de 
San  Lúeas,  donde  refiere  la  visitación  de  María 
con  Jesús  en  el  sagrario  de  su  vientre,  á  la  casa  de 
Zacarías,  y  aquí  levantaba  los  Víctores,  adulada  la 
devoción:  si  María  Señora  al  santificar  las  monta- 

ñas de  Judá,  trasformó  á  Juan  Bautista  en  el  ma- 
yor de  los  nacidos,  al  aparecerse  en  las  eminentes 

de  Tepeyacac  á  otro  Juan,  infante  en  la  fe  y  privile- 
giado neófito,  graduó  sin  controversia  elevándola 

á  la  mayor  de  las  naciones  á  la  híspano-mexica- 

na(l)." 
Habiendo  vuelto  tan  bien  despachado  de  Ro- 

ma, fué  recibido  en  la  villa  de  Guadalupe  por  aquel 
cabildo  y  por  la  nobleza  y  pueblo  mexicano  con  las 
demostraciones  del  mayor  honor  y  júbilo.  Gobernó 
después  el  colegio  Máximo  de  México,  y  el  del  Es- 

píritu Santo  de  la  Puebla,  donde  le  cogió  el  decre 
to  de  expatriación  del  año  de  1767.  El  mérito  y 
doctrina  de  este  sabio  jesuíta,  cuya  vida  publicó  en 
Bolonia  en  1792  el  P.  Juan  Maneíro,  tiene  por  ga- 

rantes los  mas  graves  documentos.  El  tribunal  de 
la  inquisición  de  México  le  consultaba  con  frecuen- 

cia: el  arzobispo  Rubio  le  nombró  su  teólogo  de 
cámara:  el  Rmo.  Rábago,  confesor  de  Fernando 
VI,  hizo  de  él  en  Madrid  el  mas  distinguido  apre- 

cio: los  sabios  jesuítas  de  la  provincia  de  Aragón, 
Codorniú  y  Fluvia,  fueron  sus  amigos  y  panegiris- 

tas: el  general  de  la  Compañía  Viscontí  determinó 
por  su  consejo  dividir  en  dos  la  provincia  jesuítica 
de  la  Nueva-España;  el  general  Centuríoní  le  dio 
gracias  por  el  servicio  que  habia  hecho  á  la  Igle- 

sia con  sus  tres  tomos  de  Teología  dogmática,  pre- 
sentados en  Roma;  el  maestro  del  sacro  palacio 

(1)  Para  conservar  á  la  posteridad  la  memoria  de  eatoa 
gloriosos  sucesos,  se  colocó  en  el  santuario  de  Nuestra  Se- 

ñora de  Guadalupe  un  hermoso  cuadro,  en  que  se  miraba 
de  un  lado  al  gran  pontífice  Benedicto  XIV,  dando  por  su 
mano  el  rescripto  al  P.  Juan  Francisco  López,  jesuíta  me- 
.\icano.  y  del  otro  el  acto  del  juramento  del  patronato,  otor- 

gando ante  el  Illmo.  Sr.  arzobispo  por  el  virey  y  demás  au- 
toridades de  la  que  se  llamó  N.  K.  Kn  la  nueva  compostura 

del  templo  se  ha  quitado  esta  pintura.  Lástima  que  á  titu- 
lo de  moda  se  destruyan  así  los  monumentos  históricos  maa 

npreciñbles. 
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Richmi  le  visitó  muchas  veces;  el  docto  portugués 
Manuel  Azevedo,  no  solo  fué  su  amigo  en  Ferra- 

ra, sino  que  aseguró  ser  el  P.  López  uno  de  los  me- 
jores teólogos  de  la  Compañía:  el  cardenal  Matei, 

arzobispo  de  Ferrara,  pasó  á  consolarle  antes  de 
morir;  y  el  gran  Benedicto  XI Y  le  mandó  fuese 
á  verle  todos  los  dias,  le  concedió  cuantas  gracias 

solicitó,  y  conversaba  con  él  gustosamente  sobre 
las  cosas  del  Nuevo  Mundo.  En  la  Colegiata  de 
Guadalupe  se  conservaba  el  retrato  de  este  insigne 

jesuíta,  cuyos  escritos  son:  "Theología  Dogmática, 
tribus  tomis  comprehensa."  Rornte,  1757. — "Vida 

de  S.  Ignacio  de  Loyola."  México,  1749. — "Los 
diez  viernes  de  San  Ignacio."  México,  1752,  en 
S."   "Yida  del  P.  José  María  Genovesi,  jesuíta  si- 

ciliano, misionero  de  Topia  y  Californias."  Méxi- 
co, 1758,  en  4." — Supplex  Libellus  SS.  Papaj  Be- 

nedicto XIY  oblatus;  demiraculosa  Del  Parentis 

Imagine  Mexicea  Guadalupensi."  PvomíB,  1754,  fo- 
lio.— "Officium  B.  Maris  Yirginis  de  Guadalupe 

per  universas  Xovai  Hispaniaj  Ecclesias  recitan- 
dum."  Iloma\  1754. — "Tabla  topográfica  de  todas 
las  casas  y  colegios  regulares  y  seculares  y  misio- 

nes de  la  provincia  jesuítica  de  la  Nueva-España." 
Impreso  en  Roma. — "Oración  panegírica  pronun- 

ciada en  la  colegiata  de  Guadalupe  el  primer  dia 
de  la  solemnidad  del  patronato  universal  de  la  San- 

tísima Yírgen  de  Guadalupe."  Imp.  en  México. 
— "Apostólicos  Afanes  de  la  Compañía  de  Jesús." 
Barcelona,  1754,  en  4.";  publicado  por  el  P.  Plu- 

via sin  nombre  de  autor." — -"Manual  de  Párrocos 
ajustado  al  Ritual  Romano,  dispuesto  por  el  P.  Mi- 

guel Yenegas  é  ilustrado  con  muchas  adiciones  y 
notas." — Pareció  tan  bien  á  los  PP.  del  concilio 
lY  mexicano,  que  mandaron  que  éste  y  no  otro 
usasen  todos  los  párrocos  de  la  Nueva-España. 
Quien  sepa  lo  adverso  que  fué  á  los  jesuítas  este 

concilio,  que  no  ha  sido  aprobado  por  la  Santa  Se- 
de, comprenderá  toda  la  importan  cia  de  ese  Ma- 

nual de  que  hasta  el  dia  usan  nuestros  curas  y  de 

que  se  han  hecho  no  pocas  reimpre  siones. — .i.  m.  d. 
LORA  DEL  RIO  (rcNDACioN  de):  esta  villa, 

á  orillas  del  Guadalquivir,  es  la  antigua  "Axalita- 
uo,"  de  que  hace  mcucion  Plinio,  y  después  se  llamó 
"Lauro:"  fué  conquistada  por  el  santo  rey  D.  Fer- 

nando en  el  año  de  1243,  dándosela  á  la  orden  de 
Malta. 

LORCA  (conquista  de):  la  ciudad  deLorcaes 

tan  antiquísima,  que  hay  quien  la  pretende,  funda- 

da por  un  príncipe  troyano  que  le  impuso  su  primi- 
tivo nombre  de  "Heliocrata,"  que  los  romanos  sus- 

tituyeron con  el  de  "Horci,"  de  donde  se  deriva  el 
actual  de  "Lorca:"  los  romanos  tuvieron  en  mucho 

á  esta  ciudad,  y  en  ella  celebró  Escipion  los  fune- 
rales de  su  padre:  lo.<  árabes  la  poseyeron  hasta  el 

año  de  1244,  en  que  les  fué  conquistada  por  el  in- 
fante D.  Alonso,  hijo  de  San  Fernando. 

LORCH  ó  LAUllACH:  lugar  del  archiduca- 
do de  Austria,  pais  mas  arriba  del  Ens,  círculo  de 

Traun,  está  situado  a  4  leguas  N.  de  Steyer:  este 

lugar  era  sede  de  un  arzobispado  que  fué  traslada- 
do á  Passau:  ocupa  el  solar  de  Tjauriacum,  colonia 

LOR 

romana  destruida  por  los  hunos  en  450,  y  de  la  cual 
aun  se  descubren  vestigios. 
LORD:  título  usado  en  Inglaterra,  designaba 

en  su  origen  al  señor  de  un  dominio  por  oposición 
á  sus  vasallos;  después  ha  llegado  á  ser  sinónimo 
de  noble:  se  aplica  mas  particularmente  á  los  indi- 

viduos de  la  cámara  de  los  pares:  algunas  veces  se 

agrega  al  título  de  un  encargo  ú  oficio,  como  cuan- 
do se  dice  el  lord  Abogado,  el  lord  Maire  (corre- 

gidor de  Londres). 
LOREDANO:  casa  noble  de  Venecia,  hadado 

muchos  hombres  ilustres,  que  han  obtenido  el  ho- 
norífico cargo  de  dus:  uno  de  ellos,  Leonardo  Lo- 

redano,  dux  en  1501,  instituyó  los  inquisidores  del 
estado  y  el  consejo  de  los  Diez. 
LORENA,  LOTHARINGIA:  con  este  nom- 

bre se  ha  designado:  1.°  el  reino  de  Lorena  ó  Lo- 
thariugia;  2.°  el  ducado  de  Lorena  ó  Lorena  pro- 

piamente dicha;  3.°  el  gran  gobierno  de  Lorena  y 
Barrois. 

I.  Reino  de  Lorena  ó  de  Lotharinoia:  reino 

formado  en  855  (después  de  la  abdicación  de  Lo- 
tario  I)  en  favor  de  su  segundo  hijo  Lotario  II  que 
le  dio  su  nombre:  se  estendia  entre  el  Mosa,  el  Es- 

calda y  el  Rhin  hasta  el  mar,  y  tenia  por  límites  al 
N.  la  Frisa,  al  N.  E.  el  ducado  de  Sajonia,  al  E. 

la  Franconia  y  la  Suabia,  al  S.  la  Borgoña  Traus- 
juraua,  al  S.  O.  la  Champaña,  al  O.  el  Yerman- 
dois  y  Flandes,  y  al  N.  O.  el  mar  del  Norte:  ha- 

biendo muerto  Lotario  II  sin  hijos  legítimos  (869), 
se  repartieron  el  reino  de  Lorena  sus  tios  Luis  el 
Germánico  y  Carlos  el  Calvo,  y  después  Luis  el  Jo- 

ven y  Carlos  el  Gordo,  que  reunió  luego  á  sus  esta- 
dos toda  la  Lorena:  destituido  este  príncipe  (887), 

pasó  la  Lorena  al  poder  de  Amoldo  de  Carintia, 
quien  en  895  la  cedió  á  su  hijo  Zwentiboldo:  muer- 

to éste  en  900,  fué  definitivamente  incorporada  al 
imperio  de  Germania,  y  gobernada  por  duques:  en 
954,  el  emperador  Othon  el  Grande,  contra  quien 
se  habia  rebelado  Conrado,  duque  de  Lorena,  di- 

vidió el  pais  en  dos  ducados,  la  Alta  Lorena  y  la 
Baja  Lorena,  que  la  hizo  administrar  por  duques 
particulares:  la  Alta  Lorena  ó  Lorena  Moselana, 
estaba  al  S.  entre  los  Yosgos,  la  Borgoña,  la  Cham- 

paña y  la  Franconia  Transrenana;  este  pais  estaba 
atravesado  por  la  cadena  de  los  Yosgos,  y  regado 

por  el  Mosela,  y  formó  lo  que  se  ha  llamado  des- 
pués especialmente  Lorena  (véase  Lorena,  ducado 

de):  la  Baja  Lorena  ó  Lorena  Bibereña,  llamada 
también  ducado  de  Lothier,  estaba  al  N.  entre  el 
Rhin,  el  Mosa  y  el  Mosela  (de  donde  el  nombre  de 
Bibereña);  confinaba  al  E.  con  la  Sajonia,  al  S. 
con  la  Lorena  Moselana,  al  O.  con  el  Yermandois 

y  la  Flandes,  y  al  N.  con  la  Frisa;  es  con  corta  di- 
ferencia la  Bélgica  actual:  Othon  II  dio  el  ducado 

de  Baja  Lorena  á  Carlos  de  Francia,  hijo  segundo 
de  Luis  lY  de  Ultramar:  habiendo  muerto  Othon, 

hijo  de  Carlos,  sin  succesion  el  año  1004,  fué  cedi- 
do el  ducado  á  Godofredo,  conde  de  Verdun,  á 

quien  succedieron  Gothelon  su  hermano,  y  Godo- 
fredo II,  el  Jorobado,  hijo  de  Gothelon:  no  habien- 

do dejado  éste  posteridad,  recayó  el  ducado  de  la 
Baja  Lorena  (1089)  en  su  sobrino  Godofredo  de 
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Bouillon,  quien  se  cruzó  poco  después,  pasando  en- 
tonces la  Baja  Lorena  á  Enrique  de  Limburgo,  y 

después  á  Godofredo  el  Barbudo,  conde  de  Lovai- 
na,  que  fué  investido  de  él  en  1106:  este  príncipe 
fué  el  tronco  de  los  duques  de  Brabante.  (Véase 
Brabante.  ) 

II.  Ducado  de  Lorena:  antigua  provincia  de 
Francia,  estaba  comprendida  entre  la  Alemania 

Cirhenana  al  N.,  la  Alsacia  al  E.,  el  Franco  Con- 
dado al  S.,  la  Champaña  al  S.  O.  y  al  O.:  su  capi- 

tal era  Nancy,  y  se  dividía  en  tres  bailías  genera- 
les: la  bailía  de  Nancy  ó  bailía  Francesa,  la  de 

los  Vosgos  y  la  de  Vaudrevange  ó  alemana:  la  Lo- 
rena está  regada  por  multitud  de  rios,  el  Mosela, 

el  Mosa,  el  Sarra,  el  Meurthe,  kc:  al  E.,  al  S.  y 
al  O.,  montañas  ricas  en  maderas  y  pastos;  en  el 
centro  y  al  N.  vastas  llanuras  fértiles  en  granos: 

hay  mucha  sal  gema. — El  ducado  de  Lorena,  que 
no  es  otra  cosa  que  la  Alta  Lorena,  ó  Lorena  Mo- 
selana(meDos  algunos  distritos  que  fueron  segre- 

gados de  ella),  tuvo  por  primer  duque  á  Federico, 
hermano  de  Adalberon,  obispo  de  5letz,  y  cuñado 

de  Hugo  Capeto  (960),  y  fué  nombrado  por  el  em- 
perador Othon:  habiendo  muerto  sin  hijos,  su  nieto 

Federico  II  (1033),  le  succedió  Gothelon,  ya  du- 
que de  la  Baja  Lorena:  después  de  la  muerte  de 

Alberto,  succesor  de  Gothelon  (1048),  el  empera- 
dor Enrique  III  dio  el  ducado  de  la  Alta  Lorena  á 

Gerardo  de  Alsacia,  primer  duque  hereditario,  y 
tronco  de  la  ilustre  casa  de  Lorena:  sus  descendien- 

tes poseyeron  la  Lorena  hasta  1T37;  pero  en  los 
reinados  de  Luis  XIII,  Luis  XIV  y  Luis  XV,  sus 
estados  hablan  sido  perenne  ocasión  de  guerras,  y 
aun  los  mismos  duques  estuvieron  despojados  de 
ellos  por  algún  tiempo  (especialmente  desde  1661 

hasta  1691):  en  113T,  fué  cedido  el  ducado  de  Lo- 
rena al  rey  de  Polonia,  Estanislao  Leczinski,  por 

el  duque  Francisco  III,  que  recibió  en  cambio  el 
gran  ducado  de  Toscana;  después  de  la  muerte  de 

Estanislao,  la  Lorena  fué  definitivamente  incorpo- 
rada á  la  Francia  (1T66):  formó  entonces  con  el 

ducado  de  Bar  el  gran  gobierno  de  Lorena  y  Bar- 
rois. 

Duques  de  Lorena. 

Federico  1    959 

Thierry    984 
Federico  II    1026 
Gothelon    1033 
Alberto    1046 

Gerardo  ( primer  duque  heredi- 
tario   1048 

Thierry  II    1010 
Simón  1    1115 
Mathieul    1139 
Simón  II    1116 
Ferri  1    1205 
Ferri  II    1206 
Tibaldo  1    1213 
MathieuII    1220 
Ferri  III    1251 
Tibaldo  II    1304 
Perri  IV    1312 

Tomo  IV 

Raoul    1328 
Juan  1    1346 
Carlos  1    1391 
Renato  I  é  Isabel         1431 
Juan  II    1453 
Nicolás    1410 

Renato  II  y  Yolanda    1473 
Antonio    1508 
Francisco  1    1544 
Carlos  II    1S45 

Enrique    1608 
Francisco  II    1624 

Carlos  III  y  Nicolás    1624 

Carlos  IV^    1675 
Leopoldo    1690 
Francisco  III    1729 

Estanislao  Leczinski      1737-1766 

III.  Lorena  y  Barrois:  gran  gobierno  de  la 

antigua  Francia,  formado  en  1766,  después  de  la 
reunión  del  ducado  de  Lorena  y  el  ducado  de  Lo- 

rena á  la  Francia,  estaba  situado  entre  la  Alema- 

nia, la  Alsacia,  el  Franco  Condado,  Champaña  y 
Flandes,  y  tenia  dos  partes  distintas,  el  ducado  de 
Lorena  y  el  dncado  de  Bar;  comprendía  ademas  los 
tres  obispados  de  Metz,  Toul  y  Verdun,  que  forma- 

ban dos  pequeños  gobiernos  enclavados  en  el  gran- 
de: el  gran  gobierno  de  Lorena  y  Barrois  ha  forma- 
do cuatro  departamentos  franceses,  Mosela,  Meur- 

the, Mosa,  Vosgos,  y  ademas  una  del  Luxembnrgo 
en  los  Paises  Bajos. 

LORENA  (casa  de):  una  de  las  casas  sobera- 
nas mas  antiguas  é  ilustres  de  Europa,  tiene  por 

jefe  á  Gerardo,  descendiente  do  los  duques  de  Al- 
sacia,  y  que  fué  nombrado  duque  hereditario  de  la 
Alta  Lorena  en  1048  por  el  emperador  Enrique  III: 

esta  casa  poseyó  la  Lorena  por  espacio  de  700 

años,  y  produjo  gran  número  de  príncipes  distin- 
guidos (véase  mas  arriba  la  lista  de  los  duques  de 

Lorena,  ademas  las  palabras  Carlos,  Leopoldo, 
Renato,  &c.,  en  los  artículos  peculiares  á  cada  uno); 
todavía  subsisten  hoy  y  reinan  sobre  el  imperio  de 
Austria  por  el  matrimonio  de  Francisco  III,  duque 
de  Lorena,  con  María  Teresa  (1743):  la  casa  de 
Lorena  estaba  dividida  en  un  número  infinito  de 

ramas,  de  las  cuales  son  las  principales  las  de  Vau- 
demont,  de  Merca?ur,  Guisa,  Joyeuse,  Chevereuse, 

Mayenne,  Aumale,  Elbenf  y  Harcour  (véanse  es- 
tos nombres) :  está  aliada  con  casi  todas  las  casas 

soberanas  de  Europa,  y  mas  particularmente  con 
las  de  Francia  y  Escocia,  (Véase  María  de  Lore- 

na, María  Estüardo,  Luisa,  &c.) 
LORENA  (Claudio,  F.:ancisco  Enrique  I  y  II, 

Carlos  de):  duques  de  Guisa.  (Véase  Guisa,  du- 
ques de.) 

LORENA  (Carlos  de  Guisa,  llamado  el  Car- 
denal de  ̂  :  hijo  de  Claudio  de  Lorena,  duque  de 

Guisa  y  hermano  de  Francisco,  duque  de  Guisa, 
nació  en  1525;  fué  nombrado  arzobispo  de  Reims 

á  los  15  años,  y  obtuvo  el  cape'o  de  cardenal  en 
1555 :  fué  el  principal  ministro  de  Francisco  II :  res- 

tableció la  hacienda  y  alivió  al  pueblo  suprimiendo 

parte  de  las  pensiones;  pero  en  las  disputas  relígio- 

99 
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sas  se  mostró  muy  cruel  con  los  protestautes,  sobre 
todo  después  de  la  conspiración  de  Amboise  (1560), 
tomada  por  los  protestantes,  y  que  tenia  por  objeto 
despojarle  de  su  autoridad,  así  comea  su  hermano 
el  duque  de  Guisa:  trató  de  establecer  en  Francia 
la  Inquisición,  pero  no  pudo  llevar  a  cabo  su  pro- 

yecto por  la  vigorosa  oposición  que  encontró  en  el 
canciller  L'Hopital  y  en  el  parlamento:  asistió  en 
1561  al  coloquio  de  Poissy,  en  el  que  disputó  con 
bastante  elocuencia  con  Teodoro  dsBeze;  y  no  bri- 

lló menos  al  aílo  siguiente  en  el  concilio  de  Treuto: 
muchas  veces  después  predicó  con  sumo  talento  con- 

tra los  calvinistas  en  las  principales  iglesias  de  Pa- 
rís: murió  en  Avíñon,  1574:  se  tiene  del  cardenal 

de  Lorena,  arengas,  sermones,  cartas,  &c  :  es  pre- 
ciso no  confundir  al  cardenal  de  Lorena  con  oí  de 

Guisa  su  sobrino,  asesinado  en  1588. 
LORENA  (Carlos  de  Francia,  dcque  de  la 

Ba.u-):  véase  Cíelos  de  Losen  a. 
LORENA  (titlxo  de)  :  el  antiguo  reino  de  Aus- 

trasia,  se  llamó  de  Lorena,  desde  que  cupo  en  suer- 
te á  Lotario,  rey  de  Francia;  después,  reinando  en 

Francia  Carlos  IT,  llamado  el  Simple,  dio  el  reino 
ó  mas  bien  el  ducado  de  Lorena,  al  emperador  En- 

rique I,  en  924,  y  por  haber  sido  incorporado  al 
imperio,  toman  los  reyes  de  España  el  título  de  Lo- 
rena. 

*  LOREXCILLO  (espedicion  de):  la  siguien- 
te relación  de  la  espedicion  pirática  de  Lorencillo, 

que  tanto  hizo  sufrir  al  puerto  de  Teracruz  y  que 
ha  dejado  un  recuerdo  imborrable  eu  el  país,  fué 
escrita  por  uu  testigo  presencial,  con  el  título  de : 
Suplemento. — Invasión  del  enemigo  en  la  dudad  de 
la  oliera  Vcracniz,  en  el  a7w  de  1683." — Muy  cu- 

riosa nos  parece  esta  relación,  y  esperamos  que  nues- 
tros lectores  la  vean  con  interés.  Dice  así : 

"Lunes  11  de  Mayo  de  este  año  de  1683  hizo 
muy  sereno  el  dia,  y  habiendo  siete  barcos  de  pes- 

cadores en  la  Caleta,  cuyo  barrio  es  de  cien  almas, 
las  mas  de  ellas  casadas  y  con  hijos  que  sustentan 
de  pescar  pargos,  que  es  el  alimento  de  la  cena  de 
esta  ciudad,  sucedió  que  se  interpuso  inconvenien- 

te de  disgusto  que  tuvieron,  y  no  quisieron  salir  á 

pescar. 
"O  por  mandato  real  ó  por  costumbre,  es  salir 

un  barco  todos  los  dias  de  la  vigía  seis  leguas  en 
contorno,  la  mar  afuera,  para  reconocer  cualquiera 
embarcación  que  venga  á  dar  cuenta:  siendo  aques- 

to infalible,  sucedió  que  ningún  barco  salió,  y  ni 
hubo  quien  cuidase  de  diligencia  tan  grave. 

"Dicho  dia  11  á  las  tres  de  la  tarde,  s^  vieron 
(dos  leguas  de  tierra  á  Barlovento  del  puerto)  dos 
navios  de  alto  bordo,  uno  mayor  que  otro,  causan- 

do mucha  alegría  por  presumir  era  la  flota  que  se 
esperaba  desde  principios  de  Mayo;  pero  siendo 
costumbre  que  del  castillo  salga  la  lancha  a  reco- 

nocer cualquiera  embarcación,  no  salió  este  dia;  y 
habiendo  llegado  a  la  boca  del  canal  los  dos  navios, 
se  reconoció  tomaba  la  vuelta  de  afuera,  siendo 

así  que  tenían  favorable  y  bastante  viento  para  en- 
trar al  puerto;  de  que  temieron  muchos  vecinos  y 

afirmaron  eran  navios  de  enemigos,  aunque  se  di- 
jo que  el  no  entrar  los  navios  era  respecto  á  que 

aguardasen  que  entrase  la  capitana  de  flota:  y 
aunque  se  discurrió  mucho  esta  materia,  se  proce- 

dió a  dormir  quietos  como  si  estuviere  la  ciudad 
cercada  de  una  fuerte  muralla. 

"El  martes  siguiente  18  de  dicho  mes  y  año,  á 
las  cuatro  de  la  mañana  se  oyeron  multitud  de  e.s- 
copetazos  y  zumbidos  de  balas  que  llenaban  el  aire, 
y  mucha  gritería  de  voces  diciendo:  riva  el  rey  de 
Francia;  tan  de  repente;  que  los  mas  vecinos  ape- 

nas pudieron  vestirse  turbados  de  oir  el  eco  de  tan- 
ta caja  de  guerra  y  banderas  de  lis;  y  al  instante 

fué  ganada  la  plaza  de  armas,  y  cogidas  de  gentes 
de  guerra  todas  las  calles  y  los  baluartes;  y  aun- 

que estuvo  en  opinión  el  número  de  gente,  lo  mas 

probable  es  que  la  que  echó  en  tierra  fueron  seis- 
cientos hombres,  matando  al  que  huía  ó  salia  á  los 

balcones,  y  los  primeros  muertos  fueron: — 1.°  El 
capitán  D.  José  de  Higuera. — 2.*  Fray  Manuel 
del  Rosario,  religioso  agustino  sacerdote,  de  edad 
de  80  años.— 3."  Leandro  López,  español  viejo. 
— 4.°  Juan  Vitola,  mulato  zapatero. — 5."  Láza- 

ro, mestizo,  zapatero. — 6.°  En  la  plaza  de  armas, 
D.  Mateo  Yidrovo,  sargento  mayor. — 7.°  El  capi- 

tán D.  Jorge  de  Algara. — 8.'  El  alférez  vivo  D. 
Diego  Martin,  quien  con  las  manos  hizo  pedazos  la 

bandera  por  no  entregarla. — 9."  Alférez  reforma- 
do Juan  Francisco. — 10."  El  sargento  primero  par- 
do libre. — 11.°  El  capitán  Agustín  Torres,  pardo 

libre. — 12.°  y  13.°  Otros  dos  soldados  cuyo  nom- 
bres ignoro;  y  al  mismo  tiempo  iban  abriendo  a 

golpes  y  hachazos  todas  las  puertas  donde  se  resis- 
tían, llevando  toda  la  gente  y  familias  á  medio  ves- 

tir á  la  plaza,  hasta  tanto  que  se  abrió  la  iglesia, 
donde  metieron  á  los  prisioneros ;  siendo  lástima 
ver  llevar  de  este  modo  á  los  sagrados  religiosos  y 
al  clero,  y  juntamente  llevando  todo  el  tesoro  que 
se  hallaba  en  las  casas,  así  en  monedas  y  joyas  co- 

mo eu  plata  labrada,  que  como  había  dia  se  espe- 
raba la  nota,  había  mucho  dinero  y  mercaderías 

para  conducir  á  España,  y  estaba  llena  de  grandes 
regalos  y  aves ;  y  fué  tan  acelerada  la  interpresa, 
que  jamas  pudieron  juntarse  seis  hombres,  y  á  las 
nueve  del  día  habia  mas  de  seis  mil  prisioneros  en 
la  iglesia,  en  cuya  puerta  estaba  una  compañía  con 
bandera  colorada;  los  independientes  eran  tres  so- 

lemnes piratas,  que  juntaron  una  armada  de  on- 
ce embarcaciones  con  nueve  piraguas,  en  que  ve- 

nían mil  doscientos  hombres:  el  general  de  ella  pa- 
ra la  mar  se  llamaba  Nicolás  Banoven,  el  almirante 

capitán  Lorenzo,  y  por  el  general  de  tierra  venia 
Mr.  Ramón,  habiendo  dicho  Nicolás  apresado  por 
Febrero  los  dos  navios  de  Honduras.  Empezaron 
los  prisioneros,  los  fuertes  enemigos  de  hambre  y 
sed,  y  á  perecer  las  criaturas;  todo  era  horror,  vien- 

do ai  Lie.  Gerónimo  Jordán,  presbítero,  muy  mal 
herido  en  la  cabeza,  y  asimismo  en  la  misma  parte 
á  un  religioso  sacerdote,  viejo  franciscano,  y  á  per- 

suasión las  quimeras  de  los  vecinos;  y  viendo  las 
lástimas  de  las  mujeres  y  los  llantos  de  los  niños 

que  se  secaban  de  sed  y  se  morían  de  hambre,  cla- 
maban al  cura  vicario  pidiese  socorro:  así  lo  hizo: 

y  habiéndose  determinado,  llegó  á  la  puerta  á  pe- 
dir licencia  á  los  guardas  para  ir  á  hablar  con  el 
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general,  y  allí  los  crueles  herejes  lo  oprobiaron,  di- 
ciéndole  que  si  él  era  persona  para  ir  á  hablar  con 
el  general:  masen  fin,  fué  donde  despensas  de  otros 
mayores  oprobios  y  noraraalas,  le  fué  concedido  que 
entrase  agua  y  bizcocho,  que  empezaron  á  hacer 
con  escasez,  que  obligaba  á  las  gentes  á  arrebatar 
y  sufrir  muchos  palos,  golpes  y  heridas  sobre  el  al- 

canzarlo, y  aun  todavía  se  pasaba  con  notable  tra- 
bajo y  hambre.  Las  mujeres  pasaron  muchos  tra- 

bajos, porque  su  maldad  no  reservaba  blanca  ni 
prieta,  doncella  ni  casada,  que  á  fuerza  de  su  rigor 
no  las  llevasen  á  forzarlas,  siendo  este  caso  uno  de 
los  mas  sensibles. 

"El  miércoles  por  la  mañana,  después  que  ya  te- 
nían en  su  poder  todo  lo  saqueado,  se  resolvió  el 

general  á  querer  abrasar  toda  la  gente  dentro  de 
la  iglesia,  para  cuyo  efecto  trajeron  barriles  y  ca- 

jones de  pólvora,  teniendo  abocadas  para  la  igle- 
sia las  piezas  de  artillería  de  campaña,  que  siendo 

nuestras,  no  fueron  para  mas  defensa,  sino  es  para 
que  ellos  tuvieran  con  que  ofendernos;  aquí  eran 
los  llantos  y  los  clamores  de  las  mujeres,  y  en  fin, 
todos  con  la  muerte  á  los  ojos,  no  hacíamos  mas 
que  pedir  á  Dios  Xuestro  Señor  perdón  de  nuestras 
culpas;  acrecentándose  mas  el  rumor  con  haber 
muerto  dentro  de  la  iglesia  dos  hombres  que  qui- 

sieron huir  por  una  ventana,  y  otros  dos  trepando 
las  paredes  de!  cementerio,  si  bien  que  uno  de  los 
nuestros  con  una  daga  que  se  halló  mató  á  un  fran- 

cés: esclamamos  al  general,  el  cual  parece  que  se 
apiadó  por  entonces,  porque  se  le  dijo  que  aquel 
no  era  buen  cuartel :  con  que  pasamos  de  este  sus- 

to este  dia  aguardando  otro,  y  mas  cuando  cada 
instante  entraba  un  sayón  nuevo  con  la  cuchilla  en 
la  mano,  haciendo  dos  mil  escacetos  y  escaramuzas, 
ya  mirando  á  una  parte,  ya  mirando  á  otra,  cada 
momento  un  embuste,  y  todo  con  agua  y  bizcocho 
muy  escaso  que  apenas  lo  gozaban  todos. 

Jueves,  tercero  dia  de  nuestra  prisión,  donde  nos 
ahogábamos  por  la  mucha  gente,  sacaron  todos  los 
negros  y  negras,  mulatos  y  mulatas,  llevándolos  á 
los  corrales  de  palacio  á  que  sacasen  el  saqueo  pa- 

ra los  navios,  que  fué  bastantemente  considerable, 
cargando  cuantos  cajones,  bizcocho,  harina,  aceite 
y  vino  hallaban  en  tiendas  y  bodegas:  dióse  per- 

miso á  que  los  muchachos  saliesen  con  botijuelas  y 
jarro.s  á  traer  agua,  con  lo  que  se  mitigó  la  sed; 
mas  en  ellos  no  se  acababa  la  que  tenian  de  mas  y 
mas  tesoro,  tanto  que  hubo  otra  peor  revolución, 
pues  debajo  del  altar  de  San  Cayetano,  un  francés 
halló  escondidos  seis  platillos;  con  que  con  esto  que 
se  vio  escondido  se  dio  motivo  á  registrar  altar  por 
altar,  y  vino  un  mulato  rebelado,  mucho  peor  que 
los  herejes,  y  quitó  á  la  Madre  de  Dios  de  la  Con- 

solación la  corona ;  y  aunque  descubrió  la  cortina 
del  Santo  Cristo  de  la  Consolación,  no  se  atrevió 
á  llegarle,  pasó  al  sepulcro  y  le  desclavó  los  tacho- 

nados serafines  do  plata  á  la  caja  y  la  colcha  del 
Señor,  abrió  el  cepo  de  las  Animas  y  le  sacó  lo 
que  tenia ;  y  en  fin,  todo  lo  registró :  al  Santo  Cris- 

to de  la  Espiración  solo  el  clavo  de  los  pies  le  qui- 
taron: entró  en  la  sacristía,  donde  se  habían  esca- 

pado (no  por  escondidos,  sino  por  descuido  de  ellos) 

los  ciriales  y  la  cruz  parroquial,  y  se  los  llevaron ; 
rompió  el  sagrario  de  San  Sebastian,  donde  estaba 
la  urna  de  plata  que  servia  la  Semana  Santa,  y  se 

la  llevaron :  de  aquí  se  originaron  presunciones  en- 
tre ellos  de  que  mucho  habia  escondido  en  las  ca- 
sas, y  llamando  dios  ricos  d  palacio,  les  empezaron 

á  dar  fuertes  tormentos,  como  se  los  dieron  al  ca- 
pitán Gaspar  de  Herrera,  colgándolo,  de  que  estu- 

vo para  morir:  viendo  que  los  amos  nada  confesa- 
ban, cogieron  á  los  esclavos  para  que  confesasen, 

dándoles  fuertes  tormentos,  y  amenazándolos  con  la 

muerte,  poniéndolos  en  medio  de  la  plaza,  como  pu- 
sieron á  un  negro  de  Gaspar  de  Herrera  (y  lo  mata- 

ron por  fin)  porque  no  confesó  después  de  haberlo 
dado  muchas  cuchilladas  y  golpes:  viendo,  pues,  que 
nada  se  resolvía,  hizo  cartel  de  sentencia  el  gene- 

ral, de  que  habían  de  traer  cuanta  leña  hubiera  en 
la  ciudad  en  casas  y  tiendas,  y  habia  de  abrasar 
toda  la  iglesia,  teniendo  á  todos  dentro,  menos  á 
los  esclavos  y  mulatas.  El  cura  vicario,  viendo  la 
última  resolución  del  general,  dijo  que  él  quería  inti- 

mar en  el  pulpito  la  sentencia,  para  que  el  que  te- 
nia escondido  declarase  la  cantidad  y  dónde  la  te- 
nia, con  tal  que  les  diese  las  vidas:  vino  en  ello  di- 
cho general:  con  que  entró  el  dicho  vicario,  y  pues- 

to en  el  pulpito  prestaron  todos  silencio,  intimó  la 
sentencia  rigorosa  con  tales  razones  y  de  tal  modo, 

y  con  tantas  Idgrímas,  que  movió  d  todos  á  ir  de- 
clarando y  manifestando  las  prendas  de  oro  y  pla- 

ta y  dinero  que  habían  ocultado;  y  viendo  que  mu- 
chos parece  estaban  remisos,  y  que  todavía  le  pa- 
recía poco,  subió  por  segunda  vez  d  pedir  por  amor 

de  Dios  nadie  ocultase  la  meuor  cantidad:  con  que 
todos  se  fervorizaron,  y  en  el  coro  se  pusieron  dos 
franceses  y  un  escribiente,  y  en  fin,  importó  este 

segundo  saqueo  mas  de  600.000  pesos:  y  no  obs- 
tante, al  general  le  pareció  poco,  y  dijo,  por  esta 

cortedad  les  doy  la  vida;  con  que  cesó  esta  revo- 
lución del  dia  jueves  en  la  tarde,  que  no  el  menor 

susto  desde  aquí  juzgamos  los  mas  piadosos;  pero 
cada  instante  estaban  de  distintos  pareceres:  la  no- 

che de  este  día  nos  hicieron  poner  en  silencio,  de 
suerte  que  con  haber  tanto  número  de  mujeres, 
hombres  y  criaturas,  no  chistaba  persona  alguna  ni 
había  quien  quisiese  menearse:  aquí  tuvimos  otro 
susto,  que  fué  venir  uno  de  los  nuestros  á  decirnos 
que  el  hacernos  callar  era  para  degollarnos:  con 
esto  no  habia  quien  durmiese ;  sino  aguardando  por 
horas  nuestro  último  dia;  tuvimos  de  guarda  uu 
gran  borrachon  francés,  que  estuvo  hablando  dos  mil 
desatinos :  de  esta  suerte  padecimos  toda  esta  noche. 

"Día  viernes  amaneció  en  nosotros  nuevo  susto, 
por  haber  visto  en  los  médanos  número  de  gentes  á 
caballo,  y  haber  habido  muchos  de  ellos  que  se  ar- 

rojaron dentro  de  la  ciudad  y  mataron  algunos  fran- 
ceses: cada  rato  teníamos  distintas  novedades,  por- 

que venían  los  nuestros  con  unas  malas  nuevas  (to- 
das en  fin  de  nuestra  muerte):  murieron  dentro  de 

la  iglesia  algunas  mujeres,  unas  que  malparieron, 
y  otras  que  parieron,  y  otras  que  de  la  congoja  y 
aflicción  se  quedaron  muertas;  todas  eran  lástimas 
y  desdichas  cuantas  mirábamos:  si  entraba  algon 
bastimento  de  bizcocho  y  agua,  era  para  que  les  to- 
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case  á  los  pobres,  palos  y  golpes,  que  iio  cesaba  la 
crueldad  con  que  procedían.  En  este  tiempo  se  an- 

daba en  el  ajuste  del  rescato:  á  la  verdad  que  cada 
instante  y  momento  no  nos  sosegábamos  de  los  ri- 

gores que  intentaban  (todo  en  fin  de  sacar  mas  di- 
nero) que  con  tener  el  que  habla  en  la  ciudad,  y 

aun  todavía  les  parecía  poco.  De  este  modo,  y  con 
estos  rigores,  llegó  el  dia  sábado,  en  que  nos  die- 

ron el  consuelo  de  que  ya  se  embarcaban  y  nos  de- 
jaron libres,  y  así  se  pet^aba :  mas  fué  muy  al  con- 

trario, pues  vimos  que  habiendo  visto  ellos  mucho 
número  de  gente  á  caballo,  temieron  no  les  asal- 

tasen, y  así,  con  toda  prisa,  los  mandaron  recoger, 
y  empezaron  á  sacar  todos  los  hombres  de  la  igle- 

sia, dejando  todos  los  eclesiásticos,  que  sin  duda 
tuvieron  por  cierto  ya  estar  libres  de  los  rigores  de 
está  indómita  canalla:  mas  ya  que  todos  hablan  sa- 

lido entró  uno  dándonos  el  buen  viaje,  como  despi- 
diéndose de  nosotros,  que  no  nos  dejó  de  dar  algún 

alegrón:  luego  entró  el  general  á  caballo  dentro°del 
santo  templo  y  nos  llamó  del  coro  y  nos  dijo  á  los  ecle- 

siásticos que  saliésemos  para  fuera:  salimos  con  al- 
gún alegrón  por  juzgar  era  para  bien,  y  mas  cuan- 

do dijeron  muchos  que  aunque  nos  llevasen  al  em- 
barcadero solo  seria  á  fin  de  llevarnos  por  escolta, 

para  que  ni  los  del  castillo  les  ofendiesen,  ni  los  dé 
tierra  les  embistiesen:  con  este  descuido  fuimos  muy 
sin  cuidado,  aunque  con  trabajo,  con  un  gran  resis- 

tidero del  sol  hasta  los  Hornos.  Luego  que  salimos 
de  la  iglesia  vimos  los  pobres  seculares,  que  no  han 
estado  hechos  ni  aun  a  cargar  lo  mas  mínimo,  car- 

gando petates  de  harina  y  zurrones  de  grana',  que necesitaba  cuatro  cada  uno,  y  aun  cou  notable  tra- 
bajo, y  esto  d  palos  y  golpes  (cuidados  de  estos 

crueles  sayones) :  vimos  las  calles,  que  era  para  llo- 
rar con  lágrimas  del  corazón,  del  modo  que  estaba 

todo  arruinado,  todo  tan  destruido,  todo  tan  despe- 
dazado, y  todo  tan  hediondo  y  asqueroso,  que  era 

una  pura  compasión  y  lástima:  seguimos  nuestro 
viaje,  y  detras  de  nosotros  venían  todas  las  negras 
y  mulatas,  así  libres  como  esclavas,  y  en  la  esqui- 

na del  capitán  Martin  Román  Nogales  nos  hicie- 
ron hacer  alto,  donde  llegó  muy  fogoso  el  general 

hablando  cou  los  suyos,  que  encarándosenos  y  con 
las  cuchillas  en  la  mano,  juzgábamos  allí  nos  que- 

rían quitar  la  vida,  y  mas  cuando  los  velamos  á 
ellos  tan  espantosos  que  nos  atemorizaba  su  pre- 

sencia, y  fué  este  parar  para  que  pasasen  las  muje- 
res que  atrás  venían,  y  luego  nos  hicieron  cambiar 

para  los  Hornos,  viendo  en  cada  calle  mil  desdichas. 
Llegamos  al  embarcadero,  donde  estando  parados 
aún,  todavía  estaban  todos  con  el  engaño,  aunque 
velan  embarcar  al  gobernador  y  los  demás  ricos,  y 
el  vicario  y  prelados  de  las  tres  religiones;  pero  no 
fué  así,  que  luego  que  embarcaron  los  susodichos, 
mandaron  embarcar  los  pobres;  con  que  embarcá- 

ronlos á  todos,  y  luego  fueron  embarcados  secula- 
res y  mujeres  hasta  las  cinco  de  la  tarde,  y  dieron 

con  todos  en  la  isla  de  Sacrificios:  la  gente  que 
quedó  hasta  las  cinco,  que  fneron  algunas  ya  an- 

cianas y  enfermos,  habiendo  escogido  las  mas  mo- 
zas y  de  mejor  cara,  y  todos  se  embarcaron  para 

los  navios:  ya  aquí  quedamos  en  Sacrificios, 

LOÍl 

"Dia  sábado  21  como  á  las  diez  del  dia,  poco  mas 
ó  menos,  seria  cuando  con  grandísima  aceleración 
nos  llevaron,  temiéndose  de  la  gente  de  á  caballo 
que  en  grande  número  estaba  en  los  médanos;  mas 
fué  todo  en  balde,  porque  no  hicieron  mas  que  me- 

ter miedo  y  no  embestir,  si  bien  por  los  vaqueros 
por  sí  hubieran  embestídoles;  mas  quien  los  gober- 

naba se  halló  sin  valor,  pues  á  la  verdad  que  algu- 
nos que  desesperadamente  se  arrojaron  á  la  ciudad 

mataron  hasta  número  de  veinte  franceses.  En  fin, 
dieron  con  nosotros  en  Sacrificios,  una  isla  muy  gran- 

de y  bien  independiente,  libre  de  daño  del  castillo 
y  de  la  ciudad:  aquí  está  una  bahía,  donde  la  real 
de  España  puede  estar.  A  los  magnates  se  lleva- 

ron á  los  navios,  allá  hicieron  el  trato  del  rescate, 
que  fué  de  150.000  pesos;  con  que  fueron  á  buscar 
este  dinero  por  el  camino  nuevo  D,  Juan  Vestir, 

por  el  viejo  Juan  Miguel  de  Asco:  el  alcalde  Fran- 
cisco Arias  y  el  cantor  D.  Juan  Muvita,  vinieron 

á  la  ciudad  para  enviar  bastimento  á  la  gente  de 
Sacrificios,  como  con  efecto  se  enviaba,  y  alcanzá- 

bamos lo  que  se  pedia,  que  muchos  lo  alcanzaban 
á  golpes  de  cuchilla  y  mojándose  hasta  los  pechos 
para  llegar  al  barco:  ello  era  bizcocho  y  agua,  que 
nos  lo  quitaban  todo  los  enemigos  que  hasta  en  eso 
nos  hicieron  daño. 

"Sábado,  como  llevo  dicho,  21,  entramos  en  la 
isla,  y  salimos  lunes  30  de  dicho  mes  de  mayo,  y 
otros  salieron  el  martes  siguiente,  porque  era  mu- 

cho el  número  de  gente  que  habia.  Querer  referir 
lo  que  en  diez  ú  once  días  se  pasó  de  hambre,  sed, 
desnudez,  sustos,  sobresaltos  y  desconsuelos,  cada 
instante  una  novedad,  cada  momento  un  pesar,  por- 

que la  vida  siempre  la  tuvimos  al  golpe  de  su  cu- 
chilla dispuesta:  ademas  de  quitarnos  los  bastimen- 

tos que  nos  traían  los  barcos,  nos  procuraban  hacer 
cuantos  males  podían:  al  embarcarnos  para  la  isla 
nos  registraban,  todo  un  puro  hurto:  no  nos  halla- 

ban cosa  alguna  que  no  nos  quitasen;  ni  aun  adon- 
de acostarnos  nos  dejaron,  porque  los  petatillos  que 

de  noche  nos  servían  de  cama  y  de  dia  de  sombra, 
nos  los  quitaban  á  fuerza:  todo  su  proceder  era  con 
rigores  y  amenazas.  Hay  en  esta  isla  un  horno  de 
cal,  y  en  él  hicieron  baluarte  ó  castillo,  donde  es- 

taba cada  dia  una  escuadra  de  cuarenta  franceses 

de  guardia  con  su  bandera,  que  tremolaban  allí  en 
una  sala  destechada  que  era  el  polvero:  allí  metieron 
al  cura  vicario,  tres  prelados  de  religiosos,  el  gober- 

nador y  otros  de  los  magnates  que  eran  hasta  diez 
y  siete,  que  los  llamaban  los  rehenes,  donde  iban 
el  general  y  el  almirante  á  tener  sus  rigores  y  ame- 

nazas sobre  que  cada  día  se  les  antojaba  una  cosa 
nueva,  como  lo  fué  en  decir  una  tarde  que  si  á  otro 
día  á  las  ocho  de  la  mañana  no  les  tenian  toda  la 

grana,  aceite,  vino,  y  otras  cosas  que  decía  eran  su- 
yas, que  se  las  hablan  dejado  en  la  ciudad:  y  fué 

forzoso  por  las  amenazas  de  que  nos  habían  de  cor- 
tar las  cabezas,  despachar  persona  que  recogiese 

todo  lo  que  pedían  y  lo  llevasen,  como  así  se  hizo. 
El  general  hereje  tino,  entre  otras  cosas  que  dijo 
aterrando  á  los  rehenes,  fué  decirles:  esta  proposi- 

ción: "para  mí  no  hay  Dios,  que  Dios  no  me  ha  da- 
do esto,  sino  nji  y.alor  y  mis  fuerzas  se  lo  han  gana- 
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do;"  mas  Dios  nuestro  Señor,  que  á  la  letra  vista 
r-í,£tiga  tales  herejías,  permitió  que  luego  al  punto 
pagi.re  su  culpa,  pues  habiendo  salido  del  polvero, 
lugar  donde  habló  estas  herejías,  se  topó  en  la  pla- 

ya con  Lorencillo,  que  hacia  papel  de  almirante,  y 
le  reprendió  por  el  rigor  demasiado  con  que  nos 
trató:  el  general  estaba  embriagado,  con  que  no  le 
respondió  muy  al  propósito  a  Lorencillo,  que  se 
enfadó  y  le  quitó  el  bastón  y  se  lo  tiró  á  la  mar;  y 
arrancaron  los  espadines,  y  del  primer  jurgonazo 
lo  puso  patas  arriba  el  almirante  al  general,  y  muy 
mal  herido:  el  almirante  envió  preso  al  general  á 
la  Francesa,  que  era  la  almiranta,  y  desde  este  dia 
no  volvió  á  saltar  en  tierra  el  dicho  general :  sepa- 

raron todas  las  negras  y  mulatas  esclavas  y  libres 
de  los  hombres,  y  á  todos  los  negros  esclavos  los 
pusieron  en  ranchos  aparte,  y  allí  fueron  escogiendo 
los  franceses  los  esclavos  y  libres  para  sí  los  que  que- 

dan, buscando  los  mozos  y  los  buenos,  y  desechan- 
do los  viejos  y  enfermos:  de  aquí  se  llevaron  toda 

esta  gente  desapartada  á  sus  navios  como  dueños 
de  todo,  cogiendo  también  á  los  muchachuelos  de 
8  a  9  años.  Todo  fué  rigores  cuanto  pasamos,  y  sin 
tener  que  comer,  que  muchos  hubo  y  de  los  sacer- 

dotes los  mas,  que  no  supieron  qué  era  comer  ca- 
liente ni  cosa  que  les  fuese  provechosa:  por  amor 

de  Dios  se  pedia  una  poca  de  agua,  y  auu  los  sacer- 
dotes á  los  negros  se  la  pedian  de  rodillas,  y  si  se 

arrojaban  á  quererla  coger  de  los  barcos,  sin  res- 
peto al  hábito  del  sacerdocio,  los  molían  á  palos; 

pero  ¿qué  mucho  lo  hiciesen  los  herejes,  si  muchos 
malos  cristianos  decian  á  los  sacerdotes,  y  aun  al 
cura  vicario  hubo  quien  se  lo  dijo:  aquí  todos  somos 
irnos!  Esto  afligía  mas:  no  son  decibles  los  traba- 

jos padecidos,  ni  lo  que  se  coraia  y  bebia,  pues  de 
un  pozo  que  habla  en  la  isla,  de  agua  salada,  bebía- 

mos de  aquella  agua,  que  mas  abrasaba  las  entra- 
ñas que  apagaba  la  sed.  Mucho  se  habrá  padecido 

en  invasiones;  pero  como  en  esta  no  es  posible  que 
la  haya  habido  ni  la  haya  en  adelante. 

"Domingo  19:  como  á  las  doce  del  dia  seria, 
cuando  estando  en  la  playa  de  Veracruz  los  150.000 
pesos  que  fueron  á  entregar  todos  los  rehenes,  y 
entregados  los  dejaron  libres  en  tierra,  y  todos  los 
demás  quedamos  aún  todavía  en  la  prisión  de  la 
isla;  y  por  haberse  aparecido  la  flota  del  cargo  de 
D.  Diego  Zardival,  se  dieron  ellos  grandísima  pri- 

sa á  embarcar,  sin  aguardar  á  hacer  la  carne  que 
querían  y  tenían  prevenida  en  la  boca  del  rio  de 
Medellin,  de  ganado  que  se  habia  traído  de  la  ha- 

cienda de  D.  Martin  Sarmiento.  Este  dia  domin- 
go, á  las  cinco  de  la  tarde,  entró  una  compañía 

entera  de  mas  de  cien  hombres  de  guardia,  y  luego 
vinieron  otros  cincuenta;  con  que  todo  este  núme- 

ro de  franceses  hubo  de  guardia  esta  tarde  y  noche: 
luego  nos  quitaron  unas  ehocitas  que  de  los  palos 
y  ramas  mal  formadas  habíamos  hecho  para  el  abri- 

go del  sol  y  de  la  noche,  y  nos  dejaron  á  campaña 
rasa:  de  aquí  se  originaron  nuevos  miedos  en  noso- 

tros, ver  tanta  gente  que  nunca  liabia  entrado  de 
guardia,  y  el  que  nos  quitasen  las  chocillas,  y  ver 
que  andaban  ellos  muy  de  fuga  y  haciendo  muchos 
ademanes  con  las  escopetas,  carabinas  y  alfanges. 

porque  cada  uno  de  ellos  traía  tres  armas  de  fueg 
y  su  espadín  ó  alfange;  en  fin,  llegó  la  noche,  y  co 
el  miedo,  cada  cual  procuró  enmontarse  en  la  isl 

procurando  los  escondrijos:  llevaron  todos  los  ue" 
gros  y  negras  que  tenían  en  sus  ranchos  á  los  na- 

vios, sin  reservar  si  no  es  los  enfermos  y  viejos.  Co- 
mo á  las  diez  de  la  mañana  el  dia  lunes,  andaban 

llamando  iotili  paires,  íotili  paires,  y  los  paires  todos 
se  escondieron  y  solo  dieron  con  un  religioso  fran- 

ciscano, otro  de  la  Compañía,  otro  de  San  Agus- 
tín, que  era  el  padre  prior,  y  los  llevaron  á  bordo 

juntamente  con  el  gobernador:  al  amanecer  nos  ha- 
llamos solos  en  la  isla  sin  ellos,  cine  ya  se  habían 

hecho  á  la  vela,  de  lo  que  dimos  gracias  á  Dios 
nuestro  Señor,  aunque  estábamos  pereciendo  de 
hambre  y  sed,  porque  ni  habia  un  pedazo  de  pan, 
ni  un  trago  de  agua.  Ya  nos  hallátjamos  libres  de 
ellos  y  muy  consolados,  cuando  volvió  una  piragua, 
y  es  que  vino  á  ver  si  habia  algunos  muchachos  y 

negros  que  llevai'se,  y  hallaron  unos  tres  ó  cuatro 
que  se  hablan  escondido.  En  esta  ocasión  nos  ve- 

nían de  la  ciudad  cuatro  barcos,  dos  llenos  de  bas- 
timento y  dos  mas  para  que  todos  cuatro  nos  fueran 

llevando  á  tierra;  mas  llegó  a  tanto  su  rigor,  que 
cargaron  con  los  cuatro  barcos,  y  de  los  dos  echa- 

ron la  gente  nuestra  a  tierra  y  se  los  llevaron  y  los 
dos  del  socorro,  con  que  nos  dejaron  muertos  de 
hambre  y  sin  tener  con  que  irnos  á  tierra:  aquí  tu- 

vimos nuestras  tristezas,  desconsuelos  y  aflicciones, 
viéndonos  por  entonces  sin  remedio:  ellos  cou  no 
poco  recelo  se  iban  tirando  para  afuera  porque  el 
viento  era  escaso,  y  las  embarcaciones  iban  bastan- 

temente cargadas,  porqne  era  mucho  lo  que  lleva- 
ban, y  mas  de  3.000  los  negros,  negras,  mulatos  y 

muchachos,  así  libres  como  esclavos:  aquí  la  indus- 
tria de  algunos  intentaron  hacer  una  jaugada  cou 

palos  bien  amarrados  y  botijas,  y  cou  esto  se  echa- 
ron al  mar,  de  donde  salieron  con  no  pocos  riesgos, 

si  bien  que  uno  que  sabia  bien  nadar,  ayudado  de 
dos  botijas  se  echó  á  nado,  y  con  la  ayuda  de  Dios 
nuestro  Señor  salió  á  tierra;  este  dio  noticia  a  la 
gente  (que  era  mucha)  que  estaba  con  caballos  y 
refuerzo  aguardando  a  los  prisioneros,  como  no  te- 

níamos con  que  irnos  á  tierra  por  haberse  llevado 
los  barcos  el  enemigo,  y  como  estábamos  perecien- 

do de  sed  y  hambre  por  no  tener  alimento  de  nada; 
con  que  luego  trataron  de  aviar  un  barco  que  esta- 

ba barado,  y  de  solicitar  otros  y  tratar  de  enviar 

por  la  gente,  y  en  este  tiempo  vino  uno  de  los  bar- 
cos que  habia  pasado  á  bordo  del  enemigo  para  la 

isla,  y  traia  un  vecino  de  la  ciudad  que  fué  con  de- 
terminación de  traer  los  religiosos  y  sacerdotes;  y 

estaba  la  gente  tan  desesperada  y  hambrienta  que 
por  mas  diligencias  que  se  hicieron  para  que  deja- 

sen embarcar  á  los  sacerdotes  no  se  pudo  conseguir. 
El  barco  no  podia  llegar  mucho  a  la  isla,  con  que 
el  que  no  se  echaba  á  la  agua  no  se  embarcaba;  y 
así,  como  los  pobres  frailes  y  clérigos  no  sabían  na- 

dar, no  se  echaban  al  agua,  y  aunque  los  cargaban 
en  hombros,  no  era  posible  llegar  al  barco:  cosa 
trabajosa  y  lastimosa  fué  esta,  y  no  fué  el  nieuor 
trabajo,  jiorque  se  mojó  toda  la  gente  hasta  mas 
arriba  de  la  cintura  y  no  lograba  su  deseo:  la  las- 
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tima  era  ver  á  los  sacerdotes,  y  mas  perecieudo  de 
hambre  y  sed:  vinieron  otras  lanchas,  barcos  y  ca- 

noas; y  aunque  intentaban  que  se  embarcasen  pri- 
mero los  sacerdotes  y  mujeres,  no  se  pudo  conseguir ; 

con  que  ya  se  tomaba  por  partido  que  entrasen  los 
que  pudiesen,  con  que  la  piedad  de  muchos  carga- 

ban con  sacerdotes  a  cuestas,  y  unos  se  embarca- 
ban medio  ahogados  y  todos  muy  mojados:  no  fué 

el  menor  trabajo  este :  no  se  pudo  conseguir  el  traer- 
los á  tierra  á  todos  el  dia  lunes,  ni  tampoco  llevar- 
les agua  y  pan  hasta  ya  cerca  de  la  noche;  con  que 

los  que  allá  estaban  bebian  á  boca  de  barril  y  de 
botija,  no  piando  por  otra  cosa  sino  por  agua:  con 
esto  pudieron  pasar  la  noche  del  dia  Mnes,  hasta 
que  á  otro  dia  quedaron  todos  en  tierra,  de  que  no 
cesaban  de  dar  gracias  á  Dios  nuestro  Señor:  aquí 
eran  los  llantos,  los  gemidos,  las  lágrimas,  ya  de 
los  amigos,  ya  de  los  parientes,  de  los  padres  con 
los  hijos,  de  los  hijos  con  las  madres;  y  el  saber  de 
los  que  hablan  muerto  después  de  idos  a  la  isla,  que 
era  ver  cada  uno  su  casa  tan  arruinada,  tan  distraí- 

da, tan  sucia,  tan  hedionda,  tan  asquerosa  la  igle- 
sia mayor,  y  (¡con  qué  lágrimas  lo  escribo!)  mas 

aseado  estaba  un  muladar  y  mejor  olfato  tenia:  ¡qué 
desdicha!  Un  asco  toda  ella,  tan  sucia,  tan  hedion- 

da, tan  asquerosa,  tan  inmunda.  Allí  todos  hacian 
sus  necesidades  por  no  ])oder  mas;  allí  dos  mil  in- 

mundicias, todo  un  establo  de  porquerías  y  baso- 
fias;  no  parecía  sino  el  mas  puerco  y  asqueroso  mu- 

ladar que  puede  haber:  si  bien  creo  no  ha  de  haber 
lugar  otro  mas  inmundo  aunque  al  propósito  se  ha- 

ga; de  suerte  que  en  muchos  tiempos  no  ha  de  estar 
la  iglesia  eu  su  ser  de  limpieza,  por  mas  que  la  de- 

voción cristiana  la  ha  procurado  asear  y  perfumar 
con  todos  olores:  los  sagrarios  todos  rompidos,  la 
vidriera  de  Nuestra  Señora  de  la  Soledad  hecha 

pedazos,  los  cajones  y  cajas  de  los  ornamentos  to- 
dos maltratados;  las  calles  de  la  ciudad  toda  una 

suma  hediondez.  La  ruina  ha  sido  la  mayor  que 
puede  haber  habido,  ni  que  se  puede  decir  haya 
sucedido  en  los  nacidos,  y  sí  puede  ser  no  sucede- 

rá otra. 

"El  número  cierto  que  se  dice  vinieron,  fueron 
960,  así  franceses,  ingleses,  pichilingues,  gallegos, 
vizcaínos,  andaluces,  mulatos  é  indios:  de  todas  cas- 

tas y  naciones  venían.  La  orden  que  traían,  según 
se  supo,  fué  que  sí  fueran  sentidos  se  volviesen  á  las 
embarcaciones,  que  si  no,  entrasen,  y  todos  cuan- 

tos topasen  en  calles  y  ventanas  los  matasen  hasta 

ganar  la  plaza,  y  ganada  no  hiciesen  mal  á  ningu- 
no. Los  muertos  que  hubo,  así  matados  por  ellos 

como  muertos  de  hambre,  ya  de  aflicción,  ya  yendo 
al  campo,  ya  por  ir  á  los  Hornos,  fueron  mas  de 
trescientas  personas;  y  do  resultas  han  muerto  de 
las  enfermedades  que  les  acarreó  el  tan  horrendo 

trabajo.  Dios  nuestro  Señor  nos  sacó  con  vida  pa- 
ra la  enmienda." — Copiado. 
*  LOREXCIO  (P.  Juan  ;:  jesuíta,  natural  de 

Paraquellos,  lugar  cerca  de  Madrid.  Entró  eu  la 
Compañía  en  la  provincia  de  Toledo,  y  teólogo  de 
segundo  año  pasó  á  esta  de  México;  y  acabados 
en  ella  sus  estudios,  conociendo  los  superiores  el 

grande  talento  que  mostraba  de  prudencia  y  ma- 

durez, su  regular  observancia  y  estremada  caridad 
le  ocuparon  por  mas  de  30  años  en  el  gobierno.  Fué 
secretario  del  provincial  C  años,  visitador  de  varios 
colegios  y  de  las  misiones  de  Topia  y  Tepehuanes, 
rector  de  los  colegios  de  San  Ildefonso  de  México, 
Tepozotlan  y  San  Pedro  y  San  Pablo,  prepósito  de 
la  Casa  Profesa,  instructor  de  la  tercera  probacioi], 
y  por  6  años  continuos,  provincial,  y  en  cada  uno 
de  ellos  visitó  la  provincia,  andando  cada  vez  mas 

de  500  leguas,  y  observando  siempre  en  los  cami- 
nos el  mismo  tenor  de  oración,  exámenes  y  demás 

ejercicios  religiosos  que  en  los  colegios.  Era  aman- 
tísimo  de  las  oraciones  jaculatorias,  y  éste  le  pare- 

cía el  modo  mas  fácil  y  provechoso  de  presencia  de 
Dios.  Antes  de  decir  misa  se  ejercitaba  en  estos  cua- 

tro actos.  Primero,  amor  de  Jesús,  que  se  da  todo 
cu  el  Sacramento:  segundo,  humildad,  conociendo 

su  indignidad  á  vista  de  tan  grande  Majestad:  ter- 
cero, hambre  y  sed  de  tan  celestial  comida  y  bebi- 

da :  cuarto,  memoria  compasiva  de  la  pasiou  y  muer- 
te de  Cristo  que  en  la  misa  se  representa.  Y  en  cuan- 
tas misas  dijo  en  44  años  que  fué  sacerdote,  recibía 

al  Señor  por  modo  de  viático  y  como  que  aquella 
fuese  la  última.  Fué  grande  su  celo  de  la  salvación 

de  las  almas,  y  por  ajírovechar  en  el  pulpito  y  con- 
fesionario á  las  de  los  indios,  se  dedicó  los  años 

que  fué  superior  en  Tepotzotlan  á  aprender,  aunque 
con  grande  trabajo,  la  lengna  mexicana  y  la  difici- 

lísima otomite.  Finalmente,  habiendo  dado  singu- 
lares ejemplos  de  paciencia  y  sufrimiento  los  dias 

que  le  duró  la  última  enfermedad,  haciendo  conti- 
nuas y  fervorosas  jaculatorias,  como  haljia  tenido 

eu  vicia  de  costumbre,  reposó  en  paz  á  los  *Í2  años 
de  edad,  en  el  colegio  Máximo  de  México,  á  27  de 

mayo  de  1 623. — P.  Oviedo. 
LOREXES  (Cl.utdio  Gelee,  llamado  el):  pin- 

tor, nació  en  1600  en  Chateau  de  Chamagne  en 
Lorcna,  murió  eu  Roma  en  1682;  sobresalió  prin- 

cipalmente en  el  paisaje  y  las  marinas:  se  educó  en 
Italia,  y  volvió  á  su  patria  en  1625;  embelleció  con 
sus  obras  la  iglesia  de  los  carmelitas  de  Xaucy,  y 
no  tardó  en  volver  á  Roma  donde  pasó  el  resto  de 
su  vida:  dirigió  en  acjuella  ciudad  por  mas  de  20 
años  una  escuela  de  donde  salieron  muchos  pinto- 

res distinguidos:  admírase  sobre  todo  eu  sus  com- 
posiciones la  ricjueza  del  estilo  y  la  Ijelleza  del  co- 

lorido: las  principales  son:  "El  desembarco  de  Cleo- 
patra;  La  fiesta  de  aldea;  Vista  de  un  puerto  de 

mar  al  ponerse  el  sol :"  fué  también  hábil  grabador. 
LORENES  (Roberto  el):  escultor,  nació  en 

Paris  en  16G6,  murió  en  1143;  fué  discípulo  de  Gi- 
rardon ;  se  le  deben  las  estatuas  que  adornan  el  par- 

que de  Yersalles. — Hubo  otro  artista  llamado  tam- 
bién el  Lorenes  (L.  José)  que  nació  en  Paris  en 

1115  y  murió  en  San  Petersburgo  en  17  60;  es  so- 
bre todo  conocido  como  grabador;  fué  director  de 

la  academia  de  artes  de  San  Petersburgo:  se  le  de- 
be: "El  juicio  de  Salomón;  Esther delante  de  Asne- 
ro; La  muerte  de  Cleopatra,  &c." 
LORENZAXA  (Francisco  Antonio  de):  car- 

denal y  arzobispo  de  Toledo;  nació  en  León  de 
España  el  22  de  setiembre  de  1722:  ganó  por  opo- 

sición una  prebenda  en  la  catedral  deSigüenza;  fué 
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791 caaónigo  y  vicario  general  de  Toledo,  y  abad  de 
Sau  Vicente :  siendo  arzobispo  de  México  fundó 
una  inclusa  y  publicó  en  esta  ciudad  las  obras  si- 

guientes: "Cartas  pastorales  y  edictos;  Concilios 
provinciales  primero  y  segundo,  celebrados  en  la 

muy  noble  y  muy  leal  ciudad  de  México:''  al  fin  de estos  concilios  se  añaden  las  series  de  los  arzobis- 
pos de  México  y  de  sus  sufragáneos,  con  otras  co- 

sas curiosas :  "Concilium  mexicanum  provinciale  ter- 
tium  celebratum,  Mexici  anno  1585;  Breviarum 
goticum  secundum  regulam  beatissimi  Isidori  ar- 
chiepiscopi  Hispaliensis:"  cuando  fué  arzobispo  de 
Toledo,  fundó  una  magnífica  biblioteca  y  universi- 

dad, liizo  circular  varias  pastorales  y  cartas,  délas 
cuales  hay  una  colección  impresa  en  Madrid,  año 
1779:  á  su  celo  se  deben  las  ordenanzas,  aumentos 
y  ventajas  de  la  real  casa  de  caridad  de  Toledo: 
murió  en  Roma  el  17  de  abril  de  1820  á  la  edad 
de  82  años. 

LORENZO  (S.):  mártir:  dos  acciones  heroicas 
se  notan  muy  particularmente  en  el  martirio  de  es- 

te invicto  español:  la  primera,  cuando  requerido 
por  el  emperador  Valeriano  para  que  entregase  los 
tesoros  de  la  Iglesia,  le  presentó  una  multitud  de 
pobres,  y  dijo  que  allí  tenia  los  depositarios  de  los 
caudales  que  buscaba;  y  la  segunda,  cuando  hallán- 

dose sobre  él  en  unas  parrillas,  tuvo  serenidad  pa- 
ra decir  al  tirano  riéndose:  "De  este  lado  ya  estoy 

en  sazón,  por  lo  que  puedes  mandar,  si  te  parece, 

que  me  tuesten  del  otro:"  murió  el  dia  10  de  agos- 
to: su  reliquia  se  venera  en  el  Escorial. 

*  LORENZO  (Sax):  cabec.  de  lamunicip.  de 
su  nombre,  part.  y  est.  de  Chihuahua;  870  habi- 
tantes. 

•'■■  LORENZO  (S.\N'):  pueb.  de  la  municip.  de 
Tlalchichilco,  part,  de  Ohicontepec,  depart.  de  Tnx- 
pau,  est.  de  Puebla. 

*  LORENZO  (SAx):pueb. de  la  municipalidad, 
part.  y  distr.  de  Tulancingo,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (Sax):  pueb.  de  la  municip.  de 
Atlacomulco,  part.  de  Ixtlahuaca,  distr.  de  Tolu- 
ca,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (San):  pueb.  de  la  municip.  de 
Calimaya,  part.  de  Tenango  del  Valle,  distr.  de  To- 
luca,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (San-):  pueb.  de  la  municip.  de 
Almoloya,  part.  y  distr.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (Sak)  :  pueb.  de  la  municipalidad, 
part.  V  distr.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (Sax):  pueb.  de  lamunicip.,  part. 
y  distr.  de  Tula,  est.  de  México. 

*  LORENZO  (San-):  pueb,  de  la  municip.  de 
Tacubaya,  Distrito  federal . 

*  LORENZO  (San):  pueb.  de  la  municip.  de 
Xochimilco,  part.  deTlalpam,  distr.  O,  del  est,  de 
México. 

'''  LORENZO  (San):  pueb.  de  lamunicip.  y part.  de  Cuautitlan,  distr.  O.  del  est.  de  México. 
*  LORENZO  (San):  pueb.  de  la  municip.  de 

Tlalmanalco,  part.  de  Chalco,  distr.  E.  del  est.  de 
México. 

LORENZO  JUSTINIANO  (S. ) :  nació  en  Ve- 
uecia;  fué  seglar  de  San  José,  en  Alga,  y  después 

prior  general  de  toda  la  orden:  rehusó  muchas  dig- 
nidades; pero  no  pudo  negarse  á  recibir  la  mitra 

de  Venecia,  que  obtuvo  por  mandado  del  Sumo 
Pontífice  Nicolás  V:  llenó  los  cargos  de  su  digni- 

dad con  esmero  y  exactitud:  falleció  colmado  de 
méritos  el  dia  8  de  enero  de  1455. 
LORENZO  MÁRQUEZ:  rio  del  África  orien- 

tal, cuyas  fuentes,  según  se  cree,  están  en  Cafrería, 
pais  de  Manica,  en  el  Monomotapa,  y  que  corre  ge- 

neralmente al  S.  E. ;  desemboca  en  la  costa  occiden- 
tal de  la  bahía  del  mismo  nombre  en  el  límite  de 

la  Cafrería  propia,  y  de  la  capitanía  general  de 
Mozambique:  su  navegación  es  muy  dificultosa. 
LOREO:  villa  del  reino  Lombardo  Véneto,  á  8 

leguas  S.  S.  O.  de  Venecia,  y  á  2  E.  N.  E.  de  Adria ; 
está  situada  en  la  orilla  oriental  del  canal  de  su 
nombre :  comercia  en  ganado,  leña,  seda,  juncos, 
lino  y  cereales:  pob.  3.800  hab. 
LORETO  (Nuestra  Señora  de):  como  la  igle- 
sia aprovecha  toda  ocasión  de  mostrar  su  reconoci- 

miento á  la  Madre  de  Dios,  ha  instituido  la  solem- 
nidad que  celebramos  el  dia  10  de  diciembre,  en 

memoria  del  milagro  sucedido  en  tiempo  del  pon- 
tífice Celestino  V,  cuando  en  la  casa  en  que  se  ve- 
rificó la  Encarnación  del  Divino  Verbo,  fué  lleva- 

da por  ministerio  de  ángeles  desde  Nazaret  á  la 
Dalmacia,  y  luego  á  los  campos  de  Loreto  en  Italia. 

'■''  LORETO:  pueb.  de  la  municip.  de  Chinipas, 
part.  de  Balleza,  est.  de  Chihuahua:  077  hab. 

-■■  LORETO  ó  BAROYECA:  villa  cabec.  del 
part.  y  distr.  de  su  nombre,  est.  de  Sonora. 
LORETO:  villa  del  reino  de  Ñapóles,  provincia 

del  Abruzzo  ulterior,  á  1^  leguas  S.  E.  de  Civita- 
di-Penne,  y  á  2|  N.  O.  de  Chieti;  está  situada  al 
pié  de  una  colina:  su  industria  consiste  en  una  tin- 

torería de  paños,  y  un  gran  molino  de  papel:  pob. 
4.200  hab. 
LORETO:  ciudad  de  los  estados  pontificios,  á 

3i  leguas  N.  E.  de  Macerata,  á  4  S.  de  Ancona, 
y  á  i  del  Adriático,  está  situada  sobre  una  colina, 
cerca  de  la  embocadura  del  Mosune:  lat.  N.  43" 
26'  40",  long.  E.  17°  18'  58":  en  esta  ciudad  hay 
un  palacio  episcopal,  y  la  catedral  que  contiene  la 
"Casa  santa,"  á  la  cual  esta  ciudad  debe  su  pros- 

peridad, consiste  en  la  casa  de  la  Virgen  de  Naza- 
reto,  que  según  tradición  fué  trasportada  por  los 
ángeles  á  Dalmacia,  y  en  el  siglo  XIII  á  esta  po- 

blación: esta  reliquia  ocupa  el  centro  de  la  iglesia, 
y  consiste  en  una  alcoba  aislada  de  31  pies  de  lar- 

ga, 15  de  ancha  y  21  de  alta:  la  Virgen  y  el  niño 
Jesús  llevan  coronas  de  plata  enriquecidas  de  pie- 

dras preciosas,  que  son  dádivas  de  Luis  XIII,  rey 
de  Francia,  después  del  cumplimiento  de  su  voto: 
eran  inmensas  las  riquezas  del  tesoro  de  esta  igle- 

sia antes  de  apoderarse  de  la  ciudad  los  franceses 
en  1797,  quienes  se  la  apropiaron,  llevándose  la  es- 

tatua á  Paris,  la  que  fué  restituida  en  1802:  el  co- 
mercio de  Loreto  ha  tenido  mucha  decadencia,  y  en 

el  dia  solo  consiste  en  la  venta  de  objetos  de  devo- 
ción y  escapularios,  de  los  cuales  están  llenas  casi 

todas  las  tiendas:  celebra  dos  feria.s  al  año  y  tiene 

8.000  hab. 
liORETO:  orden  de  caballeríay  militar  que  ins- 
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tituyó  Sixto  V  eu  1587,  bajo  la  advocación  de  Ntra. 
Sra.  de  Loreto,  por  la  gran  devoción  que  tenia  á 
esta  imagen:  fué  su  divisa  una  medalla  de  oro,  y 
en  ella  la  imagen  de  Ntra.  Sra.  de  Loreto. 
LORGES:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Loir  y  Cher,  á  5|  leguas  N.  X.  E.  de  Blois,  y  á 
li  E.  de  Marchenoir,  cerca  de  la  selva  de  su  nom- 

bre :pob.  520  hab. 
LORGES  (SaktiagodeMontgomery,  señorde): 

sirvió  coa  distinción  bajo  las  órdenes  de  Francisco 
I  socorrió  á  Mezeres,  donde  Bayardo  estaba  en- 

cerrado, y  fué  nombrado  en  1545  capitán  de  la 
guardia  escocesa  del  rey :  saqueó  en  1544  la  ciudad 
de  La^ny,  para  castigarla  por  haber  desobedecido 
una  orden  del  rey;  desde  cuyo  acontecimiento  no 

se  podia  sin  ofender  á  los  habitantes  de  Lagny  pre- 
guntarles; cuánto  vale  "l'orge"  (la  cebada):  San- 

tiago de  Lorges  compró  en  1543  la  tierra  de  Mont- 
gomery,  y  llevó  después  el  nombre  de  aquel  seño- 

río; pretendiendo  ademas  ser  descendiente  de  la 
antigua  casa  escocesa  de  este  nombre:  fué  padre  del 
célebre  Montgomery,  que  mató  á  Enrique  II  en  un 
torneo;  él  mismo  habia  herido  á  Francisco  I  en 
1521  en  la  cabeza,  jugando  con  él. 
LORGES  (Guido  Aluonzo  de  Durfort  de  Du- 

ras, DUQUE  de):  mariscal  de  Francia,  hermano  se- 
gundo del  mariscal  J.  H.  de  Duras,  y  sobrino  de 

Turena;  era  lugarteniente  general  del  ejército  de  su 
tio,  cuando  pereció  este  gran  hombre  en  16t5:sal- 
vó  al  ejército  haciendo  una  retirada  muy  hábil,  y 
obtuvo  en  recompensa  el  bastón  de  mariscal  ( 1 61 1 ) : 
en  1692  ganó  la  batalla  de  Pfortzheim,  é  hizo  pri- 

sionero al  duque  de  Wuttemberg:  en  1693  rechazó 
á  Montecuculi,  obligándole  á  repasar  el  Rhin. 
LORGUES:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Var,  á  2  leguas  S.  O.  de  Draguignan  y  á  4|  E. 
N.  E.  de  Brignolle;  está  situada  á  orillas  del  Ar- 
gens:  pob.  5.505  hab. 

*  LORIA  (D.  José  María)  :  nació  en  Valla- 
dolid  á  mediados  del  mes  de  setiembre  de  1 804 :  sus 
honradísimos  padres  destináronle  desde  luego  al 
estudio  eclesiástico;  y  en  verdad  que  no  pudieron 
hacer  mas  oportuna  elección,  porque  aquella  alma 
casta,  benévola  y  angelical  parecía  haber  sido  for- 

mada espresamente  para  el  servicio  de  Dios  en  el 
santuario,  y  para  modelo  de  los  buenos  sacerdotes. 
Estudió  gramática  1  atina  bajo  la  dirección  del  Pbro. 
D.  Santiago  Canché,  y  eu  seguida  fué  enviado  al 
seminario  tridentino  de  esta  capital  á  estudiar  filo- 
sofia  y  teología,  que  cursó  eu  efecto  siendo  sus  maes- 

tros el  Sr.  cura  D.  Pedro  Baeza  y  el  deán  D.  Luis 
Rodríguez  Correa.  Su  talento  claro  y  penetrante, 
su  severa  apljcacion  al  estudio  y  sus  maneras  dul- 

ces y  afables,  granjeáronle  el  aprecio  de  sus  maes- 
tros, el  amor  de,  sus  discípulos  y  la  estimación  de 

cuantas  personas  le  trataban.  Cierto  que  hizo  su 
carrera  literaria  sin  ruido  ni  relumbrones;  pero  es- 

to provino  de  su  modestia  sin  par,  de  su  carácter 
encogido  y  tímido,  y  de  cierta  desconfianza  de  sí 
mismo  que  jamás  pudo  sacudir.  Sin  embargo,  era 
un  tesoro,  y  no  podia  estar  escondido  por  mucho 
tiempo.  El  rector  D.  Rafael  Aguayo,  hombre  de 
mundo,  y  gran  conocedor  de  las  personas,  percibió 

al  través  de  aquel  velo  sombrío,  todas  las  buenas 
cualidades  de  Loria,  é  hizo  propósito  de  esplotar- 
las  á  beneficio  del  seminario.  El  suceso  justificó 

aquella  elección. 
Hallándose  vacante  el  obispado  por  muerte  del 

Illmo.  Sr.  Estébez,  de  grata  memoria.  Loria  reci- 
bió letras  dimisoriales  del  Sr.  gobernador  de  la  mi- 
tra D.  José  María  Meneses,  y  emprendió  una  ver- 

dadera peregrinación  para  obtener  el  sacerdocio. 
Dirigióse  á  Puebla,  y  encontróse  con  que  el  Sr. 
obispo  D.  Antonio  Joaquín  Pérez  estaba  eu  ago- 

nía, habiendo  fallecido  á  poquísimos  dias  después. 
Desconcertado  con  este  suceso  imprevisto,  encami- 

nóse á  México  á  pedir  consejo  de  las  personas  á 
quienes  iba  recomendado,  acerca  del  partido  que 
habia  de  seguir.  La  muerte  del  Sr.  Pérez,  siendo 
como  era  el  único  obispo  que  existia  en  la  vasta 
estension  de  la  república  mexicana,  dilataba  inde- 

finidamente, es  decir,  hasta  que  nuestras  cuestio- 
nes políticas  y  espirituales  se  arreglasen  con  la  si- 
lla apostólica,  la  esperanza  de  conseguir  el  sacer- 

docio. Loria  resuelto  á  arrostrar  todos  los  obstá- 

culos, embarcóse  en  Veracruz  para  paises  estran- 
jeros,  y  después  de  mil  contratiempos  recibió  las 
órdenes  del  Sr.  obispo  de  la  Habana  D.  Juan  José 
Diez  de  Espada.  Esto  ocurria  á  mediados  de  1829. 

El  P.  Loria  marchó  á  Valladolid,  y  pretendió 
desde  luego  dedicarse  al  rninisterio;  pero  el  rector 

Aguayo  que  no  desistia  de  su  propósito  de  atraer- 
le al  seminario,  hízole  tan  vivas  y  reiteradas  ins- 

tancias para  que  aceptase  una  beca  de  merced, 
mientras  se  le  daba  una  cátedra,  que  al  fin  condes- 

cendió, no  sin  repugnancia,  accediendo  á  los  viví- 
simos deseos  de  su  amigo  y  protector.  Tomó,  pues, 

posesión  de  la  beca  de  erección  el  dia  20  de  marzo 
de  1830  (1).  Después  de  haber  sustituido  varias 
cátedras,  obtuvo  en  fin,  la  propiedad  de  la  de  me- 

nores en  16  de  enero  de  1832,  y  el  vice-rectorado 
en  4  de  febrero  de  1833. 

Muerto  el  rector  Aguayo  eul.°de  agosto  de 
1833,  en  medio  de  los  horrores  del  cholera  mor- 
bus,  Loria  creyó  que  sus  compromisos  habiau  ce- 

sado, y  pensó  seriamente  en  separarse  del  semina- 
rio; pero  el  Sr.  gobernador  de  la  mitra,  que  hizo 

siempre  un  aprecio  distinguido  de  la  moderación  y 
virtudes  de  aquel  eclesiástico,  procuró  retenerle, 
dándole  la  cátedra  de  filosofía  vacante  por  falleci- 

miento de  mi  ilustre  maestro  D.  Higinio  Castillo, 
que  también  habia  sucumbido  el  30  de  julio  del  pro- 

pio año  á  un  ataque  do  la  epidemia  reinante.  Lo- 
ria desempeñó  con  honor  y  lucimiento  su  nuevo 

destino ;  y  á  la  conclusión  del  curso  de  artes,  en  agos- 
to de  1834,  se  aventuró  por  primera  vez  á  pronun- 

ciar un  discurso  suyo  en  público.  Hízolo  con  gra- 
cia y  buen  estilo:  sembró  su  oración  de  frases  ori- 

ginales, presentó  ideas  muy  luminosas,  y  cierta- 
mente fué  una  calamidad  el  qne  no  pudiese  vencer 

esa  exagerada  timidez  con  que  ahogaba  en  sí  mis- 
mo el  germen  de  muy  buenos  discursos.    Mas  en 

(1)  A  los  IG  años  justos,  y  á  la  propia  hora  en  que  se 
le  vestia  la  beca,  salia  su  cadáver  en  procesión  fúnebre  del 
general  del  seminario.  ¡Rara  coincidencia! 
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este  punto  nada  pudieron  las  iushiuaciones  de  sus 
amigos. 

Habiendo  concluido  su  curso  de  filosofia,  no  qui- 
so mas  empeñarse  en  los  escabrosos  senderos  de  la 

enseñanza  pública.  Por  otra  parte,  el  estudio  y  la 
vigilia  habiau  alterado  su  salud,  y  desde  entonces 
comenzaba  a  sentir  los  síntomas  funestos  de  la  en- 

fermedad orgánica  que  le  abrió  las  puertas  de  la 
tumba,  hallándose  en  lo  mas  florido  do  su  edad.  Re- 

nunció, pues,  la  cátedra  de  filosofia,  y  reteniendo 
el  vioe-rectorado,  se  consagró  al  confesonario  asi- 

duamente y  á  la  dirección  de  las  RR.  MM.  con- 
cepcionistas  de  esta  ciudad.  Puede  asegurarse  sin 
temor  de  equivocación  que  la  ciencia  y  una  piedad 
ilustrada  presidirían  su  conducta  en  este  encargo 
espinoso,  si  se  ha  de  juzgar  por  lo  que  aparecía  en 
su  trato  íntimo,  con  el  cual  tuve  yo  lugar  de  hon- 

rarme, siendo  mi  superior,  compañero  y  amigo  en 
el  seminario. 

Por  renuncia  del  Dr.D.  Domingo  Campos,  dióse 
al  P.  Loria  el  rectorado,  en  19  de  octubre  de  183S, 
nombrándosele  poco  después  prebendado  de  esta 
santa  iglesia  catedral.  Entonces  fué  cuando  desple- 

gó todos  sus  medios  para  el  buen  régimen  y  econo- 
mía del  seminario.  Buenoy  fiel  administrador,  supe- 
rior severo  y  benévolo  á  la  vez,  dio  siempre  muestras 

dediscrecion,juicio,  integridad  y  cordura,  que  harán 
duradera  y  grata  su  memoria  en  los  fastos  de  aquel 
establecimiento.  Sus  tarcas  fueron  minando  lenta- 

mente su  existencia,  hasta  que  la  tisis  pulmonar 
hizo  progresos  visibles  desde  julio  de  1844.  Corrió 
á  acogerse  á  la  afluencia  benigna  del  temperamen- 

to de  su  suelo  natal,  ese  temperamento  de  Valla- 
dolid  tan  famoso  en  otros  tiempos,  que  se  le  atri- 
buia  la  facultad  de  proporcionar  alivio  á  los  tísicos, 
neutralizando  en  parte  la  acciou  maligna  y  mortí- 

fera de  aquella  dolencia.  Buscaba  ademas  el  auxi- 
lio de  su  familia  y  los  consuelos  de  sus  amigos  y 

parientes.  Nada  fué  parte  á  detener  los  progresos 
lentos,  pero  alarmantes  del  mal.  A  mediados  de  di- 

ciembre de  1846,  el  pobre  enfermo  volvió  a  Mari- 
da decidido  y  resignado  cristianamente  á  morir 

entre  sus  antiguos  compañeros  de  colegio.  En  efec- 
to, recibidos  con  piedad  y  unción  todos  los  auxilio.s 

espirituales,  después  de  una  agonía  bastante  dolo- 
rosa  espiró  á  las  diez  de  la  mañana  del  19.  Duer- 

ma en  paz  el  sueño  de  los  justos. 
El  rector  Loria  fué  también  capellán  de  la  er- 

mita de  Santa  Lucía,  mayordomo  de  las  M.  M. 
monjas,  administrador  de  los  manuales  de  la  cate- 

dral, promotor  fiscal  del  obispado,  suplente  de  la 
junta  directiva  de  alta  enseñanza,  presidente  de  la 
junta  facultativa  filosófica,  é  individuo  de  la  jun- 

ta directiva  de  enseñanza  primaria.  Jamas  solici- 
tó destino  ninguuo,  ni  rehusó  ninguna  carga  ó  em- 

pleo, porque  tal  era  la  regla  de  conducta  que  se 
había  impuesto. 

Dificilmente  se  hallará  un  carácter  mas  melifluo, 
apacible  y  deferente  que  el  del  Sr.  Loria.  Bien  se 
conocía  desde  luego  que  la  naturaleza  le  habla  he- 

cho irascible  y  violento;  pero  supo  dominarse  de 
tal  suerte,  y  conservó  siempre  tal  firmeza  en  repri- 

mirse, que  la  bondad  y  encantadora  dulzura  que 
Tomo  IV. 

resaltaban  en  sus  maneras  y  en  su  conducta  social 
y  privada,  mas  parecían  naturales  que  efecto  de  su 
buen  juicio  y  reflexión.  Su  alma,  que  era  un  teso- 

ro de  sentimientos  nobles  y  filantrópicos,  sufría  mu- 
cho con  las  desgracias  de  la  humanidad.  Socorría, 

en  cnanto  cupo  en  sus  fuerzas,  á  los  pobres  y  des- 
validos :  consolaba  piadosa  y  cariñosamente  á  todos 

cuantos  se  hallaban  en  cualquier  conflicto:  prote- 
gió á  varios  jóvenes  pobres;  y  todo  cuanto  le  per- 

tenecía estaba  á  disposición  de  sus  amigos.  Vir- 
tuoso sin  hipocresía  é  ilustrado  sin  pretensiones  de 

ningún  género.  Loria  era  un  hombre  verdadera- 
mente i)riv¡leg¡ado. 

Jamas  manifestó  ninguna  opinión  política.  Sin 
embargo,  él  tenia  su  credo  que  no  se  atrevía  á  re- 

petir por  no  zaherir  á  ningún  partido  ni  persona, 
en  lo  cual  era  sumamente  circunspecto.  Acuerdó- 

me que  en  cierta  ocasión,  después  de  un  dialogo 
animadísimo  que  mi  amigo  y  yo  hablamos  tenido 
sobre  los  sucesos  de  la  época,  me  apretó  tenazmen- 

te la  mano,  se  me  quedó  mirando  de  hito  en  hito, 

y  esclamó  lleno  de  entusiasmo:  "Mi  condición,  mis 
afecciones,  mis  hábitos,  mi  ministerio,  y  todo,  en 
fin,  pertenece  al  pueblo;  pero  ¿se  hace  algo  para 
el  pueblo?  ¿se  le  ilustra?  ¿se  le  da  pan  y  libertad? 
¡Quién  sabe!  Tal  vez  solo  se  le  pide  su  sudor  y  su 
sangre  en  nombre  del  gran  principio  democrático, 

y  este  es  todo  el  participio  que  eu  él  tiene."  En 
aquel  momento  me  figuré  ver  en  Loria  al  abate 
Lammenais,  y  quise  entrar  con  él  en  una  discusión 
política  y  tal  vez  religiosa;  pero  mi  amigo  me  de- 

tuvo: "Haz  de  cuenta  que  nada  he  dicho,  que  na- 
da has  oido:  mudemos  de  conversación"  Confieso 

que  este  rasgo  admirable  é  inesperado  me  hizo  una 
impresión  profunda:  hoy  revelo  estas  palabras  re- 

cogidas en  el  seno  de  la  amistad,  porque  estoy  cier- 
to que  honran  sobremanera  á  aquella  alma  noble 

y  generosa,  siu  temor  de  suscitarle  malquerientes. 
Fuéme  imposible  acompañar  el  cadáver  de  mi 

amigo  hasta  el  cementerio;  pero  después  he  visita- 
do su  tumba,  y  orado  cerca  de  ella,  A  su  vista  no 

he  podido  menos  que  esperimentar  aquel  admira- 
ble sentimiento  de  que  nos  habla  B.  de  Saint-Pier- 

re  en  sus  "Armonías  déla  naturaleza,"  En  efecto: 
la  lumia  nos  ofrece  luego  el  lérmino  de  las  vanas  in- 

quietudes de  la  vida  y  la  imagen  de  un  perdurable  re- 
poso: engendra  en  nosotros  el  vago  sentimiento  de  una 

inmortalidad  feliz,  cuyas  probabilidades  <¡on  mayores 
ú  medida  que  ha  sido  mas  virtuoso  aquel  cuya  memoria 
nos  trae.  Esta  idea  es  muy  consolatoria  en  verdad, 
— Justo  Sierr.\. 

LORÍENTE:  ciudad  de  Francia,  departamento 
del  Morbihan,  cabeza  de  distrito  y  de  dos  territo- 

rios, en  terreno  llano,  á  la  confluencia  del  Scoríf  y 
del  Blavet,  á  |  leguas  de  la  embocadura  de  este  úl- 

timo en  la  bahía  de  San  Luis,  formada  por  el  Atlán- 
tico, á  8  leguas  O.  N.  O.  de  Vannes,  y  á  26  O.  S. 

O.  de  Paris:  es  plaza  de  guerra  de  tercera  clase, 
con  fortificaciones  en  buen  estado:  los  edificios  mas 
notables  son  el  puente  sobre  el  Scorff,  los  muelles, 
el  hermoso  coliseo  y  los  nuevos  edificios  culñertos 
para  la  pescadería  y  carnicería:  la  industria  solo 
consiste  en  fábricas  de  sombreros,  de  lienzos,  de  pa- 
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samanería  y  vidriado:  celebra  tres  ferias  anuales: 
Loríente  es  el  cuarto  ¡¡uerto  de  Francia,  capital  del 
tercer  distrito  marítimo:  el  puerto  que  está  sepa- 

rado de  la  ciudad  por  su  muro  tiene  4.200  pies  de 
largo  y  2.100  de  ancho;  es  seguro  y  de  fácil  entra- 

da; Loríente  es  patria  de  Cambry,  fundador  déla 
academia  céltica,  del  valiente  Bisson,  y  de  muchos 
hombres  distinguidos  eu  las  armas  y  en  la  marina: 
tiene  esta  ciudad  17.200  hab.:  las  cercanías  están 

muy  bien  cultivadas  y  el  clima  es  benigno,  pero  hú- 
medo: esta  ciudad  debe  su  fundación  á  la  compa- 

ñía de  las  Lidias,  que  formó  en  1666  un  estableci- 
miento sobre  una  parte  del  sitio  que  hoy  ocupa  la 

población:  un  siglo  atrás  solo  consistía  en  una  al- 
dea: en  n09  habiendo  aumentado  el  caserío  fué 

erigida  en  parroquia;  y  entonces  fué  cuando  se  tras- 
ladó á  Loríente  la  compañía  de  Lidias,  la  cual  fun- 

dó el  puerto  é  infinidad  de  establecimientos  que  aun 
subsisten:  en  1738  fué  erigida  en  ciudad:  eu  1744 
fué  autorizada  para  fortificarse,  y  no  bien  estaban 
concluidos  sus  muros,  cuando  los  atacaron  los  ing'le- 
ses,  cuyas  tentativas  quedaron  estrelladas  en  ellos: 
en  esta  ciudad  decayó  mucho  el  comercio  marítimo 
durante  la  revolución:  el  distrito  se  divide  en  11 

territorios  y  contiene  58  parroquias  y  124.000  ha- 
bitantes. 

LORIOL:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Dronie,  á  S-'-  leguas  B.  S.  O.  de  Valence  y  á  3  O. 
de  Crest;  está  situada  tn  la  carretera  de  Lcon  á 
Marsella,  y  á  |  legua  de  la  margen  izquierda  del 
Drome:  su  industria  consiste  eu  fábricas  de  seda: 

es  patria  del  naturalista  Fanjas  de  Saint  Fond:  po- 
blación 2.500  hab. 

LORITI,  llamado  GLAREANTJS.  (Véase 
Glareanus.) 
LORMES:  ciudad  do  Francia,  departamento 

del  ísicvre,  á  5J  leguas  S.  E.  de  Clamecy  y  á  10 
X.  E.  de  Nevers;  está  situada  en  un  valle  á  orillas 
de  un  riachuelo  tributario  del  An.ssoy :  celebra  once 
ferias  al  año:  población  3.017  hab. 

LOROUX-BOTTERE  AU  (le)  :  villa  de  Fran- 
cia, departamento  del  Loire  Inferior,  á  1|  leguas 

E.  X.  E.  de  Kantes  y  á  3^  N.  de  Clissou:  pobla- 
ción 5.335  hab 

LORQUIN:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Meurthe,  á  2  leguas  S.  S.  O.  de  Sarrebourg  y  á  15^ 
E.  de  Nancy;  esta  situada  en  la  margen  izquierda 
de  la  Sarre-Blanche:  en  esta  ciudad  hay  un  batan, 
siete  tenerías,  de  las  cuales  la  una  es  la  mas  consi- 

derable del  departamento:  población  1.400  hab.: 
esta  villa  fué  fundada  en  840. 

*  LORRA  B  AQUIO  (D.  Fb.incisco)  :  natural 
de  México,  cura  parroce  de  Tampamolon,  en  la 
Huasteca,  y  de  Atlaconiulco  en  el  arzobispado. 
Cercano  á  su  muerte,  acaecida  en  1699,  pidió  el 
hábito  de  Santo  Domingo  y  murió  religioso  profe- 

so de  dicha  orden.  Escribió:  "Lamentación  sobre 
la  terrible  inundación  que  padeció  México  el  año 

de  1629,"  México,  dicho  año. — "Manual  mexica- 
no de  la  administración  de  los  Santos  Sacramen- 

tos, conforme  al  Manual  toledano,"  México,  1634, 
en  8.* — y  parece  que  también  escribió:  "Esplica- 

LOS 

cion  de  los  efectos  de  los  Santos  Sacramentos  en 

lengua  mexicana." — Beristain. 
LORREZ-LE-BOCAGE:  lugar  de  Francia, 

departamento  del  Sena  y  Mame,  distrito,  y  á  8Jf 
leguas  S.  E.  de  Fontainebleau  y  á  2A  E.  S.  E.  de 
Kemours,  cabeza  de  territorio,  situado  en  la  ribera 
del  Lumain:  tiene  8.000  hab. 
LORRIS:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Loiret,  distrito  y  á  3?,  leguas  S.  O.  de  Montargis 
y  á  8  E.  de  Orleans,  cabeza  de  territorio,  situado 
á  corta  distancia  del  canal  de  Orleans:  hay  en  ella 

una  inspección  de  bosques:  comercia  en  madera: 
celebra  seis  ferias:  es  patria  de  Guillermo  de  Lor- 
ris,  escritor  del  siglo  XIII,  que  fué  el  que  comenzó 
la  novela  de  la  Rosa:  tiene  1.700  hab. 

LOS  ó  LESA:  comarca  del  Belutchistan,  entre 
el  Djalauan  al  X.  y  el  Sindh  al  S.:  altas  montañas 
que  atraviesan  el  desfiladero  cercan  á  este  pais:  su 
capital  es  Bcla. 

LOS  ó  LOOZ:  ciudad  de  Bélgica.  (V.  Looz.) 
*  LOSA  (D.  Francisco):  nació  en  la  Xueva 

España  en  1536,  y  era  consiliario  de  la  Universi- 
dad de  México  en  1576,  Después  de  una  virtud  y 

literatura  probadas  fué  nombrado  cura  párroco  de 
la  Metropolitana,  cuyo  empleo  sirvió  veinte  años. 
En  este  tiempo  el  arzobispo  D.  Pedro  Moya  de 

Contreras,  primer  patriarca  de  las  ludias,  le  comi- 
sionó para  que  pasando  al  santuario  de  los  Reme- 
dios, distante  tres  leguas  al  X.  O.  de  ̂ México,  exa- 

minase el  carácter,  espíritu  y  método  de  vida  de 
un  Gregorio  López,  hombre  estraordinario  que  so 
habia  hecho  la  espectacion  de  todo  el  reino,  y  con- 

taba tantos  votos  por  su  virtud,  como  por  su  estra- 
vagancia  é  hipocresía.  Esta  diligencia  no  solo  fué 
honorífica  y  favorable  al  crédito  del  ermitaño,  sino 

muy  provechosa  al  pesquisidor,  quien  desde  enton- ces se  unió  tan  estrechamente  al  varón  venerable, 

que  le  tuvo  por  su  maestro  en  la  vida  espiritual,  y 
renunciando  el  curato  so  pasó  á  vivir  en  su  compa- 

ñía en  las  barrancas  de  Santa  Fe,  donde  perma- 
neció hasta  el  año  1616,  en  que  muerto  el  venera- 

ble Gregorio  y  trasladados  sus  huesos  á  la  iglesia 
de  carmelitas  descalzas  de  San  José  de  México  por 
el  arzobispo  D.  Juan  Pérez  de  la  Serna,  fundador 

de  aquel  convento,  nombró  dicho  prelado  por  ca- 
pellán de  él  á  nuestro  Losa.  Eu  este  destino  vivió 

todavía  ocho  años;  y  en  27  de  agosto  de  1024  mu- 
rió lleno  de  virtudes  en  la  avanzada  edad  de  89 

años.  Colocóse  su  cadáver  al  lado  del  de  su  amado 

maestro  espiritual  para  que  no  estuviesen  separa- 
dos después  de  la  muerte  dos  cuerpos,  cuyas  almas 

estuvieron  unidas  en  vida  con  tan  estrechos  lazos 

de  caridad.  A  pocos  dias  se  le  hicieron  solemnes 
exequias,  en  que  pronunció  el  elogio  fúnebre  el  P. 
jSltro.  Guillermo  de  los  Ríos,  docto  jesuíta  mexi- 

cano, y  en  el  sepulcro  se  puso  esta  sencilla  inscrip- ción: 

Hic  jacent  ossa 
Venerabilis  Losa. 

Escribió:  "Vida  del  venerable  siervo  de  Dios  Gre- 

gorio López,"  México,  1613,  en  8." — D.  Xicolás 
Antonio  que  entendía  altamente  de  metales  litera- 
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rios,  llama  á  este  "Opúsculo  verdaderamente  de 
oro;"  aureum  vcre  lihdlus:  de  él  se  hizo  una  traduc- 

ción francesa  por  el  jesuíta  Luis  Conart,  imp.  en 

Paris,  1044,  en  12.°,  y  otra  al  mismo  idioma  por 
Ricardo  Amoldo  de  Andilly,  Paris,  l(i74,  en  12.° 
D.  Luis  Mufioz  reimprimió  esta  Vida  en  Madrid, 
y  lo  mismo  hizo  el  célebre  cronista  de  la  orden  de 
la  Merced  Fr.  Alonso  Remon.  También  escribió 

el  Dr.  Losa:  "Noticia  de  los  hechos  de  la  venera- 
ble Mariana  de  la  Cruz."  Fué  también  abad  de  la 

venerable  congregación  de  San  Pedro  de  México; 
y  los  elogies  y  cartas  que  le  dirigieron  varios  obis- 

pos y  doctores  se  hallan  en  las  últimas  ediciones 
de  la  Vida  del  venerable  Gregorio  López.  Hicie- 

ron ademas  mención  honoríñca  de  este  sacerdote 

mexicano  el  cardenal  Agnirrc  en  el  tomo  6°  de  su 
Colee,  de  Concilios,  Juan  Marangonio  en  su  Thesau- 
rus  Parrochnrum,  Gil  González  Dávila  en  su  Tea- 
iro,  el  Illmo.  Arce  en  .su  obra  de  Studiosn  Bihlio- 
rwm,  los  PP.  Betancourt,  Medina  y  otros. — Be- 
KISTAIN. 

LOSA  (Is.vbel):  sabia  española;  nació  en  Cór- 
doba hacia  el  año  1473,  y  era  muy  joven  cuando 

ya  se  habla  hecho  notable  por  sus  talentos:  apren- 
dió en  muy  corto  tiempo  las  lenguas  latina,  griega 

y  hebrea,  é  hizo  tales  progresos  en  el  estudio  de  los 
libros  santos  y  de  la  ciencia  teológica,  que  recibió 
el  título  de  doctora  en  teología:  fué  casada,  y  en  el 
momento  qne  murió  su  es|Mso,  tomó  el  hábito  de 
las  observantes  de  Santa  Clara,  renunciando  á  su 
familia  y  á  sus  riquezas:  viajó  por  toda  la  Italia,  y 
se  la  atribuye  la  fundación  de  muchos  establecimien- 

tos de  caridad:  murió  en  el  de  Nuestra  Señora  de 
Loreto,  á  los  13  años  de  edad,  el  5  de  marzo  de 
1546. 

LOSANGES:  se  componen  de  unas  piezas  cua- 
drilongas, que  se  denominan  así  en  heráldica,  y  cu- 

yos ángulos  opuestos  son  iguales,  entendiéndose  que 
el  superior  y  el  inferior  sean  agudos  y  los  otros  dos 
obtusos,  cuya  figura  es  un  rombo;  pero  observando 
que  las  mismas  hileras  que  hubiese  de  longitud  para 
llenar  el  escudo,  que  serán  seis,  haya  de  latitud, 
pues  de  otro  modo  se  espresará  su  número:  es  sím- 

bolo de  la  alabanza  en  hechos  y  acciones  memora- 
bles: al  escudo,  con  estas  piezas,  se  denomina  lo- 

sangeado. 
LOS  SOLO :  ciudad  de  los  Estados  sardos,  al  N. 

de  Verceil:  tiene  2.600  hab. 
LOT,  OLTIS:  rio  de  Francia  que  nace  en  el 

vertiente  occidental  de  las  Cevcnas,  algo  al  N.  de 
la  provincia  de  Lozera,  en  el  departamento  de  e.ste 
nombre;  baña  el  centro  y  el  O.  de  este  departamen- 

to, entra  en  el  del  Aveiron,  del  cual  recorre  el  N. 
separándolo  en  parte  del  de  Cantal  y  de  Lot;  cruza 
en  seguida  este  último,  después  la  parte  oriental 
del  departamento  de  Lot  y  Carona,  y  se  une  con  el 
Garona  por  la  margen  derecha  en  Aiguillon,  4  le- 

guas N.  O.  de  Agen:  su  dirección  es  del  E.  al  O., 
y  su  curso  de  unas  80  leguas,  de  las  cuales  solo  tres 
permiten  el  flotaje  para  maderos  sueltos:  sus  prin- 

cipales afluentes  son  el  Coulagues,  el  Truyere  y  el 
Selle  por  la  derecha,  y  por  la  izquierda  el  Daurdua 
y  el  Diege:  la  navegación  en  este  rio  es  difícil  y  pe- 

ligrosa por  causa  de  las  rocas  que  obstruyen  el  cau- 
ce, particularmente  entre  Cahors  y  Entraignes:  las 

muchas  esclusas  establecidas  mas  abajo  de  Cahors, 
facilitan  la  navegación  de  la  parte  inferior:  los  tras- 

portes consisten  principalmente  en  duelas,  cáñamo, 
granos,  vino,  sal  y  hulla. 

LOT  (departamiínto  del):  en  Francia,  formado 
de  una  parte  de  la  Guyena,  deriva  su  nombre  de  un 

rio  que  le  atraviesa  del  E.  al  O.,  entre  los  44*  13' 
y  los  45°  o'  lat.  N.,  y  entre  los  4°  43'  y  los  5°  50' 
long.  E.:  tiene  19|  leguas  de  estension  de  N.  E.  á 
S.  O.,  101  c]e  anchura  media  y  172  leguas  cuadra- 

das de  superficie:  su  suelo,  que  es  en  mucha  parte 
calcáreo,  produce  grandes  cosechas  de  granos,  fru- 

tas, cáñamo,  tabaco  y  azafrán:  se  cogen  en  los  ri- 
bazos vinos  esquisitos:  en  sus  bosques  se  cria  mucho 

ganado  lanar,  del  que  se  hace  mucho  comercio;  la 
cria  de  gusanos  de  seda  es  en  todas  partes  muy  ge- 

neralizada: abundan  la  caza,  la  volatería  y  las  cria- 
dillas de  tierra:  los  montes  contienen  hierro,  hulla, 

granito,  mármoles  de  todos  colores,  alabastro,  es- 
pato calcáreo,  piedra  molar  y  de  litografía:  en  una 

gruta  que  existe  en  la  ribera  derecha  del  Sella,  se 
han  descubierto  muchos  huesos  de  animales,  la  ma- 

yor parte  de  ellos  desconocidos  en  Europa:  en  este 
departamento  se  fabrican  paños,  ratinas  droguetes, 
gorros,  algunas  telas  de  seda  y  lienzos:  hay  fraguas 
y  muchas  tenerías:  el  departamento  del  Lot,  cuya 
capital  es  Cahors,  se  divide  en  tres  distritos,  Ca- 

hors, Figeac  y  Gourdon;  29  territorios  y  319  par- 
roquias: contiene  280.700  hab.:  nombra  seis  miem- 

bros para  la  cámara  de  los  diputados,  está  compren- 
dido en  la  20  división  militar,  y  en  el  16  distrito  de 

bosques:  esta  parte  de  la  antigua  Guyena  llevaba 
el  nombre  de  Alto-Quercy,  derivado  del  de  los  an- 

tiguos habitantes  de  Cadurci,  pueblo  célebre  por 
su  valor  en  tiempo  de  César:  este  país  fué  compren- 

dido en  la  primera  Aquitania  bajo  la  dominación 
de  los  romanos:  los  visogodos  se  apoderaron  de  él 
en  el  siglo  V:  los  francos  los  espulsaron  en  el  siglo 
VI:  en  seguida  pasó  el  Quercy  á  poder  de  los  re- 

yes de  Aquitania:  los  reyes  de  Francia  la  poseyeron 
desde  tiempo  de  Carlos  el  Calvo  hasta  Luis  de  Ul- 

tramar, y  entonces  fué  cuando  se  lo  apropiaron  los 
condes  de  Tolosa;  pero  fué  restituido  á  la  corona 
en  el  siglo  XIII:  el  rey  Juan  lo  cedió  á  los  ingle- 

ses por  el  tratado  de  Bretigny,  y  no  fué  reunido 
defiídtivamente  á  la  Francia  hasta  el  reinado  de 
Carlos  Vil:  en  este  departamento  se  han  hallado 
muchas  antigüedades  galas  y  romanas. 

LOT  Y  GARONA  (pepartajíento  del):  entre 
los  de  Dordoña,  del  Lot,  del  Alto  Garona,  del  Gers, 
lie  las  Laudas  y  de  la  Gironda:  tiene  18  leguas  de 
largo  del  N.  E.  al  S.  O.,  1 0  en  su  mayor  anchura 
y  unas  185  leguas  cuadradas:  su  superficie  ofrece 
al  S.  algunas  colinas  que  pertenecen  á  las  ramifica- 

ciones de  los  Pirineos:  el  clima  de  este  pais  es  con- 
siderado como  el  mejor  de  la  Francia:  hay  bastantes 

pantanos  que  producen  fiebres  biliosas:  cógese  mu- 
cho trigo,  centeno,  cebada,  avena  y  maiz,  cuyas 

cosechas  esceden  en  una  cuarta  parte  á  lo  necesa- 
rio para  el  consumo;  produce  también  cáñamo,  lino, 

tabaco  y  muchas  frutas:  la  cosecha  de  vino  es  de 
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mucba  consideración:  se  cria  también  mucho  gana- 
do lanar,  caballar  y  mular;  el  ganado  de  cerda  se 

ha  multiplicado,  así  como  la  volatería:  los  ramos 

principales  de  industria  son  las  fábricas  de  aguar- 
diente, de  tapones  de  corcho,  de  lienzo  y  lona,  gé- 

neros finos  de  lana,  cobertores  de  algodón,  indianas 
y  tabaco:  hay  también  fábricas  de  vidrio,  molinos 

"de  papel,  varias  tenerías,  fraguas,  &c.;  este  depar- tamento, cuya  capital  es  Agen,  está  dividido  en 
cuatro  distritos.  Agen,  Marmanden,  Nerac  y  Vil- 
leneuve  de  Agen,  subdivididos  en  38  territorios  y 

388  parroquias  que  contienen  336.900  hab.:  el  ter- 
ritorio de  la  mayor  parte  de  este  departamento  es- 

tuvo habitado  antiguamente  por  los  nitiobrigcs  ó 
nictiobriges;  estos  pueblos  fueron  sometidos  por  los 
romanos  en  el  reinado  de  Augusto,  quedando  com- 

prendido su  pais  en  la  segunda  Aquitania:  S.  Mar- 
cial fué  el  primero  que  predicó  entre  ellos  el  Evan- 

gelio :  después  de  haberse  visto  este  pais  conquistado 
sucesivamente  por  los  vascos  y  sarracenos,  asolado 
por  los  normandos  en  los  siglos  IX  y  X,  y  destro- 

zado por  las  guerras  contra  los  albigenses,  fué  reu- 
nido ala  corona  de  Francia  en  1271,  á  la  muerte 

de  Alfonso,  conde  de  Poitiers,  y  de  su  esposa  Jua- 
na: el  tratado  de  Bretigny  puso  á  los  ingleses  en 

posesión  de  este  pais,  los  cuales  fueron  espulsados 
de  él  en  1451  por  el  rey  Carlos  VIII. 
LOTARIO  I:  emperador  de  Occidente,  hijo  pri- 

mogénito de  Luis  el  Pió;  nació  hacia  el  año  795; 
fué  asociado  por  su  padre  al  título  de  emperador 
desde  817;  fué  proclamado  al  mismo  tiempo  rey  de 
Francia  y  tomó  en  820  el  título  de  rey  de  los  lom- 

bardos: habiendo  querido  Luis  renovar  sus  disposi- 
ciones en  favor  de  su  hijo  menor  Carlos  (llamado 

el  Calvo),  que  habla  nacido  después  de  la  partición 
que  habia  hecho  de  sus  estados,  Lotario  se  ligó 
contra  su  padre  con  sus  dos  hermanos,  Luis  el  Ger- 

mánico y  Pepino,  y  le  destronó  dos  veces  (830  y 
33) ;  pero  otras  tantas  se  vio  obligado  á  restituirle 
la  corona:  cuando  por  fallecimiento  de  Luis  el  Pió 
quedó  Lotario  iinico  dueño  del  imperio,  quiso  in- 

vadir los  estados  de  sus  dos  hermanos,  Carlos  el 
Calvo  y  Luis  el  Germánico;  pero  éstos  se  ligaron 
contra  él  y  le  derrotaron  en  Fontenay  (ó  Fonta- 
net),  en  el  Auxerroix  (841) :  á  ccnsecuencia  de  un 
tratado  que  los  tres  hermanos  concluyeron  en  Vcr- 
dun  (843),  Lotario  conservó  el  título  de  empera- 

dor con  la  Italia,  la  Borgoña  y  las  provincias  orien- 
tales de  Francia:  su  capital  era  Aix-la-Chapelle: 

pocos  dias  antes  de  su  muerte  habia  abdicado  el 
imperio  y  dividido  sus  estados  entre  sus  tres  hijos; 
Luis  II,  que  poseyó  el  reino  de  Italia  con  el  título 
de  emperador;  Carlos,  que  tuvo  la  Provenza  hasta 
León;  Lotario  II,  que  ocupó  el  pais  llamado  des- 

pués reino  de  Lorena:  murió  en  855  en  la  abadía 
de  Pruní,  en  Ardennes. — Lotario  II,  rey  de  Lore- 

na, hijo  tercero  de  Lotario  I,  heredó  el  pais  situa- 
do entre  el  Khin  y  el  Mosa,  pais  que  tomó  de  él  el 

nombre  de  Lotharingia  (de  donde  Lorena) :  se  alió 
sucesivamente  con  su  hermano  Luis  II  de  Gemía- 

nla, contra  su  tio  Carlos  el  Calvo,  y  con  éste  con- 
tra Luis:  repudió  á  su  esposa  Tentberga  (862), 

para  casarse  con  Valdrada;  pero  el  Papa  le  obligó, 
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so  pena  de  excomunión,  á  reunirse  con  su  primera 
mujer:  murió  en  869,  á  su  regreso  de  Roma,  adon- 

de habia  ido  á  impetrar  la  clemencia  del  Papa. 
LOTARIO  II,  DESUPPLIXBURGO:  em- 

perador de  Alemania  (1125-1137);  era  duque  de 
Siíjouia,  y  fué  elegido,  con  permiso  de  Federico, 
duque  de  Suabia,  y  de  Conrado,  duque  de  Franco- 
nia;  sostuvo  larga  guerra  con  sus  competidores,  y 
solo  pudo  triunfar  de  ellos  con  el  apoyo  del  Papa 

y  del  duque  de  Baviera,  Enrique  el  Soberbio:  mu- 
rió en  Italia  al  regresar  de  una  espedicion,  empren- 

dida contra  Rogerio,  rey  de  Sicilia,  eu  favor  del 

papa  Inocencio  II. 
LOTARIO :  rey  de  Italia,  hijo  de  Hugo  de  Pro- 

venza;  fué  asociado  al  trono  por  su  padre  en  931, 
y  fué  destronado  con  él  en  945  por  Berenger,  mar- 

ques de  Ivrea;  éste  fué  obligado,  en  una  asamblea 
celebrada  en  Milán,  a  restituirle  la  corona;  pero  al 

cabo  de  cinco  años  se  deshizo  de  Lotario  por  me- 
dio del  veneno  (950);  Lotario  habia  casado  con 

Adelaida,  quien  después  de  su  muerte  contrajo  ma- 
.trimonio  con  Othon  el  Grande. 

LOTARIO:  rey  de  Francia,  hijo  de  Luis  IV  de 
Ultramar  y  de  Gerberga,  hermana  del  emperador 
Othon  I;  nació  eu  941  y  murió  en  986:  fué  asocia- 

do al  trono  en  952,  y  succedió  á  su  padre  en  964: 

hizo  la  guerra  al  emperador  Othon  II,  á  quien  ce- 
dió la  Lorena  en  980,  y  estuvo  sin  cesar  bajo  la  tu- 

tela de  Hugo  el  Grande  y  de  Hugo  Capelo:  tuvo 

por  hijo  y  suecesor  á  Luis  V. 
LOTARINGIA.    Véase  Lorena  (reino  de). 

LOTH;  sobrino  de  Abraham;  le  siguió  á  la  tier- 
ra de  Canaan;  después  se  separó  de  él  para  esta- 

blecerse en  Sodoma:  fué  vencido  y  hecho  prisionero 

por  un  rey  vecino;  pero  Abraham  acudió  á  liber- 
tarlo; cuando  el  Señor  quiso  destruir  á  Sodoma, 

avisó  á  Loth  que  se  alejara  de  la  ciudad  con  su  fa- 
milia; pero  le  prohibió  que  mirase  hacia  atrás;  mas 

como  la  mujer  de  Loth  hubiese  infringido  este  man- 
dato, fué  convertida  en  estatua  de  sal:  Loth  fué, 

por  medio  de  un  incesto,  padre  de  Moab  y  de  Am- 
mon,  jefes  do  los  moabitas  y  de  los  aramonitas. 
LOTHIAN:  antiguo  pais  de  Escocia,  dividido 

al  presente  en  tres  condados;  el  Gast-Lothian  foj-- 
ma  el  condado  Iladdington,  el  West-Lothian,  el 
condado  de  Liplithgow  y  el  Mid-Lothian,  el  de Edimburgo. 

LOTIIIER  (nüCADODE):  véase  Lorena  (reino 
DE  I  Y  Brabante. 

LOTIS  ó  LOTOS;  nombre  de  una  ninfa,  que 

huyendo  del  dios  Priapo  que  la  perseguía,  fué  tras- 
formada  en  el  árbol  llamado  "lotos:"  este  árbol  es- 

taba consagrado  á  Venus  y  Apolo ;  hubo  otra  ninfa, 
llamada  Driope,  que  esperimentó  después  la  misma 
metamorfosis. 

LOTOFAGOS:  antiguo  pueblo  del  África  oc- 
cidental, que  habitaba  sin  duda  hacia  la  parte  de 

TiÍ|)oI¡,  en  cuyas  costas  se  halla  una  isla  llamada 
de  los  Lotófagos,  y  de  otro  modo  Menynx  (hoy 

Zerbi) :  dicen  que  este  pueblo  era  llamado  así,  por- 
que se  alimentaba  de  la  fruta  del  lotos,  especie  de 

planta  acuática,  semejante  á  la  azufaifa;  el  efecto 
de  esta  fruta  era  hacer  olvidar  la  patria  á  los  es- 
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tranjeros  y  adherirlos  invenciblemente  al  pais  del 
lotos. 
LOTJARGAT:  Ingar  de  Francia,  departamento 

de  las  Costas  del  Norte,  á  2i  leguas  O.  de  Guin- 
gamp  y  á  una  E.  N.  E.  de  Belle-ile-en-Terre,  en 
la  carretera  de  Brest  á  Caen;  población  3.500  ha- 
bitantes. 

LOUDEAC:  ciudad  de  Francia,  capital  de  dis- 
trito (Costas  del  Norte),  al  S.  de  San  Briene:  tiene 

6^865  hab. :  hay  un  tribunal  de  primera  instancia: 
fábricas  de  telas  y  de  hilo. — El  distrito  de  Loudeac 
se  divide  en  nueve  cantones  (La  Cheze,  Coliinée, 
Corlay,  Goarec,  Merdrignac,  Mnr,  Plonguenast, 
Uzel  y  Loudeac),  cuenta  55  pueblos  y  95.102  ha- 
bitantes. 

LOÜDES:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Alto  Loira,  á  2i  leguas  O.  N.  O.  de  Puy,  y  á  4| 
S.  de  La-Ghaise-Dieux:  celebra  cuatro  ferias  anua- 

les: población  1.160  hab. 
LOUDUN,  JÜLIODUNUM:  ciudad  de  Fran- 

cia, capital  de  distrito  (Vienne),  á  9^  leguas  N. 
N.  O.  de  Poitiers:  tiene  5.032  hab.:  hay  una  socie- 

dad de  agricultura:  comercia  en  granos,  cera,  vino 
blanco,  trufas,  encajes  comunes,  aguardiente,  &c.: 
hay  un  célebre  convento  de  ursulinas,  cuyas  religio- 

sas se  creiau  hechizadas  por  el  cura  Urbano  Gran- 
dicr,  por  lo  cual  fué  condenado  al  fuego  este  vene- 

rable sacerdote:  es  patria  de  los  hermanos  Santa 
Marta. — El  distrito  tiene  cuatro  cautones  (Mon- 
contour,  Montes  del  Guesne,  los  Tres  Moutiers  y 
Loudun),  07  pueblos  y  35.240  hab. 
LOUE:  villa  de  Francia,  departamento  del  Sar- 

the,  á  4|  leguas  O.  de  Mans,  y  á  4  S.  de  Silie;  está 
situada  á  orillas  del  Vegre,  que  cria  escelente  pes- 

ca: su  industria  consiste  en  un  molino  de  papel  y 
telares:  celebra  ferias,  el  martes  después  del  30  de 
agosto,  y  el  lunes  de  la  octava  del  Corpus:  pobla- 

ción 1.500  hab. 

LOUECIIE:  ciudad  de  Suiza.  (Véase  Leuk.) 
LOUET  (Jorge):  abogado,  después  consejero 

en  el  parlamento  de  Paris  (1584);  publicó  eu  1602 

una  preciosa  "Colección  de  decretos,"  veinte  veces 
reimpresa:  Brodeau  hizo  importantes  adiciones  á 
esta  obra  (1636). 
LOUGH-LANE:  lago  de  Irlanda.  (Véase  Kii.- 

LARNEY.) 

LOUGHBOROUGH:  ciudad  de  Inglaterra,  á 
3  leguas  N.  N.  O.  de  Leicester,  á  orillas  del  canal 

de  Leicester:  lat.  N.  52»  46'  31",  long.  B.  2»  30'  2": 
tiene  una  iglesia  y  varios  lugares  de  culto  para  los 
baptistas,  presbiterianos,  kuáqueros  y  metodistas, 
un  pequeño  colegio  y  escuelas  de  caridad:  comer- 

cia en  hulla,  y  celebra  seis  ferias  al  año:  población 
10.800  hab. 

LOUGHMAN.  (Véase  Loghman,) 
LOUHANS:  ciudad  de  Francia,  capital  de  dis- 

trito (Saona  y  Loire),  á  orillas  del  Seille,  á  8|  le- 
guas N.  E.  de  Macón:  tiene  3.614  hab.:  consiste  su 

industria  en  herrerías  y  martinetes:  es  depósito  de 
las  mercancías  que  pasan  de  León  á  Suiza:  el  dis- 

trito tiene  ocho  cantones  (Beaurepaire,  Cuiseaux, 
Cniscry,  Montrct,  Montpont,  Fierre,  San  Germán 
del  Blüis  y  Louhans),  83  pueblos  y  85.382  hab. 

LOULAY:  lugar  de  Francia,  departamento  del 
Charenta  inferior,  á  2  leguas  X.  de  Saint-Jean- 
d'Angely,  y  á  6^  E.  N.  E.  de  Rochefort:  celebra 
tres  ferias  anuales:  población  500  hab. 
LOULE:  ciudad  murada  de  Portugal,  en  la  pro- 

vincia de  Algarbe:  esta  ciudad  se  cree  fué  fundida 
por  los  lucios  ó  oartagineses,  aunque  algunos  pre- 

tenden se  levantó  de  las  ruinas  de  la  antigua  ciudad 
de  Qnerteira,  que  estaba  junto  al  mar,  entre  Albu- 
feira  y  Faro,  cerca  de  un  rio  que  aun  conserva  el 
mismo  nombre:  tiene  8.250  hab.:  hay  un  antiguo 
castillo,  y  es  título  de  un  marquesado:  en  sus  cer- 

canías se  encuentran  minas  de  plata:  produce  gra- 
nos, vino  y  aceite,  cria  ganado,  y  tiene  bastante 

caza. 

LOUP  (S.),  en  latin  "Lupus:"  nació  en  Toul; 
fué  elevado  á  la  silla  episcopal  de  Troyes  en  427, 
y  poco  después  pasó  con  S.  Germán  de  Auxerre  á 
la  Gran  Bretaña,  para  atacar  allí  los  errores  de  los 
pelagios;  cuando  volvió  á  Troyes  salvó  esta  ciudad 
del  furor  de  Atila,  á  quien  desarmó  con  sus  plega- 

rias: murió  en  479. — Otro  S.  Loup  fué  obispo  de 
León  y  murió  hacia  540. 
LOUP:  abate  de  Terrieres,  en  Gatinais,  uno  de 

los  mejores  escritores  del  siglo  IX;  gozó  del  favor 
de  Luis  el  Pió  y  de  Carlos  el  Calvo;  asistió  al  con- 

cilio de  Verneuil  en  844,  y  al  segundo  concilio  de 
Soissons  en  853:  se  le  deben  133  cartas  sobre  dife- 

rentes asuntos;  un  tratado  de  las  "Tres  cuestiones 
contra  Gotescale:"  Baluze  recogió  y  publicó  estos 
diferentes  escritos,  en  1664,  en  4.°,  enriquecidos  con 
notas  curiosas:  fundó  en  Ferrieres  una  hermosa  bi- 

blioteca, y  recogió  muchos  manuscritos. 
LOUPPE  (la):  villa  de  Francia,  capital  de 

cantón  (Eure  y  Loire),  al  X.  E.  de  Xogent-le- 
Rotron:  tiene  1.200  hab. 
LOURDES:  ciudad  de  Francia,  departamento 

de  los  Altos  Pirineos,  á  2¿  leguas  X.  X.  E.  de  Ar- 
geles, y  á  3  O.  N.  O.  de  Bagneres  de  Bigorre:  está 

situada  al  pié  de  un  peñasco  aislado  é  inaccesible, 
en  cuya  cumbre  se  halla  un  castillo  que  sirve  de  cár- 

cel, y  que  según  se  cree,  fué  construido  por  los  ro- 
manos: población  3,670  hab.:  Lourdes  era  plaza  de 

guerra  importante;  fué  fortificada  en  tiempo  de  Cé- 
sar, y  aun  subsisten  restos  de  sus  murallas:  llegó  á 

ser  capital  del  Lavedan,  en  Bigorre,  y  los  condes 
de  Bigorre  tomaban  siempre  el  título  de  señores  de 
Lourdes. 
LOUTH:  ciudad  de  Inglaterra,  condado  y  á  6| 

leguas  E.  N.  E.  de  Lincoln,  división  de  Lindsey, 
situada  á  la  cabeza  del  canal  de  su  nombre,  que  va 
á  desaguar  en  el  mar  del  Xorte,  después  de  un  cur- 

so de  cuatro  leguas:  está  en  una  posición  amena  y 
salubre:  sus  principales  ediücios  son  el  del  lord  cor- 

regidor, la  casa  consistorial,  la  iglesia  de  San  Ja- 
mes, la  cámara  del  concejo  y  el  teatro:  los  católi- 

cos, baptistas  y  metodistas  tienen  en  ella  lugares  de 
culto:  su  industria  consiste  en  faliricas  de  alfom- 

bras, mantas,  jabón  y  papel:  hace  mucho  comercio; 
celebra  dos  ferias  al  año,  y  tiene  6.400  hab. 
LOUTH:  condado  de  Irlanda,  provincia  de 

Lcinstcr,  entre  los  53°  43'  y  los  54°  6'  lat.  N.,  y  en- 
tro los  2°  18'  y  los  2°  54'  long,  O.:  tiene  8  leguas  de 
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largo  del  X.  al  S.,  3|  de  auchura  media  y  unas  2o 
leguas  cuadradas:  los  principales  rios  que  bañau 
este  condado  son  el  Creaghan,  el  Fane,  el  Lagan 

3'  el  Dee,  que  desagua  en  la  bahía  de  Dundalk,  y 
el  Boyne,  que  traza  una  parte  del  límite  S.,  y  des- 

emboca en  el  mar  de  Irlanda:  sus  principales  pro- 
ducciones son,  trigo,  cebada,  aveim,  patatas,  forra- 

je y  lino;  es  muy  activa  la  fabricación  de  lienzos: 
el  condado  de  Louth  se  divide  en  cuatro  baronías, 

Ardee,  Dundalk,  Fessard  y  Loutb:  contiene  ade- 
mas nn  pequeño  territorio  que  lleva  el  nombre  de 

Drogheda:  tiene  101,070  liab.,  casi  todos  católicos: 
Dundalk  es  la  capital  de  este  condado. 

LOUTHERBÜRGO  (Felipe  Santiago):  pin- 
tor, nació  en  Estrasburgo  en  1740,  murió  en  Lon- 
dres en  1814;  fué  discípulo  doTichsbein  y  de  Casa- 

Nova;  perteneció  á  la  academia  de  pintura  de  Pa- 
rís (1768),  hizo  muchos  cuadros  para  los  gobiernos 

de  Inglaterra  y  Rusia:  se  ocupó  también  y  obtuvo 
los  mejores  resultados  en  el  grabado  al  agua  fuer- 

te: en  el  castillo  de  Rambouillet  se  conserva  un 
cuadro  que  representa  una  batalla  del  género  de 
los  de  Wouvernians:  atribuyese  á  este  artista  la 

invención  del  "Teatro  pintoresco  y  mecánico,"  per- 
feccionado después  por  Fierre. 

LOUYECIEXNES.  (Véase  Luciexkes.) 
LOUVEL  (L.  Pedro):  guarnicionero,  nació  en 

Paris  cü  1783;  asesinó  en  1820  al  salir  del  teatro 
de  la  ópera  al  duque  de  Berry,  sobrino  de  Luis 
XVIII;  arrastrado  á  este  crimen  por  el  fanatismo 
político,  quería,  matando  al  único  príncipe  que  po- 

día perpetuar  la  familia  rea!,  estinguir  la  rama  pri- 
mogénita de  los  Borbones:  condenadoÁjnuerte  por 

el  tribunal  de  los  pares,  sufrió  el  supUcio  con  ad- 
mirable resignación,  asegurando  que  no  tenia  cóm- 

plices. 
LOUVERTURE  (Tonos Santos):  negro, nació 

en  1743  de  padres  esclavos  en  la  isla  de  Santo  Do- 
mingo; fué  uno  de  ios  que  agitaron  la  isla  en  la 

nueva  revolución  francesa:  elegido  jefe  por  los  ne- 
gros sublevados,  supo  engañar  a  la  vez  á  los  ingle- 

ses, á  los  franceses  y  á  los  españoles,  y  los  obligó 
á  evacuar  las  plazas  que  ocupaban:  en  1800  obtu- 

vo el  título  de  presidente  perpetuo,  se  negó  á  reco- 
nocer la  autoridad  del  general  Leclerc,  que  habia 

ido  en  1801  á  ocupar  la  isla  en  nombre  de  la  Fran- 
cia, y  quemó  elcalíoqueno  podia  defender;  sin  em- 

bargo, fué  vencido,  hecho  prisionero  y  deportado 
á  Francia:  murió  en  1803  cu  el  fuerte  de  Joux. 

LOUVET  (J.  B.):  convencional,  nació  en  Pa- 
ris en  1760:  fué  en  un  principio  comensal  de  un  li- 

brero, y  después  se  dio  á  conocer  por  una  novela 

licenciosa,  "Los  amores  de  Foblás,"  1787:  partida- 
rio de  la  revolución,  fué  nombrado  en  1792  diputa- 

do del  Loiret  en  la  Convención  nacional,  tomó  pues- 
to entre  los  girondinos,  y  se  pronunció  contra  Ro- 

bespierre;  proscrito  con  los  girondinos  y  declarado 
fuera  de  la  ley,  anduvo  errante  algún  tiempo  por  el 
Brabante  y  la  Gironda,  y  se  mantuvo  oculto  hasta 
la  muerte  de  Robespierre:  volvió  a  entrar  en  la 
Convención  en  1795,  después  perteneció  al  consejo 
de  los  Quinientos,  de  donde  salió  en  mayo  de  1797, 
y  murió  el  25  de  agosto  del  año  siguiente:  redactó 

"El  Centinela,"  periódico  destinado  á  difundir  en- 
tre el  pueblo  las  ideas  revolucionarias:  Louvet  es- 

cribió ademas  del  Foblás,  otras  novelas  menos  co- 
nocidas. 
LOU  VIERS:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Eure,  cabeza  del  distrito  y  de  territorio,  situada 
en  un  delicioso  valle  á  orillas  del  Enre:  esta  ciudad 
es  la  mas  importante  de  Francia  para  la  fabricación 
de  paños  finos  y  casimires,  délos  cuales  cuenta  40 
fabricas:  hay  hilanderías  hidráulicas  de  lana  y  tin- 

torerías para  lana  y  algodón,  fábricas  de  cardas 
perfeccionadas,  una  hilandería  hidráulica  de  algo- 
don,  otra  de  lino,  tenerías,  fabricas  de  jabón  y  re- 

finos de  azúcar:  celebra  cuatro  ferias  anuales;  es 
patria  de  Miguel  Finaut,  autor  trágico:  tiene  de 
población  9.6(i9  hab.;  en  1196  concluyeron  en  esta 
ciudad  un  tratado  de  paz  Felipe  Augusto  y  Ricar- 

do Corazón  de  León,  los  ingleses  la  saquearon  en 

tiempo  de  Eduardo  III,  siguió  el  partido  de  la  Li- 
ga y  recibió  en  sus  muros  el  parlamento  de  Rúan, 

cuando  esta  última  ciudad  estaba  en  poder  de  los 
protestantes;  volvió  á  entrar  bajo  la  autoridad  real 
después  de  la  batalla  de  Ivry:  ha  tenido  el  título 
de  condado:  el  distrito  de  Louviers  se  divide  en  5 
territorios:  (Louviers,  Gaillon,  Neufburg,  Touiville 

V  Pont-de-1'Arche) :  contiene  120  parroquias  y 
68.400  hab. 

LOU  VOIS:  lugar  de  Francia,  departamento  del 
Marne,  distrito  á  2i  leguas  N.  E.  de  Epernay  y  á 
3¿  S.  de  Reims,  territorio  de  Ay;  situado  cerca  de 
una  selva  del  mismo  nombre:  fué  erigido  en  mar- 

quesado en  favor  del  canciller  Letellier,  cuyo  hijo  fué 
ministro  de  la  guerra  en  el  reinado  de  Luis  XIV. 

LOU  VOIS  (Francisco  Miguel  Letellier,  m.ír- 
QUES  de):  ministro  de  Luis  XIV,  hijo  del  canciller 
Letellier,  nació  en  1641  en  Paris,  obtuvo  en  1G54 
el  cargo  de  secretario  de  estado  del  departamento 
de  la  guerra  que  ocupaba  su  padre,  y  en  1666  fué 
nombrado  ministro:  lleno  de  previsión  y  actividad 
aseguró  con  sus  acertadas  medidas  el  éxito  de  las 
campanas  de  Flandes  en  1667  y  del  Franco  Conda- 

do eu  1668:  sin  embargo  incurrió  en  grandes  de- 
fectos, pues  por  su  arrogancia  rompió  las  negocia- 
ciones entabladas  con  la  Holanda  en  1672,  mostró 

suma  altanería  y  desprecio  para  con  el  Dux  de  Ge- 
nova (1685),  mandó  incendiar  dos  veces  el  Pala- 

tinado  (1674  y  1689),  en  fin  tuvo  mucha  parte  eu 
la  revocación  del  edicto  de  Xantcs  y  desplegó  seve- 

ridad escesiva  contra  los  calvini.stas  (1686):  estas 
crueldades  y  su  orgullo  acabaron  por  indignar  al 
mismo  Luis  XIV,  y  Louvet  iba  á  caer  eu  desgra- 

cia cuando  murió  de  repente  en  1691,  por  lo  que 

muchos  creyeron  que  habia  sido  envenenado:  Lou- 
vois  fué  uno  de  esos  hombres  cuyo  talento  se  admi- 

ra, pero  á  quienes  no  se  puede  amar:  se  le  debe  en- 
tre otros  establecimientos  la  fundación  del  cuartel 

de  los  Inválidos:  Sandrazde  Courtilzha  publicado 

el  "Testamento  político  de  Louvois,"  Paris,  1695. 
LOUVRE,  LUPARA:  uno  de  los  monumen- 

tos mas  hermosos  de  Paris  en  la  margen  derecha 

del  Sena;  fué  por  espacio  de  mucho  tiempo  la  mo- 
rada de  los  reyes:  al  principio  no  fué  mas  que  una 

torre  construida  eii  1204  por  Felipe  Augusto  para 
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servir  de  prisión  de  estado,  y  donde  mas  adelante 
colocaron  los  reyes  su  biblioteca:  los  succesores  de 
Felipe  edificaron  alrededor  de  este  edificiogalerías 
que  poco  á  poco  fueron  estendiéndose  hasta  unirse 
con  las  Tullerías:  Carlos  V  fué  el  primero  que  lijó 
su  residencia  en  el  Louvre,  y  después  de  él  la  ma- 

yor parte  de  los  reyes  lo  habitaron  hasta  Luis  XIV 
que  prefirió  á  Yersalles:  desde  entonces  se  destinó 
el  Louvre  á  las  reuniones  de  varias  academias  y  á 
la  imprenta  real:  los  príncipes  que  mas  han  contri- 

buido á  engrandecer  y  embellecer  el  Louvre  son 
Carlos  V,  Luis  XII,  Francisco  I,  Enrique  II,  Enri- 

que IV,  Luis  XIII,  Luis  XIV  y  Napoleón :  los  ar- 
tistas mas  afamados  han  empleado  su  talento  en 

aumentarla  belleza  de  este  palacio,  debiendo  citar 
entre  otros  á  Pedro  Lescot,  Juan  Goiijou,  Felipe 
Delorme,  Claudio  Ferrault  y  Soufiiot,  y  en  nuestros 
dias  Fontaiue  y  Percier;  a  pesar  de  tantos  traba- 

jos, el  Louvre  aun  no  está  acabado. 
LOÜZA:  ciudad  de  Portugal  (Beira;,  al  S.  E. 

de  Coimbra,  al  pié  del  monte  Louza,  donde  se  co- 
ge nieve  y  hielo  para  Lisboa,  tiene  3.200  hab. 
LOVAINA,  LOVAXIUM:  en  flamenco  "Leu- 

ven:"  ciudad  del  reino  de  Bélgica  (Brabante  meri- 
dional), á  orillas  del  Dyle,  a  4  leguas  E.  N.  E.  de 

Bruselas:  tiene  27.000  hab.,  universidad  católica, 
industria,  fábricas  de  cerveza  muy  estimada,  des- 

tilatorios, &c.:  hace  mucho  comercio  de  granos. — 
Aunque  muy  antigua  esta  ciudad  no  aparece  en  la 
historia  sino  desde  la  invasión  normanda  de  884; 
ha  sufrido  en  diferentes  épocas  inundaciones  terri- 

bles, incendios,  epidemias  y  hambre :  ha  sido  saquea- 
da también  muchas  veces:  en  tiempo  del  imperio 

francés  fué  la  capital  de  un  distrito  del  departa- 
mento del  Dyle. 

LOVANIA:  Lovanium.  (Véase  Lovaixa.) 
LOVí]IRA  (Vasco):  primer  autor  de  la  novela 

de  "Aniadis  de  Gaula,"  nació  en  Portugal  hacia 
1210,  se  distinguió  al  servicio  de  Fernando  IV  rey 

de  Castilla,  y  murió  en  1325:  la  obra  de  "Amadis" 
no  tenia  primeramente  mas  que  cuatro  libros;  los 
autores  que  la  continuaron,  aumentaron  hasta  24: 
esta  novela  ha  sido  traducida  á  todas  las  lenguas; 
la  mejor  traducción  francesa  ts  la  del  conde  de 
Tressan,  Amstcrdan  y  Paris,  1779. 
LOVELACE  (Ricardo):  pintor  inglés,  nació 

en  1618  en  Woolwich  (Kent),  de  una  familia  rica, 
brilló  por  algún  tiempo  en  la  corte  de  Carlos  I  por 
su  hermosura,  su  galantería  y  su  talento;  sacrificó 
toda  su  fortuna  por  la  causa  real,  estuvo  algún 
tiempo  preso  en  Londres,  después  entró  al  servicio 
de  la  Francia  con  el  grado  de  coronel,  volvió  á 
Londres  en  1048,  donde  murió  en  la  miseria  en 
1658:  dedicó  muchos  de  sus  versos  á  mis  Luey  Sa- 

cherereh  bajo  el  nombre  de  "Encasta :"  compuso 
también  algunas  piezas  dramáticas. — Este  Lovela- 
ce  no  tiene  de  común  mas  que  el  nombre  con  el  otro 

Lovelace,  tipo  del  seductor  de  buen  tono  en  la  "Cla- 
risa" de  Richardson,  personaje  puramente  imagi- nario. 

LOVEPiE:  lugar  del  reino  Lombardo  Véneto, 
provincia  y  á  6^  leguas  E.  K.  E.  de  Bérgamo  y  á 
6J  N.  N.  O.  de  Brescia,  cabeza  de  distrito  y  sede 

de  prefectura;  situado  á  laestremidad  septentrio- 
nal del  lago  de  Iseo:  tiene  un  hospital:  su  industria 

consiste  en  fábrica  de  hoces  y  en  la  pesca:  celebra 
una  feria  anual:  tiene  L800  hab.:  el  distrito  com- 

prende 19  parroquias. 
LOAVELL:  ciudad  manufacturera  de  los  Esta- 

dos-Unidos, en  los  confines  del  Massachussetsy  del 
Xew-Hampshire,  al  N.  de  Boston,  sobre  el  Merri- 
mack,  cerca  de  una  presa  de  este  rio  que  mueve  á 
muchos  molinos:  tiene  24.000  hab.:  su  industria 

principal  consiste  en  hilados  de  algodón:  hay  un 
camino  de  hierro  de  Lowell  a  Boston:  la  fundación 
de  esta  ciudad  data  solamente  desde  1813,  tomó 
el  nombre  de  uno  de  los  primeros  negociantes  que 
establecieron  las  fábricas  de  algodón  en  los  Esta- 
dos-Unidos. 
LOWENDAHL,  WOLDEMAR  (conde  de): 

mariscal  de  Francia,  descendiente  de  un  hijo  natu- 
ral de  Federico  III,  rey  de  Dinamarca;  nació  en 

Hamburgo  en  1700:  sirvió  sucesivamente  en  Aus- 
tria, Polonia,  Rusia  y  Francia;  se  distinguió  en  los 

ejércitos  imperiales,  en  la  batalla  de  Peterwara- 
din  y  en  los  sitios  de  Temeswar  y  de  Belgrado;  en 
los  ejércitos  polacos,  en  la  defensa  de  Cracovia  en 
1 733  y  durante  las  campañas  de  1784  y  1735  á  ori- 

llas del  Rhin;  en  los  ejércitos  rusos,  en  el  sitio  de 
Otchawot  y  en  la  batalla  de  Clioczin:  en  fin,  en  los 
ejércitos  franceses  en  la  batalla  de  Fontenoy  y  en 
el  sitio  de  Berg-op-Zoom  que  tomó  por  asalto  en 
1747;  esta  ciudad  era  considerada  como  inespug- 
nable:  Lowendahl  obtuvo  en  recompensad  bastón 
de  mariscal:  murió  en  1755. 
LOWESTEIN:  ciudad  y  fuerte  de  Holanda. 

("Véase  Losvestein.) 
LOWESTOFT:  ciudad  de  Inglaterra,  condado 

de  Sufpotk,  hundred  ó  partido  de  Mutford  y  Lo- 
thingland;  cerca  del  mar  del  Xorte  sobre  el  pro- 

montorio mas  oriental  de  la  Gran  Bretaña,  á  2| 
leguas  S.  S.  E.  de  Jermouth,  y  á  11  X.  E.  de  Ips- 
wich:  lat.  X.  52°  29'  5",  long.E.  5°  26'  26":  la  cos- 

ta delante  de  esta  plaza  está  obstruida  por  dos  ban- 
cos de  arena,  por  cuyo  motivo  se  han  levantado  dos 

faros:  la  ciudad  está  defendida  por  dos  fuertes:  su 
iglesia  es  de  hermosa  arquitectura  gótica;  hay  ade- 

mas lugares  de  culto  para  los  presbiterianos,  me- 
todistas y  baptistas:  cuenta  muchos  establecimien- 

tos de  instrucción  pública,  de  filantropía  y  de  be- 
neficencia: su  industria  consiste  en  fábricas  de  hilo 

torcido,  de  cuerdas  y  de  barriles;  la  pesca  de  ba- 
calao, arenque,  sargo,  &c.:  á  esta  ciudad  acuden 

muchas  personas  á  tomar  baños  de  mar:  celebra 
dos  ferias  aimales  y  tiene  4.000  hab. :  el  3  de  junio 
de  1605,  las  escuadras  inglesa  y  holandesa  se  die- 

ron un  sangriento  combate  en  las  aguas  de  esta  ciu- 
dad. 
LOWIES:  ciudad  amurallada  de  la  Rusia  eu- 

ropea (Polonia),  al  O.  de  Varsovia;  tiene  3.400 
hab. 
LOWLANDS,  es  decir,  BAJAS  TIERRAS: 

nombre  que  se  da  á  la  Escocia  meridional  en  opo- 
sición á  losHighlands  (Altas  Tierras).  (Véase  es- 

te nombre.) 

LOWOSITZ:  pueblo  de  Bohemia  (Leimeritz), 
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al  S.  O.  de  Leimeritz:  tiene  800  liab.:  es  célebre 

por  la  victoria  que  ganó  Federico  II,  rey  de  Pra- 
sia,  á  los  austríacos  en  1786. 
LOWTH  (el  doctok  Roberto):  crítico  inglés; 

nació  en  Buriton  (Southampton)  en  1710;  abrazó 
la  carrera  eclesiástica,  fué  nombrado  en  1741  pro- 

fesor de  poesía  en  Oxford,  fué  sucesivamente  obis- 
po de  San  David,  de  Oxford  y  de  Londres,  y  mu- 
rió en  1787:  se  tiene  de  él:  "De  sacra  poesi  Ile- 

brajorum  prrelectiones,"  Oxford,  1753,  obra  clásica 
sobre  esta  materia  y  en  la  que  se  halla  perfecta- 

mente apreciado  el  mérito  literario  de  las  Sagradas 
Escrituras:  ha  sido  traducida  al  francés  por  Mr. 
Sicard  de  Moutpeller,  León,  1812,  y  por  Mr.  Ro- 
ger,  de  la  academia  francesa,  París,  1813:  Lowth 
escribió  ademas  entre  otras  obras  una  "Introduc- 

ción á  la  gramática  inglesa,"  1762. 
LOXIAS,  del  griego  "loxos,"  oblicuo:  sobre- 

nombre de  Apolo,  considerado  como  el  sol,  bien 
sea  porque  los  rayos  de  este  astro  hieren  oblicua- 

mente la  tierra  durante  la  mayor  parte  del  dia,  bien 
a  causa  de  su  marcha  oblicua  en  el  Zodiaco:  tam- 

bién se  tomaba  el  nombre  de  Loxias  en  sentido  fi- 

gurado, y  se  aplicaba  á  la  misma  divinidad,  sin  du- 
da por  el  sentido  oscuro  de  sus  profecías. 
*  LOXICHA:  pueb.  del  distr.  de  Ejutla,  en  el 

est.  de  Oajaca. 
LO-YÁNG:  ciudad  de  la  China,  en  la  provin- 

cia de  Hornau:  ha  sido  durante  mucho  tiempo  ca- 
pital del  imperio  de  la  China. 

LOYOLA :  ciudad  de  la  república  del  Ecuador, 
al  N.  O.  de  Jaén  de  Bracamoro,  y  al  pié  de  los  An- 

des; fué  fundada  en  1542:  hay  minas  de  oro  en  sus 
cercanías. 

*  LOYOLA  (H.  Pablo  de)  :  jesuita,  coadjutor 
temporal  y  pariente,  según  la  carne,  de  N.  P.  S. 
Ignacio.  Vino  de  España  á  las  Indias  con  el  car- 

go de  gobernador  de  la  provincia  de  Nicaragua,  en 
donde  dio  tan  raros  ejemplos  de  piedad,  prudencia, 
justicia  y  desinterés,  que  le  miraban  todos  como  á 
uu  santo  y  perfectisiiuo  dechado  de  gobernadores, 
y  fué  buen  argumento  de  esta  estimación,  el  que 
haljiendo  llegado  después  de  muclios  años  la  noti- 

cia de  su  muerte,  le  lucieron  solemnísimas  exequias, 
predicando  en  ellas  sus  alabanzas  el  Illmo.  obispo 
de  aquella  provincia:  acabado  su  gobierno  vino  á 
México  con  el  designio  de  hacerse  carmelita  des- 

calzo; pero  habiéndolo  comunicado  con  un  religio- 
so del  mismo  orden,  de  grande  autoridad  y  crédi- 
tos de  santo,  le  dijo  claramente  que  Dios  no  lo  que- 
ría para  el  Carmen  sino  para  la  Compañía.  Reci- 
bió el  hermano  Pablo  esta  voz  como  un  oráculo 

del  cielo,  de  que  después  no  cesaba  de  dar  á  Dios 
continuas  gracias,  y  habiendo  sido  recibido  en  la 

Compañía,  dio  tales  ejemplos  de  todas  las  virtu- 
des religiosas,  así  en  el  noviciado,  como  en  el  cole- 
gio máximo,  en  donde  fué  portero  quince  años,  que 

todos  los  de  casa  se  persuadían,  á  que  no  seria  de 
otra  manera  el  hermano  Alonso  Rodríguez.  Fué 
varón  de  altísima  y  continua  oración,  de  estrema- 

da mortificación,  de  rara  modestia,  de  profundísi- 
ma humildad  y  desprecio  del  mundo,  que  ni  aun 

permitía  que  le  nombrasen  á  sus  nobilísimos  pa- 

rientes, y  solo  se  preciaba  de  ser  hermano  del  P- 
Jacinto  de  Leyóla,  qne  murió  en  la  provincia  de 
Castilla  con  opinión  de  santidad.  Era  tan  ciega  su 
obediencia  á  la  mas  mínima  insinuación  de  los  su- 

periores, que  andaban  éstos  con  especialísimo  cui- 
dado en  ver  lo  que  le  ordenaban,  porque  sabían 

que  á  ojos  cerrados  obedecía.  Finalmente,  era  tal 
su  porte  religioso  que  con  solo  verlo  se  edificaban 
y  aun  compungían  los  de  casa  y  los  de  fuera,  y  mu- 

chos venían  á  la  portería  solo  por  conocerlo,  y  hu- 
bo señor  togado  de  la  real  audiencia  de  México, 

que  por  solo  ese  fin  fué  á  nuestro  noviciado  de  Te- 
potzotlan,  llevado  de  la  fama  de  su  grande  santi- 

dad. Murió  en  el  colegio  Máximo  de  México  á  17 

de  mayo  de  1705. — P.  Oviedo. 
LOYOLA  (casa  de):  esta  casa  solar,  célebre 

por  haber  tomado  de  ella  su  nombre  San  Ignacio, 
fundador  de  la  Compañía  de  Jesús,  está  situada 
entre  Azcoitiay  Azpeitia:  la  casa  en  que  nació  S. 

Ignacio  y  en  que  fué  curado  de  las  heridas  que  re- 
cibió en  Pamplona,  se  halla  como  engastada  en  el 

magnífico  colegio  de  bella  y  lustrosa  piedra  qne  allí 
edificaron  los  jesuítas:  la  casa  de  Loyola  fué  cedi- 

da por  I).  Luis  Enriquez,  marques  de  Alcañices,  a 
la  reina  D.*  María  de  Austria,  madre  de  Carlos  II, 
la  que  se  la  cedió  á  la  Compañía  en  14  de  agosto 
de  1682. 

LOYSEAU  (Carlos):  jurisconsulto,  nació  en 
1560  en  Isogent-le-Roy,  murió  en  Paris  en  1627; 
dejó  muchas  obras  de  jurisprudencia  muy  estima- 

das, León,  1801,  en  folio,  entre  otras:  "De  los  se- 
ñoríos; De  las  órdenes  de  la  nobleza,  &c." 

LOYSEAU  (Alejandro  Gerónimo  de  Maü- 
LEON ) :  abogado  en  el  parlamento  de  Paris,  nació 
en  1728,  murió  en  1771;  adquirió  gran  reputación 
con  su  elecuencia  y  sn  desinterés;  fué  amigo  de  Juan 
Jacobo  Rousseau  y  Yoltaire:  han  sido  publicadas 

"sus  defensas  Í1760)  y  sus  memorias"  (1781.) 
LOYSEAU  (J.  Simón):  jurisconsulto,  nació  en 

el  Franco-Condado  en  1776,  murió  en  Paris  en 
1822,  fué  abogado  en  el  tribunal  de  Casación,  pu- 

blicó: "Jurisprudencia  del  código  civil,  obra  perió- 
dica, 1804-1813,  19  vol.;  Tratado  délos  hijos  na- 

turales," &c.,  1811,  en  8." 
LOYSON  (Oi.ivier):  teniente  general,  nació 

hacia  1705  en  Danvillers,  murió  en  1816;  se  dis- 
tinguió en  muchas  batallas,  principalmente  en  las 

de  Wertingen,  Guntzburgo  y  Austerlitz  (1805): 
mandó  el  13  de  vendimiarlo  del  año  IV,  á  las  ór- 

denes de  Bonaparte,  las  tropas  que  defendieron  á 
la  Convención  nacional  contra  las  secciones  de  Pa- ris. 

LOYSON  (C.ÍRLOs):  maestro  de  conferencias 
en  la  escuela  normal,  y  jefe  de  sección  en  el  minis- 

terio de  Justicia;  nació  en  Chateau  Gonthier  en 

17'J1 ;  se  había  ya  dado  á  conocer  por  algunas  poe- 
sías que  revelaban  su  gran  talento,  cuando  fué  ar- 

rebatado por  una  muerte  prematura  en  1820:se  con- 
servan de  él,  ademas  de  varios  escritos  de  circuns- 

tancias, una  colección  de  epístolas  y  elegías,  Paris, 

1819,  eu  12." LOZANO  (Cristóbal):  doctor  teólogo  y  cape- 
llán en  la  ciudad  de  Toledo:  ha  publicado  las  obras 
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siguientes:  "Ejemplo  de  penitentes;  David  arrepen- 
tido; Historia  sagrada,  dividida  en  dos  partes,  Ma- 

drid, 1656,  eu  4.°;  Reyes  nuevos  de  Toledo,  Ma- 
drid, 166T,  eu  4.°;  David  perseguido,  1614,  1698, 

3  vol.  en  4.° 

LOZANO  (Fbanxisco):  arquitecto  español,  na- 
ció en  Madrid  y  tradujo  del  latin  los  diez  libros  de 

arquitectura  de  Alberti,  1582. 

LOZANO  DE  LA  SIERRA  (Miguel):  mon- 

je de  Zaragoza,  hizo  imprimir:  "Elogio  de  Cris- 
to y  Muría  eu  40  sermones,  1646,  en  folio;  Elogio 

de  los  santos,  1650,  en  folio." 
LOZANO  (Pedro):  español,  es  autor  de  una 

"Descripción  geográfica  del  terreno,  rios,  árboles 
y  animales  de  las  provincias  del  Gran  Chaco,  Gua- 
lamba,  y  de  los  ritos  de  las  naciones  que  le  habi- 

tan, Córdoba,  1733,  en  4.°;  Historia  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  en  la  provincia  de  Paraguay,  Madrid, 

1753,  2  vol.  en  folio;  Relación  de  la  uavegaciou 
de  los  PP.  Quiroga  y  Cardiel  eu  el  estrecho  de 

Magallanes." 
LOZANO  (Pablo)  :  hizo  imprimir  el  testo  ára- 

be de  la  "Paráfrasis  de  Lacebes,  con  la  traducción 
en  castellano  y  notas,"  Madrid,  1793,  en  4.° 
LOZERE  (moxtk),  LESURA  MONS:  monta- 
ña de  la  cadena  de  las  Cevenas,  en  el  departamen- 

to del  Lozere,  al  cual  da  su  nombre,  al  S.  E.  de 
Mende  en  el  límite  de  los  distritos  de  Florac  y  de 
Mende'.  tiene  2.110  metros  de  altura. 
LOZERE  (departamento  del):  departamento 

de  Francia,  entre  los  del  Alto  Loire  al  N.,  del  Gard 

al  S.,  del  Aveyron,  del  Cantal  al  O.,  y  del  Arde- 
che  al  E.:  tiene  17  leguas  del  N.  al  S.,  15  en  su  an- 

chura media  del  E.  al  O.  y  174  de  superficie:  está 
rodeado  de  montañas  cuya  altura  media  sobre  el 

nivel  del  mar  es  de  4.200  pies,  y  están  cubiertas  de 
nieve  todo  el  año:  su  población  asciende  á  141.733 
hab.:  su  capital  es  Mende:  está  formado  de  una 

parte  del  Languedoc  ̂ GevaudanJ:  la  riegan  mu- 
chos rios:  los  [¡rincipales  son  el  Ródano  y  el  Loi- 

re, y  ademas  cuatro  lagos  :  su  clima  es  luime- 
do  y  frió:  hay  minas  de  plata,  cobre,  plomo,  anti- 

monio, &c.:  el  terreno  es  medianamente  fértil  y 

produce  pocos  granos,  algún  vino,  castañas,  lino 
y  cáñamo:  se  crian  carneros  y  muías:  su  industria 
es  escasa,  y  consiste  principalmente  en  tejidos  de 
lana,  algodón  y  de  telas  ligeras  del  primer  género 
conocidas  con  el  nombre  de  cadisserie:  su  comercio 

es  también  casi  nulo,  de  cuyas  resultas  hay  anual- 
mente muchas  emigraciones. — Este  departamento 

tiene  tres  distritos  (Mende,  Marvejols  y  Florac), 

24  cantones  y  120  pueblos:  pertenece  á  la  9.*  di- 
visión militar  y  al  tribunal  real  de  Nimes:  tiene  un 

obispado  en  Mende. 

LUACES:  rio  de  la  provincia  de  Lugo,  afluen- 
te del  Miño  por  Castro  del  Rey,  con  dos  puentes. 

LUBBEN  ó  LUBIO :  ciudad  de  los  Estados  pru- 
sianos, (¡rovincia  de  Braudeburgo,  á  lU  leguas  S. 

O.  de  Francfort  y  á  7  N.  O.  de  Cottbus,  cabeza  de 
círculo,  situada  eu  una  isla  formada  por  el  Spree  y 

el  Birste:  tiene  tres  iglesias,  una  biblioteca  públi- 
ca, una  escuela  de  obstetricia  y  un  hospital:  pobla- 

ción 3,600  hab.:  el  círculo  tiene  55.950. 

Tomo  IV. 

LUBEC:  la  mas  septentrional  de  las  ciudades 

libres  y  anseáticas  de  Alemania,  junto  á  la  con- 
fluencia del  Waekenitz  y  el  Trave,  á  1^  leguas  de 

la  embocadura  de  éste  en  el  mar  Báltico,  y  á  10| 

N.  E.  de  Hamburgo:  hit.  N.  53°  5'  18",  long.  E. 
14°  22'  48":  la  ciudad  de  Lubeck  está  situada  eu 

gran  parte  sobre  una  colina,  en  posición  agrada- 
ble: la  rodea  una  muralla  con  12  baluartes,  ador- 

nada de  dos  hileras  de  árboles:  está  dividida  esta 

ciudad  en  cuatro  cuarteles;  tiene  cuatro  plazas  pú- 

blicas, una  antigua  catedral,  cuatro  templos  lute- 
ranos, una  iglesia  católica,  un  templo  reformado  y 

muchos  establecimientos  de  beneficencia,  colegios, 

&c. :  la  industria  consiste  en  fábricas  de  tabaco,  re- 
finos de  az\ícar,  jabonerías,  fábricas  de  sombreros, 

de  paños,  de  sedería,  de  trencillas  de  oro  y  plata, 

de  latón,  vidriado,  almidón,  lacre,  ballenas,  alam- 
bre, &c.,  y  una  fundición  de  cañones:  el  comercio 

es  muy  activo  por  la  proximidad  del  Báltico:  las 
priucipalcs  importaciones  consisten  en  vinos  de 

Francia,  manufacturas  inglesas,  francesas  y  alema- 
nas y  frutos  coloniales:  el  trigo  es  el  principal  ar- 

tículo de  esportacion:  esta  ciudad  es  patria  de  mu- 
chos hombres  distinguidos,  entre  los  cuales  citare- 
mos Kinckraau,  Moibomius,  Enrique  Muller,  Mos- 

heim  y  el  pintor  Kueller:  tiene  26.000  habitantes 
la  mayor  parte  luteranos;  Lnbcck  fué  fundada  por 
Adolfo  II,  conde  de  Holstcin  en  1144  y  construida 
eu  las  ruinas  de  otra  ciudad  del  mi.smo  nombre:  el 

duque  de  Sajonia,  Enrique  el  León,  la  poseyó  en 

1158:  en  1806,  después  de  la  batalla  de  Jena,  Blu- 
cher  se  retiró  á  ella  y  perdió  allí  el  6  de  noviembre 
una  sangrienta  batalla  contra  los  franceses:  en  1820 
fué  comprendida  esta  ciudad  en  el  departamento 
francés  de  las  Bocas  del  Ell)a,  en  donde  fué  cabeza 

de  distrito ;  el  congreso  de  Viena  la  devolvió  su  liber- 
tad en  1815:  el  territorio  de  Lubeck  se  divide  en 

5  distritos:  tiene  5  leguas  de  largo  del  N.  E.  al  S. 

O-  y  2.\  de  ancho:  sus  rios  principales  son  el  Tra- 
ve, el  Waekenitz  y  el  Steckenitz:  el  suelo  es  llan- 

y  fértil:  este  territorio  cuenta  siu  la  ciudad  15.700 
hab.,  generalmente  luteranos. 
LUBITZ:  ciudad  del  gran  ducado  de  Mecklem- 

burgo-Schweriu:  tiene  2.425  hab.:  su  industria  con- 
siste eu  fabricas  de  paños,  lienzos,  tabaco,  potasas 

y  destilatorios. 
LUBLIN:  ciudad  de  la  antigua  Polonia,  perte- 

neciente hoy  á  la  Rusia,  capital  de  un  palatiuado, 

hoy  de  una  woivodia,  á  27  leguas  S.  E.  de  Varso- 
via,  sobre  el  Bistricza:  tiene  10.300  hab.,  la  mayor 

parte  de  ellos  judíos:  es  sede  de  un  obispado:  tie- 
ne una  cindadela,  arrabales,  catedral,  palacio  de 

Sobieski,  &c.:  comercia  en  paños,  granos  y  vino  de 

Hungría. — La  woivodia  de  Lublin,  formada  del  an- 
tiguo palatinado  de  Dublin  y  de  porciones  de  los  de 

Chelm  y  de  Belzk,  esta  situada  entre  las  woivodias 

de  Siedlec  y  de  Sandomir,  la  Gulitzia  y  la  VoUiy- 
nia:  tiene  460.000  hab.,  muchos  lagos,  bosques  y 

pastos. 
LUC:  villa  de  Francia  (Bajos  Pirineos),  al  N. 

O.  de  Vic:  tiene  2.600  hab.  (Calvados),  al  N.  de 

Caen. 
LUC  EN  DIOIS,  LUCUS  AUGUSTI  VO- 
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CONTIURUM:  villa  de  Francia,  capital  de  can- 
tón (Droiue),  al  S.  E.  deDle:  tiene  500  hab. 

LUC  (i.e):  villa  de  Francia,  capital  de  cantón 
(Var),  al  S.  O.  de  Dragnignan:  tiene  3.562  liab.: 
su  industria  consiste  en  fabricas  de  paños,  tapones 
de  corcho,  sal  de  saturno,  talilete,  aguardiente  y 

tenerías:  ea  sus  cercanías  hay  indicios  de  una  mi- 
na de  cobre  piritoso. 

LUC  (C.  Fr.  conde  de):  de  lacasa  de  Vintlmi- 
11a;  nació  en  1643,  murió  en  1740;  fué  embajador 

de  Francia  en  Suiza,  después  en  Austria,  dló  acogi- 
da á  J.  B.  Rousseau,  desterrado  de  Francia,  11 V2, 

y  le  conservó  su  protección  hasta  sn  muerte,  1740: 
el  poeta  en  agradecimiento  le  dedicó  una  de  sus 

odas,  que  es  una  de  las  obras  maestras  de  la  poe- 
sía lírica.  (Véase  Deluc.) 

LUCA,  "Incca"  en  italiano:  ciudad  de  Italia  en 
el  reino  de  Toscana,  capital  del  ducado  indepen- 

diente de  este  nombre,  a  orillas  del  Ozorra  (bra- 
zo del  Serchlo),  á  llj  leguas  N.  O.  de  Florencia, 

á  los  8°  15'  long.  E.,  43"  49'  lat.  N.:  tiene  22.000 
hab. :  es  sede  de  un  arzobispado:  tiene  una  catedral 

gótica  y  un  palacio  ¡itíblico:  las  calles,  aunque  po- 
co rectas,  son  generalmente  anchas  y  bien  enlosa- 

das: tiene  buen  caserío  y  algunos  edificios  dignos 

de  atención :  es  muy  industriosa  y  comerciante:  cuén- 
tanse  algunas  fabricas  de  paños  y  terciopelos,  y  mu- 

chas para  la  elaboración  de  la  seda. — Luca  es  muy 
antigua,  se  cree  que  fué  fundada  por  los  tirrenios 
ó  los  lldios,  y  fué  colonia  romana  el  año  178  antes 
de  Jesucristo:  en  la  edad  media  fué  uua  de  las  re- 

públicas güelfas  de  la  Toscana:  víctima  después  de 

ios  odios  y  rivalidades  de  los  "blancos  y  negros," 
tuvo  multitud  de  soberanos,  entre  otros  Castruccio 

Castracani  (1314-1328);  fué  vendida  á  iilastlno 
della  Scala,  1335:  después  a  los  florentinos,  1341; 

sufrió  el  yugo  de  Pisa  en  1342;  el  emperador  Car- 
los IV  le  devolvió  su  libertad  en  1365;  pero  con- 

servó solamente  su  estado  de  república  hasta  1400: 

Pablo  Guiulgi  la  gobernó  con  gloria  (1400-1429), 
y  á  su  fallecimiento  sostuvo  Luca  con  Florencia, 

una  larga  guerra,  que  dló  por  resultado  el  recouo- 
cimiento  de  su  independencia  que  conservó  siem- 

pre, aun  en  tiempo  del  imperio  francés:  Napoleón 
dló  el  ducado  de  Luca  á  su  hermana  Elisa,  como 

estado  independiente,  bajo  el  titulo  de  gran  duca- 
do de  Luca  y  de  Piombino:  en  1815  el  gran  duca- 
do fué  convertido  en  ducado  y  cedido  á  la  infanta 

de  España  María  Luisa:  el  ducado  de  Luca  es- 
tá hoy  gobernado  por  Carlos  Luis,  infante  de  Es- 

paña. 
LUCA  (ducado  de):  en  el  golfo  de  Genova,  en- 

tre el  ducado  de  Módena,  el  gran  ducado  de  Tos- 
cana,  y  el  ducado  de  Massa:  tiene  8  leguas  del  N. 
E.  al  S.  O.,  5|  de  ancho  y  32  de  superficie,  y  145.000 
hab.:  para  la  parte  histórica  (véase  Luca.) 

LUCA  Y  PIOMBINO  (oran  ducado  de)  :  véa- 
se Luca. 

LUCA,  llamado  IL  SANTO  LUC  A :  pintor  flo- 
rentino del  siglo  IX,  abrazó  la  vida  religiosa  y  se 

distinguió  por  su  piedad:  es  autor  de  los  cuadros 

de  "La  Virgen  con  el  niño,"  que  se  ven  en  Bolo- 
nia y  en  Roma,  y  que  algunos,  equivocados  por  la 

semejanza  del  nombre,  han  atribuido  á  S.  Lucas  el 
Evangelista. 
LUCANIA:  parte  de  la  Calabria  Citerior,  del 

Principado  Citerior  y  de  la  Basilicata,  provincia 
de  Italia,  entre  el  Brucio  al  S.  y  el  Samnio  al  N., 
en  la  costa  del  mar  inferior  al  O.,  y  del  golfo  de 

Tarento  al  E.,  tenia  por  ciudades  principales:  1.° 
en  el  golfo  de  Tarento,  Sibaris,  Heraclea  y  Me- 

taponto;  2.°  en  el  mar  inferior,  Pcestum,  Velia  y 
Buxento:  3.°  en  las  tierras,  Potencia,  Grumento  y 
Numistro:  las  ciudades  situadas  sobre  la  costa  eran 

todas  las  colonias  griegas,  pero  el  interior  de  las 

tierras  estuvo  primitivamente  habitado  por  indíge- 
nas de  raza  pelásgica:  los  verdaderos  lucanlos  eran 

aventureros  samnitas  que  hablan  sometido  la  pobla- 
ción indígena:  entraron  en  la  liga  formada  en  327 

contra  los  romanos  y  sufrieron  varias  derrotas;  á 
consecuencia  del  ataque  que  dieron  á  Thurium  eu 

825,  se  vieron  obligados  á  sostener  una  guerra  es- 
pecial con  los  romanos  en  823,  siendo  sometidos 

desde  266  hasta  273 

LUCANO  (Marco  Aneo  Lugano):  poeta  lati- 
no español ;  nació  en  Córdoba  el  año  de  Roma  791 ; 

fué  conducido  á  la  corte  de  Caligula  en  donde  Sé- 
neca, su  tic,  ocupaba  un  lugar  preeminente:  fué 

maestro  de  Nerón  el  que  premió  con  profusión  las 

adulaciones  de  Lucano:  vencido  por  un  joven  com- 
petidor eu  la  lucha  quinquenal,  le  privó  Nerón  de 

recitar  versos  en  público,  acto  que  le  inspiró  la 

venganza,  y  estala  resolución  de  entrar  en  la  cons- 
piración de  Pisón:  preso  con  los  demás  cómplices, 

tuvo  la  debilidad  de  confesarlo  todo  y  denunció  á 
su  misma  madre,  mas  jjor  esto  no  se  libró  de  la 

muerte  y  solo  le  concedieron  la  elección  del  supli- 
cio: escogió  que  se  le  abriesen  las  venas,  y  espiró 

recitando  algunos  versos  de  su  "Farsalia,"  epope- 
ya de  un  género  nuevo,  pero  de  un  lenguaje  poco 

igual:  de  este  poema  se  ha  hablado  en  diversos  sen- 
tidos y  se  han  hecho  varias  ediciones, 

LÜCAR  DE  BARRAMEDA  (fundación  de 
San):  la  fundación  de  San  Lucar  de  Barrameda 
se  remonta  á  los  tiempos  de  Anibal:  en  la  antigüe- 

dad hubo  en  ella  un  templo  de  Venus;  pero  los  ro- 
manos sustituyeron  á  este  culto  el  de  Juno,  porque 

Pomponio  Mela  la  llama  "Junonis  ara:"  los  ára- 
bes hi  llamaron  "Almesquiz,"  que  significa  mezqui- 

ta, y  á  ellos  fué  conquistada  por  D.  Alonso  el  Sa- 
bio: obtuvo  el  título  de  ciudad  en  el  año  de  1779. 

LUCARIAS  ó  LUCERIAS:  fiestas  romanas, 

que  según  Varron,  debiau  su  nombre  á  Luce,  y  se- 
gún Festo  á  Luco,  de  un  bosque  sagrado,  situado 

entre  el  Tiber  y  la  via  Salaria:  lo  único  eu  que  es- 
tán de  acuerdo  todos  los  autores  es  que  en  este 

bosque  se  celebraban  muchas  fiestas  en  memoria 

de  que  las  tropas  romanas  derrotadas  por  los  ga- 
los se  refugiaron  en  él  y  hallaron  un  asilo  seguro 

contra  el  enemigo:  de  aquí  proviene  el  que  algu- 

nos autores  hayan  llamado  á  estas  fiestas  las  fies- 

tas del  bosque  del  Asilo:  se  celebraban  el  I.°  del 
mes  de  febrero,  según  unos,  ó  según  otros  en  el  mes 
de  julio. 

LUCAS  (S.):  evangelista,  nació  en  Antioquía 

y  se  dedicó  á  la  medicina:  fué,  seguu  se  cree,  con- 
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vertido  por  S.  Pablo  después  de  la  muerte  de  Je- 
sucristo; acompañó  á  este  apóstol  en  su  viaje  á  la 

Troade  en  Macedonia  el  año  51:  predicó  solo  en 
Corinto  el  año  5(5,  participó  en  01  del  cautiverio 
de  S.  Pablo  en  Roma,  recorrió  después  mucbos  paí- 

ses y  fué  condenado  á  nmerte  en  Acaya  á  la  edad 
de  84  años:  se  debe  á  S.  Lúeas  el  Evangelio  que 
ordinariamente  ocupa  el  tercer  lugar,  y  las  Actas  de 
los  apóstoles;  estas  dos  obras  fueron  escritas  pri- 

mitivamente en  griego,  y  son  notables  por  la  pure- 
za del  estilo:  una  tradición  errónea  atribuye  á 

S.  Lúeas  la  habilidad  de  la  pintura  (véase  Lu- 
ga): se  le  celebra  el  18  de  octubre:  tiene  por  em- 

blema un  toro. 

*  LUCAS  (San)  :  pueb.  de  la  raunicip.  de  Ates- 
cal,  part.  de  Tepeji,  depart.  de  Tepeaca,  est.  de 
Puebla. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  Te- 
jupilco,  part.  de  Temascaltepec,  dist.  de  Siiitepec, 
est.  de  liléxico. 

*  LUCAS  (San)  :  pueb.  de  la  municip.  del 
Obraje,  part.  de  Ixtlabuaca,  dist.  de  Toluca,  est. 
Mé.xico. 

*  LUCAS  (San)  :  pueb.  de  la  municip.  de  Villa 
del  Yaile,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  México. 

*  LUCAS  (San)  :  pueb.  de  la  munip.  de  Asun- 
ción Malacatepec,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de 

México. 

*  LUCAS  (San)  :  pueb.  de  la  municip.,  part.  y 
dist.  de  Tula,  est.  de  México. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  Al- 
fajayucan,  part.  de  L^cmiquilpan,  dist.  de  Tula,  est. 
de  México. 

*  LUCAS  (SAN):pueb.  de  la  municip.  de  Acúl- 
eo, part.  de  Jilotepec,  dist.  de  Tula,  est.  de  Mé- 

xico. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  Xo- 
chimilco,  part.  de  TÍalpan,  dist.  O.  del  est.  de  Mé- 
xico. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Tlalnepantla,  dist.  O.  del  est.  de  México. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  To- 
tolapa,  part.  de  Yautcpec,  dist.  de  Cuerna  vaca,  est. 
de  México. 

*  LUCAS  (San):  pueb.  de  la  municip.  y  part. 
de  Chalco,  dist.  E.  del  est.  de  México. 

*  LUCAS  EL  GRAKDE  (SanI:  pueb.  déla 
municip.  del  Verde,  part.,  depart.  y  est.  de  Pueljla. 
LUCAS  (Eugenio):  joven  pintor,  cuyo  genio, 

principios  y  brillantes  disposiciones,  merecen  ocu- 
par un  lugar  al  lado  de  otros  ya  acreditados  maes- 

tros: los  principios  artísticos  de  Lucas  inspiran  har- 
to interés  para  que  los  pasemos  en  silencio:  hijode 

padres  pobres,  nació  en  Madrid  en  1819,  y  estuvo 
en  la  escuela  desde  la  edad  do  tres  años  y  medio, 
hasta  la  de  ocho,  durante  cuyo  tiempo  ya  se  entre- 
tenia  en  forrar  y  restaurar  algunos  malos  cuadros, 
con  cuya  ocupación  atendía  su  padre  a  la  subsis- 

tencia de  su  familia,  y  aun  conserva  un  paisillo  que 
pintó  en  aquella  edad;  donde  se  conoce  que  Lucas 
naciera  espresamente  paralas  bellas  artes:  las  des- 

gracias políticas  hicieron  venir  á  su  padre  á  la  ma- 
yor miseria,  en  cuyo  tiempo  entró  Lucas,  aunque 

contra  su  gusto,  en  casa  de  un  ebanista  para  apren- 
der este  oficio;  pero  como  no  era  esta  su  inclina- 

ción, en  vez  de  ir  al  taller,  provisto  de  un  lápiz  se 
marchaba  al  Retiro  ó  á  las  afueras  de  la  capital, 
a  dibujar  todo  aquello  que  á  él  le  parecía  bueno: 
enterado  su  padre  de  que  no  asistía  al  taller,  le  re- 

prendió severamente,  y  convencido  de  que  á  Lucas 
no  le  gustaba  aquel  oficio,  sino  el  de  pintor,  le  hi- 

zo presente  la  imposibilidad  de  procurarle  maes- 
tros por  falta  de  medios;  pero  el  niño  con  una  de- 

cisión que  su  precoz  genio  de  artista  le  sugería, 

respondió  á  aquella  objeción:  "Pues  yo  me  atrevo 
á  aprenderlo  sin  otros  maestros  que  la  naturaleza:" 
así  ha  sido  en  efecto,  pues  desde  aquella  época,  y 
continuando  aun  por  mucho  tiempo  en  medio  de 
las  mayores  privaciones  y  hasta  necesidades,  su 
espinosa  vocación,  ha  llegado  unas  veces  trabajan- 

do en  la  pintura,  y  otras  en  la  escultura,  según  se 
le  presental)a  ocasión  de  procurarse  el  sustento,  á 
labrarse  una  reputación  que  cada  dia  será  mayor, 
á  no  dudarlo,  según  vayan  dándose  á  conocer  sus 
muchas  y  buenas  obras:  como  Lucas  no  ha  tenido 
mas  maestros  que  la  naturaleza,  a  ésta  estudia  en 
todos  sus  cuadros,  a  ésta  imita  en  todas  sus  crea- 

ciones; su  escuela,  su  género,  sus  pinturas,  todo  es 
original,  como  la  fuente  de  donde  ha  reciliido  su  ins- 

piración: en  sus  principios  se  ocupó  mucho  este  ar- 
tista en  la  restauración  de  cuadros,  por  ser  el  úni- 

co elemento  vital  con  que  contaba  su  fanúlia;  así 
es,  que  acompañó  á  su  padre  á  muchos  conventos 
de  jNIadrid,  de  Alcalá  de  Henares,  y  de  otros  varios 
puntos,  en  donde  restauró,  compuso  perfectamente, 
y  hasta  pintó  cuadros  originales:  posteriormente  se 
empicó  en  la  misma  ocupación  por  espacio  de  cua- 

tro años,  en  la  galería  de  pinturas  del  Sr.  D.  Pe- 
dro Jiménez  de  Haro,  al  cabo  de  cuyo  tiempo  em- 

pezó á  trabajar  ya  para  sí:  tan  buen  hijo  como  ar- 
tista, creyendo  ya  Lucas  poder  contar  en  lo  sucesivo 

con  medios  de  subsistencia,  resolvió  tomar  estado 
con  oljjeto  de  cuidar  á  su  madre  que  se  hallaba  im- 

posibilitada; pero  á  pesar  de  su  buen  deseo,  todos 
sus  proyectos  se  frustraron,  y  al  año  .siguiente  fa- 

lleció su  mailre  de  las  dolencias  que  padecia:  ter- 
minaremos diciendo,  que  los  países  de  Lucas  son  in- 
mejorables, i)nes  es,  á  no  dudarlo,  una  notabilidad 

en  este  género  de  pintura;  así  lo  prueban  los  dos 
que  presentó  en  la  esposicion  del  Liceo  de  Madrid 
del  año  1848,  habiendo  merecido  la  honra  de  que 
el  mas  grande  agradase  á  S.  M.  el  rey,  y  el  otro  lo 
comprara  el  Exmo.  Sr.  duque  de  la  Conquista:  no 
se  contentó  S.  M.  con  esto  solo,  sino  que  mandó  le 
presentaran  al  pintor  de  aquel  pais,  el  cumI  tuvo  el 
alto  honor  de  ponerlo  en  las  reales  manos;  S.  M. 
el  rey,  después  de  darlo  el  parabién  de  su  obra,  le 
preguntó  el  precio  de  ella;  pero  el  pobre  y  modes- 

to artista  contestó  á  S.  M.,  que  por  ser  la  primera 
obra  suya  que  hal)ia  agradado  á  8.  M.,  se  creia  con 
ello  suficientemente  recompensado:  á  este  rasgo  de 
artista,  correspondió  S.  M.  con  otro  de  protección 
y  munificencia  real;  encargó  á  Lucas  en  el  acto 
otro  cuadro  igual  al  primero. 
LUCAS  DE  leída,  cuyo  nombre  verdadero 

es  LUCAS  DAMMESZ:  grabador  y  pintor  ho- 
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landes,  nació  en  Leida  en  1494;  desde  la  edad  de 
O  años  se  familiarizó  coa  todos  los  géneros  de  la 

pintura:  á  los  12  años  pintó  al  temple  "La  histo- 
ria de  San  Huberto;''  a  los  18  pasaba  por  el  pri- 
mer pintor  de  la  escuela  flamenca  y  el  grabador  mas 

hábil  de  su  tiempo;  viajó  con  objeto  de  perfeccio- 
narse en  su  arte;  pero  según  se  dice,  fué  envenena- 

do en  el  camino  por  rivales  envidiosos,  y  murió  a 
los  39  años  en  1 533 :  sus  composiciones  mejores  son : 

un  "Ecce-Homo,  1510;  La  vuelta  del  hijo  pródigo, 
id.;  La  adoración  de  los  magos,  1513;  El  baile  de 

la  Magdalena,  1319." 
LUCAS  (Pablo):  viajero,  nació  en  Rúan  en 

1664,  recorrió  muchas  veces  el  Levante,  el  Egip- 
to, la  Turquía  y  otros  varios  paises,  donde  retogió 

gran  número  de  medallas  y  curiosidades  para  el 
gabinete  del  rey;  Luis  XIV  le  nombró  su  anticua- 

rio en  1714:  habiendo  partido  otra  vez  al  Levante 
en  1723,  volvió  con  40  manuscritos  preciosos:  en 
1736  fué  á  España,  donde  obtuvo  muy  Iniena  aco- 

gida por  parte  de  Felipe  V;  murió  en  ̂ Madrid  en 
1737:  aunque  generalmente  inexactas  las  relacio- 

nes de  este  viajero,  ofrecen  pormenores  curiosos, 
sobre  todo  en  lo  que  concierne  al  Alto-Egipto: 
han  sido  publicadas  bajo  el  título  de  "Viaje  al  Le- 

vante, París,  1704;  Viaje  a  Grecia,  Asia  menor  y 

África,  1710;  Viaje  á  Turquía,  Asia,"&c.,  17 19;  le 
ayudó  en  la  redacción  de  la  primera  obra  Baude- 
lot  de  Dairval,  en  la  de  la  segunda  Foanuout  y 
en  la  tercera  el  abate  Banier. 

LUCAS  DE  TUY,  en  latín  "Lucas  Tudensis:" 
español,  nació  en  León,  á  principios  del  siglo  XIII: 
después  de  haber  corrido  la  Italia,  la  Grecia  y  la 
Palestina,  fué  nombrado  obispo  de  Tuy,  cuya  Sede 
ocupó  hasta  su  muerte  acaecidaen  1288:  refundió 

la  "Crónica  dicha  de  San  Isidoro  de  Sevilla,  desde 
680  á  1236,"  y  hasta  1274  la  continuó  un  autor, 
cuyo  nombre  se  ignora:  escribió  igualmente:  "De 
altera  vita  fidioequíB  controversis  adversus  albigen- 
sium  errores,  lib.  III,  Ingolstadt,  1612,  eu  4.°;  Vi- 

ta sancti  Isidori  Hispalensis." 
LUC  AYAS  ó  BAHAMA:  archipiélago  del 

océano  Atlántico,  cerca  de  la  América  scpti^ntrio- 
nal,  á  los  20°  28°  lat.  N.,  72°  82°  long.  O.,  e.^tá  se- 

parado de  las  costas  de  la  Florida  por  el  golfo  del 
mismo  nombre  ó  de  Baliama;  cuenta  cerca  de  500 
islas,  islotes  ó  rocas;  las  mas  considerables  son: 
Gran  Bahama,  Abaco,  Eleuthera,  Xueva  Provi- 

dencia, Guanahani  (isla  del  Gato  ó  San  Salvador), 
Isla  Larga,  &c.:  su  pol)laciou  puede  calcularse  eu 
14.000  hab.,  de  los  cuales  11.000  son  negros:  son 
muy  buenos  marinos  y  nadadores,  y  sirven  de  pilo- 

tos costaneros. 

LUCAYAS  (descubrimiento DE  l,\s)  :  Cristóbal 
Colon,  ensu  primer  viaje  en  buscacle  un  nuevomun- 
do,  descubrió  en  octubre  de  1492  el  grupo  de  islas 
Lucayas,  entre  las  que  hay  14  bastante  considera- 

bles; San  Salvador,  una  de  ellas,  fué  la  primera  tier- 
ra que  el  célebre  navegante  halló  en  el  Xuevo- 

Mundo. 
LUCERA,  LUCERIA:  ciudad  del  reino  de 

Xápoles,  provincia  de  Capitanata,  distrito  y  á  3|- 
leguas  O.  N.  O.  de  Foggia,  y  á  4  S.  de  San  Seve- 

ro, cabeza  de  territorio:  es  Sede  de  nn  obispado  y 
residencia  de  un  alto  juzgado  del  crimen  y  de  un 
tribunal  civil:  tiene  un  palacio  y  un  colegio  real: 
celebra  cuatro  ferias  anuales,  y  tiene  8.500  hab.: 
según  Estrabon,  el  fundador  de  esta  ciudad  fué 
Diomedo,  rey  de  los  etholios;  apoderóse  de  ella  Pa- 
pirio  Curior,  316  años  antes  de  la  era  vulgar:  la 
destruyó  en  600  el  emperador  Constancio:  Carlos 
Anjou  murió  en  ella  en  1285:  se  han  encontrado 
en  esta  ciudad  muchas  medallas;  pero  no  quedan 
eii  ella  mas  vestigios  de  monumentos  antiguos  que 
una  torre  situada  en  medio  del  castillo. 

LUCERXA:  ciudad  de  Suiza,  capital  de  can- 
tón, y  nna  de  las  tres  capitales  de  toda  la  Confede- 

ración helvética  sobre  el  lago  de  Lucerna,  al  S.  E. 

de  Basilea,  á  los  5°  28'  long.  E.,  47*3'  lat.  N.:  tie- 
ne 7.000  hab.,  calles  rectas  y  anchas  en  general, 

una  iglesia  de  bella  arquitectura,  bajo  la  advoca- 
ción de  San  Leodegario,  biblioteca,  liceo,  gimna- 

sio y  seminario  eclesiástico:  su  industria  es  muy  ac- 
tiva: comercia  en  granos,  &c.:  sus  cercanías  son 

muy  pintorescas. — Lucerna  debe  su  nomljre  á  un 
fanal  (Lucerna),  construido  antiguamente  en  el 
mismo  sitio  que  hoy  ocupa  para  servir  de  guía  á  los 
viajeros:  la  fundación  de  la  ciudad  data  desde  el 
siglo  VIII;  perteneció  primeramente  á  los  abades 
de  Marbach,  qne  en  el  siglo  XIII  la  vendieron  á  la 
casa  de  Habsburgo;  en  1332  los  licurneses  se  hi- 

cieron independientes:  el  gobierno  de  Lucerna  fué 
oligárquico  hasta  el  año  de  1764,  en  (pie  se  hizo 
democrático  a  consecuencia  de  una  revolución:  to- 

mada por  los  franceses  en  1798,  fué  por  algún  tiem- 
po capital  de  toda  la  Helvecia:  en  1802  fué  el  foco 

principal  de  la  guerra  civil  que  estalló  en  Suiza:  el 
cantón  de  Lucerna  está  entre  los  de  Zng,  Schwitz, 
Underwald,  Berna  y  Argovia:  tiene  98.000  hab., 
todos  católicos;  hace  mucho  comercio  de  tránsito: 
entró  en  la  Confederación  en  1332:  el  lago  de  Lu- 
ccna  no  es  mas  que  un  golfo  del  Lago  de  los  Cua- 

tro Cantones  al  X.  O.;  sin  embargo,  se  da  general- 
mente el  nombre  de  Lucerna  a  todo  el  lago. 

LUCERO;  sobrenombre  de  Júpiter  que  se  con- 
sideraba como  el  padre  del  dia,  autor  de  la  luz, 

diespiter  por  corrupción  de  "Diei  Pater  " 
LUCHA:  combate  de  dos  hombres  cuerpo  á 

cuerpo:  entre  los  antiguos  la  lucha  era  uno  de  los 
principales  ejercicios  gimnásticos:  distinguían  tres 
clases  de  lucha,  la  vertical,  la  horizontal  y  el  aero- 
cliirismo;  la  mas  común  era  la  primera,  cuyo  obje- 

to se  reducía  á  derribar  en  tierra  á  su  adversario, 

para  lo  cual  empleaban  tanto  la  fuerza  como  la  as- 
tucia: en  la  horizontal  los  dos  atletas  combatían 

tendidos  en  tierra,  rodando  uno  sobro  otro  y  en- 
trelazados de  mil  modos,  hasta  que  uno  de  ellos  se 

colocaba  encima  del  otro  y  le  obligaba  a  confesar- 
se vencido:  finalmente,  en  la  del  crochirismo,  los  dos 

contendientes  se  asían  por  las  estremidades  de  las 

manos  ó  por  las  muñecas,  se  las  retorcían  y  trata- 
ban de  derribar  de  este  modo  en  tierra  á  su  adver- 

sario: antes  de  combatir,  los  atletas  se  untaban  el 
cuerpo  con  aceite  á  fin  de  dar  lubricidad,  fuerza  y 
soltura  á  sus  miembros:  en  sentido  figurado  se  to- 

ma también  por  resistencia,  guerra,  disputa,  con- 
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flicto,  controversia,  &c.:  la  afición  á  la  lacha  no  se 
ha  desterrado  completamente  de  España:  así  vemos 
por  ejemplo,  en  todos  los  pueblos  de  las  montañas, 
y  aun  de  las  riberas  hacia  el  Norte  del  antiguo  rei- 

no de  León,  que  la  lucha  es  uno  de  los  principales 
juegos  con  que  celebran  sus  fiestas,  y  particular- 

mente en  las  montañas  hay  siempre  luchadores  de 
muy  grande  y  justa  fama. 
LUCHE:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Sarthe,  distrito,  y  á  2  leguas  E.  de  la  Fleche,  ter- 
ritorio, y  á  If  N.  O.  de  Lude,  en  la  margen  dere- 

cha del  Loir:  celebra  3  ferias  anuales  y  tiene  2.460 
hab. 

LUCHON  (Bagneres  de):  véase  Bagneres. 
*  LUCIA  (Santa):  pueb.  del  dist.  de  Allende, 

est.  de  Sinaloa. 

*  LUCIA  (Santa)  :  pueb.  de  la  municip.  de  San- 
ta Fe,  part.  de  Tlalpam,  dist.  O.  del  est.  de  Mé- 

xico. 
LUCIA  (Santa):  nació  en  Italia,  y  habiendo 

pasado  á  Roma,  fué  presa  por  orden  del  empera- 
dor Diocleciano,  quien  empleó  promesas  y  amena- 
zas para  reducirla  y  atraerla  al  paganismo;  pero 

como  Lucía  permaneciese  constante  en  la  profesión 
de  la  fe,  y  el  tirano  viera  inútiles  sus  esfuerzos,  man- 

dó que  la  degollasen  el  dia  6  de  julio  del  año  300. 
LUCIA  (Santa):  nació  en  Sicilia,  donde  fué 

martirizada  cruelmente  el  dia  13  de  diciembre  del 
año  303. 

LUCINA  (Santa)  :  nació  en  Roma,  fué  discípu- 
la  de  los  apóstoles,  y  solo  se  ejercitó  en  obras  de 
piedad:  visitaba  á  los  cristianos  encarcelados,  alen- 

tábalos al  martirio,  y  daba  sepultura  á  los  ya  mar- 
tirizados en  un  cementerio  que  habia  edificado  al 

objeto,  y  en  el  que  fueron  depositados  también  sus 
restos;  murió  el  dia  30  de  junio  del  año  62. 
LUCIANISTAS:  en  la  historia  religiosa  se  da 

este  nombre  á  ciertos  herejes  del  siglo  III  que  pro- 
fesaban y  sostenían  la  doctrina  de  Luciano,  el  dis- 

cípulo de  Marcion:  los  lucianistas  admitían  tres 
principios,  el  Padre,  el  Hijo,  Dios  de  los  cristianos, 
y  el  E.spíritu  Santo,  Dios  délos  paganos:  también 
admitían  otros  dioses,  uno  del  bien  y  otro  del  mal; 
pero  negaban  la  inmortalidad  del  alma,  la  auten- 

ticidad del  Antiguo  testamento,  los  desposorios  y 
la  Concepción  inmaculada  de  la  Santísima  Vir- 

gen. 
LUCIANO:  escritor  griego,  nació  en  Samosa- 

ta  hacia  el  año  120,  vivió  en  tiempo  de  los  Anto- 
ninos:  fué  primero  abogado,  y  ejerció  su  profesión 
en  Antioquía;  pero  no  tardó  en  abandonarla  por 
la  de  retórico  y  sofista;  recorrió  el  Asia,  la  Gre- 

cia, la  Galla  y  la  Italia,  recitando  por  todas  partes 
sus  discursos  y  sus  arengas:  á  la  edad  de  40  años 
renunció  a  este  arte  frivolo  jiara  dedicarse  á  la  filo- 

sofía; atacó  en  sus  escritos  los  vicios  y  las  preocu- 
paciones de  sus  contemporáneos:  Cómodo  le  confió 

hacia  el  año  180  una  plaza  importante  en  la  admi- 
nistración del  Egipto;  murió  en  una  edad  avanza- 

da hacia  el  año  200:  Luciano  dejó  multitud  de  es- 

critos: los  mas  conocidos:  los  "Diálogos  de  los  dio- 
ses; Diálogos  do  los  muertos;  El  sneño  ó  el  gallo; 

Timón;  Peregrinas;  De  la  manera  de  escribir  la 

historia:"  muéstrase  en  ella  Luciano,  moralista,  jo- 
vial y  muy  satírico;  pero  descubre  también  un  es- 

cepticismo universal,  y  un  cinismo  demasiado  re- 
pugnante, pues  no  perdona  en  sus  ataques  ni  á 

los  dioses  del  paganismo,  ni  las  creencias  de  los  cris- 
tianos, ni  las  doctrinas  y  pretensiones  de  los  filóso- 

fos: las  mejores  ediciones  de  las  obras  de  Luciano 
son  las  de  Hemsterhuys  y  Reitz,  con  traducción 

latina,  Amsterdan,  1743-46,  4  volúmenes  en  4.°, 
de  Lheman,  Leipsiek,  1821-31,  10  vol.  en  8.°:  la 
de  M.  G.  Dindorf,  en  la  "Biblioteca  de  los  auto- 

res griegos,  de  MÁI.  Fermín  Didot,"  Paris,  1840, 
un  volumen  en  dos  partes:  Luciano  ha  sido  tradu- 

cido al  francés  por  Ablancourt,  1708,  y  por  Belia 

de  Balu,  1788,  6  vol.  en  8." 
LUCIANO  (S.) :  mártir,  nació  en  Soraosata,  su- 

frió el  martirio  en  el  reinado  de  Diocleciano  (312), 
y  murió  dirigiendo  á  sus  jueces  por  toda  defensa, 
una  apología  de  la  religión:  nos  queda  de  S.  Lu- 

ciano un  fragmento  de  carta  escrita  en  su  prisión 
á  los  fieles  de  Antioquía:  se  le  debe  una  edición 

de  la  Biblia,  en  la  que  corrigió  muchas  inexactitu- 
des: se  le  celebra  el  7  de  enero  y  el  15  de  octubre. 

— Hay  otro  S.  Luciano,  apóstol  de  Beauvais,  que 
sufrió  el  martirio  en  Beauvais  en  290. 

LUCIANO  BONAPARTE:  príncipe  de  Ca- 
nino, hermano  segundo  de  Napoleón;  nació  en  1777 

en  Ajaccio,  murió  en  1840  en  Viterbo:  en  1799 
habitó  la  Provenza  con  su  familia  desterrada  de 

Córcega,  y  desempeñó  un  empleo  subalterno  en  la 
intendencia  militar:  nombrado  en  1797  del  Conse- 

jo de  los  Quinientos,  S9  hizo  notable  por  su  elocuen- 
cia y  llegó  a  ser  presidente  de  la  asamblea:  prepa- 

ró con  su  hermano  la  caida  del  Directorio  y  asegnró 
la  victoria  del  18  de  brumario:  en  1799  le  nombró 

el  primer  cónsul  ministro  de  lo  Interior,  pero  do- 
tado de  un  carácter  demasiado  independiente,  no 

tardó  en  caer  en  desgracia:  fué  sin  embargo  como 

embajador  á  España,  donde  hizo  prevalecer  la  in- 
fluencia francesa  contra  el  partido  inglés,  volviendo 

por  este  medio  á  congraciarse  con  el  primer  cón- 
sul; pero  habiéndose  casado  contra  la  voluntad  de 

éste  con  madama  Jouberthon,  viuda  de  nn  agente 
de  cambio,  volvió  á  caer  en  desgracia  (1804):  re- 

tiróse entonces  á  Roma  al  lado  del  papa  Pió  VI, 

cuya  amistad  se  había  granjeado  desde  1801  defen- 
diendo el  concordato;  después  fijó  su  residencia  en 

Viterbo,  en  la  tierra  de  Canino,  que  el  Papa  erigió 
para  él  en  principado:  en  1810  tomó  el  partido  de 
embarearso  para  los  Estados-Unidos  á  fin  de  evi- 

tar todo  contacto  con  Napoleón;  pero  fué  apresa- 
do en  el  mar  por  los  ingleses,  que  lo  tuvieron  pri- 

sionero hasta  1814:  en  los  Cien  Dias  volvió  á  Fran- 
cia para  solicitar  la  evacuación  de  los  Estados  del 

Papa,  que  Murat  habia  invadido,  y  fué  retenido  por 
su  hermano,  que  le  obligó  á  tomar  asiento  en  la 
cámara  de  los  Pares:  después  de  la  partida  de  Na- 

poleón á  Santa  Elena,  volvió  á  Italia  donde  vivió 
como  simple  particular:  Luciano  es  el  único  dolos 
hermanos  de  Napoleón  que  no  se  sentó  en  un  tro- 

no, y  el  único  también  que  se  negó  á  ser  dócil  ins- 
trumento de  los  caprichos  y  de  la  voluntad  de  su 

hermano:  cultivó  las  letras  y  compuso  dos  poemas 
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épicos:  Carlo-Magno,  y  La  Cyrneida  ó  Córcega 
libertada:"  en  1803  entró  en  el  Instituto. 
LUCIENNES  ó  LOUVECIEXNES:  lugar  de 

Francia,  departamento  del  Sena  y  Oisse,  distrito 
y  á  1|  leguas  N.  de  Versalles,  territorio  y  á  1^  E. 
S.  E.  de  Marly ;  situado  en  la  pendiente  de  una  mon- 

taña, cerca  de  la  carretera  de  Paris  á  San  Germán 
de  Laye:  en  1712  Luis  XV  mandó  construir  allí 
un  palacio  para  la  condesa  Du-Barry:  tiene  LlOO 
habitantes. 

LUCIFER:  es  decir,  que  "lleva  la  luz,"  nombre 
dado  por  los  poetas  al  planeta  de  Yénus  ó  lucero 
de  la  mañana:  los  paganos  lo  consideraban  como 
un  dios,  hijo  de  Júpiter  y  de  la  Aurora. — En  las 
leyendas  cristianas,  Lucifer  es  el  nombre  del  primer 
ángel  rebelde,  que  fué  precipitado  del  ciclo  á  los 
infiernos;  era  el  mas  hermoso,  pero  también  el  mas 

orgulloso  de  todos  los  angeles:  su  nombre  ha  llega- 
do á  ser  sinónimo  de  demonio. 

LUCIFER:  obispo  cismático  de  Carolis  (Ca- 
gliari),  en  Cerdeña;  sostuvo  la  causa  de  S.  Atana- 
sio  con  tanta  vehemencia  en  el  concilio  do  Milán, 

en  354,  que  fué  desterrado  por  el  emperador  Cons- 
tantino: vuelto  del  destierro,  en  tiempo  de  Juliano, 

pasó  á  Antioqnía,  víctima  entonces  del  cisma  de 
los  eustaqnios  y  de  los  milesios,  y  se  declaró  por  los 
primeros:  intolerante  hasta  el  csccso,  prohibió  toda 
especie  de  comunicación  con  los  herejes:  mnrió  en 
su  diócesis  el  año  370:  sus  discípulos,  llamados  In- 
ciferinos,  continuaron  el  cisma,  especialmente  en 
Cerdeña. 
LUCÍFERA:  sobrenombre  de  Diana,  conside- 

rada como  la  Luua:  se  la  representaba  cubierta  de 
un  velo  sembrado  de  estrellas,  con  una  media  luna 
en  la  frente  y  una  antorcha  en  la  mano. 
LUCÍFERA  FANUM:  nombre  de  la  Bética, 

llamada  también  "Lux  dubia,"  que  corresponde  á 
la  actual  San  Lúcar  de  Barrameda. 
LUCILA:  señora  española  que  vivía  en  África 

á  principios  del  siglo  IV  de  nuestra  era;  hízose  cé- 
lebre por  haber  asistido  con  su  influencia  y  sus  gran- 

des riquezas  á  los  cismáticos  de  Cartago  contra  el 

legitimo  prelado  Ceciliano:  la  causa  de  esta  defec- 

ción parece  que  había  sido  una  reprensión  que  Ce- 
ciliano, cuando  solo  era  diácono  del  obispo  Mensu- 

rio,  habia  dirigido  a  Lucila,  la  cual  desde  entonces 
le  conservó  cierto  rencor,  y  en  el  año  806  se  dejó 
seducir  por  los  cismáticos. 
LUCILIBURGUM:  nombre  latino  de  Lusem- 

burgo. 
LUCILIO  (C):  el  mas  antiguo  de  los  poetas 

satíricos  latinos;  nació  en  Suessa,  en  el  Lacio,  el 
año  147  antes  de  Jesucristo,  de  una  familia  de  ca- 

balleros; fué  amigo  de  Escipion  el  Africano;  acom- 
pañó á  este  héroe  al  sitio  de  Numancia,  y  murió 

en  Isápoles  el  año  103  antes  de  Jesucristo,  a  la  edad 
de  46  años:  habia  escrito  treinta  sátiras;  pero  no 

quedan  de  ellas  sino  algunos  fragmentos:  su  estilo, 
sen-un  Horacio,  era  duro  y  grosero,  pero  vigoroso: 
los  fragmentos  de  Lucillo  han  sido  publicados  por 
Douza,  Lcida,  1597. 
LUCINA,  de  "lux,"  luz:  diosa  que  presidia  á 

los  partos  y  al  nacimiento  de  los  niños:  los  roma- 

nos no  la  diferenciaban  de  Diana  ó  la  Luna,  y  por 

consiguiente  la  hacian  hija  de  Júpiter  y  de  Lato- 
na:  dícese  que  su  madre  la  dio  á  luz  sin  dolor,  y  por 
esta  causa  la  invocaban  las  mujeres  que  se  hallaban 
encinta:  según  Pünio,  el  nombre  de  Lucina  se  de- 

riva de  un  árbol  llamado  lotus  que  le  estaba  consa- 
grado, y  que  en  vida  del  autor  se  veia  en  el  patio 

del  templo  de  aquella  diosa  en  Roma. — Ilictia  era 
entre  los  griegos  lo  mismo  que  Lucina  entre  los  la- 

tinos, con  la  diferencia  de  que  Ilictia  era  hija  de  Jú- 
piter y  de  Juno,  lo  que  no  ha  impedido  á  otros  au- 
tores griegos,  como  Orfeo,  Calimaco  y  Plutarco, 

confundirla  con  Diana. 

LUCINI  (D.  Fr.\ncisco)  :  nació  en  Reggio,  ciu- 
dad del  ducado  de  Módena,  el  29  de  agosto  de  1789 : 

Francisco,  el  menor  de  sus  trece  hermanos,  fné  hijo 

de  Marcos  Lucini,  pintor,  tallista  y  dorador  del  du- 
que de  Módena,  y  de  Isabel  Sirrate,  célebre  orga- 

nista: á  instancias  de  un  tio  suyo,  secretario  parti- 
cular del  cardenal  Frivelli,  y  por  inspiración  de  dos 

de  sus  hermanos,  que  seguían  la  carrera  del  foro, 
empezó  el  estudio  de  la  gramática  latina,  con  in- 

tención de  seguir  el  de  la  jurisprudencia;  pero  ha- 
biendo muerto  su  padre  de  resultas  de  una  caída, 

se  entregó  Francisco  á  su  pasión  favorita,  la  pin- 
tura, hacia  la  que  habia  sentido  siempre  la  mas  ve- 

hemente inclinación. — Cuando  Francisco  perdió  á 
su  padre,  apenas  tenia  11  años,  y  sin  embargo,  ya 
poseía  algunos  conocimientos  artísticos,  gracias  á 
la  profunda  admiración  con  que  había  siempre  con- 

templado las  pinturas  de  su  hermano  José  y  del 
maestro  de  su  hermano  el  caballero  Fontonessi. — 

Ajustado,  en  1802,  José  Lucini  para  pintor  y  ma- 
quinista del  teatro  de  Barcelona,  Francisco  siguió 

á  su  hermano  á  la  capital  del  principado,  donde 
trabajó  con  visible  adelanto  para  el  teatro  y  varios 
particulares,  hasta  que  la  invasión  francesa,  en  1 808, 
paralizó  las  artes  y  dejó  sin  pan  á  no  pocos  artistas: 
en  esta  calamitosa  época  alcanzó  Francisco  una  pla- 

za de  escribiente  en  el  ayuntamiento  de  Barcelona, 
habiendo  sido  empleado  en  las  oficinas  de  alojamien- 

tos, merced  á  sus  conocimientos  en  el  idioma  fran- 
cés: también  por  este  tiempo  contrajo  matrimonio, 

en  la  misma  ciudad  de  Barcelona,  con  D.*  Antonia 
Wítlieman. — En  1814  tuvo  que  abandonar  la  Es- 

paña, como  todos  los  estranjeros  que  'obtuvieron 
empleos  y  comisiones  del  gobierno  francés,  y  pasó 
á  Italia  con  su  hermano,  de  quien  no  se  separaba 
jamas. — Mas  tarde,  en  1817,  volvió  á  Barcelona, 
y  habiendo  tenido  la  desgracia  de  perder  eu  breve 
á  su  hermano,  ocupó  el  lugar  de  éste  como  pintor 
del  toatro:  desde  esta  época  datan  sus  principales 
triunfos  artísticos:  fué  su  primera  obra,  en  el  gé- 

nero dramático,  una  magnífica  decoración  de  atrio 

qne  pintó  para  el  "Pelayo,"  tragedia  del  Sr.  Quin- 
tana: después  puso  en  escena,  con  desusada  pompa 

y  maestría,  las  comedias  tituladas  "El  mágico  de 
Astracán;  El  Anillo  de  Giges;  El  Cestero;  El  Má- 

gico catalán,"  y  otras  infinitas,  con  las  que  causó 
una  verdadera  revolución  en  la  escena,  si  se  atiende 

á  la  novedad  y  perfección  de  sus  trabajos  en  la  ma- 
(|uínaria  y  en  la  pintura. — Atacado  en  1812  |)or  la 
fiebre  amarilla,  se  salvó  milagrosamente,  gracias  á 
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los  remedios  que  él  mismo  se  propinara:  la  protec- 
ción y  amistad  que  encontró  siempre  en  los  habi- 

tantes de  ]?arceiona,  le  impulsaron  a  consagrar  casi 
toda  su  vida  y  sus  grandes  conocimientos  al  embe- 

llecimiento de  los  principales  teatros  de  Cataluña: 
Reus,  Mataró,  Tarragona  y  otras  ciudades  notables 
del  principado  debeu  á  Francisco  Lucini  las  mejoras 
que  se  advierten  en  sus  teatros;  si  no  pudo  concluir 
en  Cataluña  mas  importantes  trabajos,  fué  porque 
la  falta  de  fondos  neutralizó  la  intención  de  algu- 

nos de  sus  admiradores:  también  marchó,  en  no 

pocas  ocasiones,  á  París  é  Italia  en  busca  de  can- 
tantes para  el  teatro  de  Barcelona;  tal  era  el  apre- 

cio que  se  hacia  en  esta  ciudad  de  sus  conocimientos 
teatrales. — Pero  la  corte  no  pudo  saber  con  indife- 

rencia las  ventajas  que  en  maquinación  y  decora- 
ciones alcanzaba  la  ciudad  de  Barcelona,  y  ofreció 

un  ventajoso  ajuste  á  Lucini  en  1827  :  éste,  sin  em- 
bargo, lo  rehusó  y  permaneció  en  Barcelona  hasta 

1832,  año  en  que  salió  para  Valencia,  con  objeto 
de  arreglar  el  teatro  ¡irincipal  y  pintar  todas  sus 
decoraciones :  menos  feliz  en  este  viaje  que  en  otros, 
sufrió,  durante  el  desempeño  de  su  encargo,  infini- 

tas contradicciones  y  disgustos,  que  después  de  ha- 
ber perjudicado  á  la  obra,  produjeron  al  pintor  una 

terrible  enfermedad:  por  esta  razou  volvióse  á  Bar- 
celona apenas  terminó  su  compromiso. — Poco  tiem- 

po después,  los  arquitectos  Aguado  y  Moreno,  in- 
vitaron á  Lucini  para  que  formase  ios  planos  del 

escenario  y  dirigiese  la  maquinaria  del  teatro  de 
Oriente;  pero  habiéndose  interrumpido  de  jtrouto 
la  obra  de  este  teatro,  todavía  la  corte  no  logró 
poseer  al  artista  que  era,  hacia  tantos  años,  el  ído- 

lo de  los  barceloneses. — Al  fin,  en  1831,  fué  escri- 
turado Lucini  por  D.  Piamon  Carnicer  para  los  tea- 

tros de  Madrid,  donde  puso  el  sello  a  su  justa  ce- 
lebridad: por  esta  época  alcanzó  el  nombramiento 

de  académico  de  mérito  de  la  de  bellas  artes  de  San 

Fernando. — Larga  é  inútil  tarea  seria  enumerar 
todas  las  producciones  dramáticas  á  las  que  dio  vi- 

da y  fama  su  pincel ;  pero  basta  para  su  gloria  que 
recordemos  las  decoraciones  de  la  Estrella  de  Oro 

y  la  Redoma  Encantada,  el  templo  de  la  Vestal  y 
las  ruinas  de  la  Ipermestra :  aplaudido  en  todas  ellas, 
y  en  todas  llamado  á  la  escena  en  medio  del  mas  vi- 

vo entusiasmo,  Lucini  vio  realizados  sus  sueños  de 
niño  y  satisfechos  los  deseos  de  su  alma  verdadera- 

mente artista. — En  1843  tuvo  el  encargo  de  formar' 
los  planos  de  un  teatro  que  debió  levantarse  en  un 

solar  que  habia  entonces  en  la  calle  de  la  V'ictoria 
de  Madrid;  pero  esta  empresa  so  frustró,  privando 
de  esta  suerte  á  Lucini,  de  no  corta  cantidad  de  glo- 

ria: atacado,  finalmente,  de  una  apoplegía,  acabó 
su  vida  de  mérito  y  de  trabajo,  el  12  de  febrero  de 
1846.  á  los  50  años,  5  meses  y  14  dias,  y  está  enter- 

rado en  la  galería  derecha,  niciio  360  del  cementerio 
situado  frente  a  la  puerta  de  Toledo. — Discípulo 
Francisco  Lucini  de  su  hermano  José,  pertenecía  a 
la  escuela  moderna  italiana,  distinguiéndose  por  la 
fuerza  del  colorido  y  la  originalidad  de  sus  creacio- 

nes ;  sobresalió  particularmente,  como  pintor  de  tea- 
tro, en  el  desempeño  de  las  selvas  y  bosques,  y  en 

el  arreglo  de  la  maquinaria  que  en  su  tiempo  se  ele- 

vó en  España  á  un  grado  notable  de  perfección: 
también  se  conservan  en  Barcelona  varias  pinturas 
al  fresco,  de  Lucini,  las  que  son  miradas  con  gusto 
y  estimación  suma:  Francesco  Lucini  dejó  tresliijos, 
Ensebio,  Federico  y  Francisco,  de  su  matrimonio 
con  Antonia  Witheman:  el  mayor,  Ensebio,  espa- 

ñol por  naturaleza,  como  lo  fué  su  padre  por  adop- 
ción, es  quien  hoy  se  encuentra  al  frente  de  la  pin- 
tura y  maquinaria  del  gran  teatro  del  Circo  de 

Madrid,  y  quien  en  mil  aplaudidas  obras  va  siguien- 
do las  gloriosas  huellas  de  su  padre. 
LUCIO:  pronombre  muy  usado  entre  los  roma- 

nos, se  escribía  en  abreviatura  con  la  inicial  L. — 
Se  conocía  sobre  todo  bajo  este  nombre  al  segun- 

do hijo  de  Agripa.  (Véase  Agripa). 
LUCIO  DE  PATRAS:  escritor  griego;  nació 

en  Patras,  en  Acaya,  vivió  en  tiempo  de  Antonino: 
se  le  considera  como  el  autor  del  cuento  del  "As- 

no de  oro,"  del  cual  hay  un  estracto  en  Luciano 
bajo  el  título  de  "Lucius  ó  la  metamorfosis." 
LUCIO  I:  Lucius  papa,  no  reinó  mas  que  cinco 

meses,  fué  canonizado  y  se  le  celebra  el  4  de  marzo. 
LUCIO  II:  i)apa  en  1144,  reinó  once  meses. 
LUCIO  III:  papa  desde  1181  hasta  1185;  na- 

ció en  Lnca;  fué  elegido  en  medio  do  las  revueltas 
y  por  los  cardenales  solos,  con  esclusion  del  resto 
del  clero  y  del  pueblo,  y  tuvo  que  abandonar  á  Ro- 

ma retirándose  á  Verona,  donde  reunió  un  conci- 
lio que  condenó  á  los  patariuos,  secta  de  maniqueos 

(1184). 
LUCIO  DE  LANCIVAL:  profesor  y  poeta; 

nació  en  San  Govin  (Picardía)  el  año  de  1766,  es- 
tudió en  Paris  y  fué  nombrado  á  la  edad  de  22 

años  profesor  de  retórica  en  el  colegio  de  Navar- 
ra: pasó  la  revolución  en  el  retiro,  entregado  á 

tralnijos  literarios,  y  cuando  se  restablecieron  los 
estudios  fué  nombrado  profesor  de  retórica  en  el 

liceo  imperial  (colegio  de  "Luis  el  Grande"),  mu- 
rió en  1810  d  la  edad  de  44  años:  dejó  muchas  tra- 

gedias, de  las  cuales  la  mejor  es  "Héctor,"  1803, 
"Poesías  varias,"  un  poema  de  "Aquiles  en  Esci- 
ros;  Folliculos,"  sátira  muy  chii<tosa  contra  el  pe- 

riodista Geoífroy,  &c.:  Colliu  de  Plancy  publicó 

sus  oln-as  en  1226,  2  vol.  en  8.° 
LUCIO  (San):  fué  obispo  de  Britonia,  antigua 

ciudad  de  E.-^paña,  hoy  llamada  Mondoñedo:  ha- 
biendo pasado  á  Cesárea  de  Capadocia  eu  tiempo 

de  la  sangrienta  persecución  que  suscitó  Keron  con- 
tra la  Iglesia,  i)adeció  martirio  en  compañía  do 

otros  muchos  cristianos  el  dia  2  de  marzo  del  año 
203:  en  el  convento  de  Atocha  se  venera  su  reli- 

quia. 

LUCK  ó  LUTSK:  ciudad  de  la  Rusia  europea, 
gobierno  del  Volhinia,  cabeza  de  distrito,  á  44  le- 

guas O.  N.  O.  de  Jitomir,  y  á  8  N.  O.  de  Dubno 
en  la  margen  derecha  del  Stir:  es  sede  de  un  obis- 

pado griego-unido:  tiene  un  palacio  y  algunos  otros 
edificios  hermosos;  lo  demás  se  compone  de  mise- 

rables casas  habitadas  la  mayor  parte  por  judíos: 
contiene  varias  iglesias  griegas  y  una  católica:  los 
judíos  hacen  en  ella  algún  comercio:  tiene  250  ha- 

bitantes: esta  ciudad  fué  importante  bajo  el  gobier- 
no polaco:  en  1429  se  celebró  en  ella  una  famosa 
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asamblea  á  que  asistieron  el  emperador  Segismun- 
do, dos  reyes  y  varios  príncipes;  la  mayor  parte  de 

esta  ciudad  fué  incendiada  en  1752:  el  distrito  de 
Luck  está  al  N.  O.  del  gobierno:  la  parte  del  S. 
está  baüada  por  el  Stir,  es  muy  fértil  y  está  entre- 

cortada de  frondosos  bosques. 
LUCKENWALD:  ciudad  de  los  Estados  pru- 

sianos, provincia  Je  Brandeburgo,  á  6|  leguas  S. 
de  Postdam,  y  á  2J  N.  N.  E.  de  Interbock-Luc- 
kenwald,  en  la  margen  izquierda  del  Natre:  tiene 
tres  arrabales:  la  industria  consiste  en  fabricas  de 

tejidos,  de  cerveza,  de  papel,  de  curtidos  y  de  pa- 
ños: tiene  4.150  hab. 

LUCKNAU  ó  LUCKNOVW.  (Véase  Luk- 
NOW.) 

LÜCKNER  (Nicolás):  mariscal  de  Francia; 
nació  en  1722  en  Campeu  (Hauover),  estuvo  pri- 

mero al  servicio  de  la  Prusia  y  se  distinguió  duran- 
te la  guerra  de  los  Siete  Años:  poco  tiempo  antes 

de  la  paz  de  1763,  pasó  a  Francia  donde  obtuvo 
el  grado  de  teniente  general:  adoptó  los  principios 
de  la  revolución,  fué  nombrado  mariscal  en  1791, 
y  mandó  por  algún  tiempo  el  ejército  de  Flandes 
y  el  de  Mosela;  pero  haljieudo  escitado  algunas  sos- 

pechas, fué  suspendido  de  sus  funciones,  presenta- 
do ante  el  tribunal  revolucionario  y  decapitado  en 

1794. 
LUCRECIA:  bija  de  Sp.  Lucrecio,  prefecto  de 

Pioma  y  esposa  de  Tarquiuo  Colatino;  habiendo  si- 
do deshonrada  por  Sexto,  hijo  de  Tarquino  el  So- 

berbio, confesó  su  desgracia  á  su  marido  en  pre- 
sencia de  su  padre  y  de  algunos  amigos  y  se  dio  la 

muerte  delante  de  todos  pidiéndoles  venganza  (509 
antes  de  Jesucristo):  este  suceso  dio  ocasión  á  la 
caída  de  la  monarquía  y  al  establecimiento  de  la 
república:  Arna\ilt  y  lAv.  Ponsard,  han  puesto  en 
escena  la  desgracia  de  Lucrecia, 
LUCRECIA  (S.vnta)  :  nació  en  Mérida  de  pa- 

dres cristianos,  que  procuraron  adornar  sus  singu- 
lar hermosura  con  la  preciosa  joya  de  la  fe  católi- 
ca: por  este  tiempo  se  velan  los  cristianos  persegui- 
dos por  el  insaciable  Daciano,  que  como  tuviera 

noticia  de  la  santidad  de  Lucrecia,  mandó  que  se 
la  presentaran,  y  viendo  que  no  conseguía  hacerla 
desistir  de  su  entusiasmo  católico,  hizo  que  la  de- 

gollasen el  dia  23  de  noviembre  del  año  310. 
LUCRECIO,  T.  LUCRETIUS  CARUS:  poe- 
ta latino;  nació  hacia  el  año  95  antes  de  Jesucris- 
to, de  una  familia  do  caballeros,  era  contemporá- 
neo y  amigo  de  Ático,  de  Cicerón,  de  Cátulo  y  de 

Meranio:  se  entregó  á  la  filosofía  epicúrea  y  la  can- 
tó en  un  poema  célebre,  "De-uatura  rerum,"  en  seis 

cantos:  no  se  sabe  nada  de  cierto  sobre  su  vida:  se 

dio  la  muerte  á  los  44  años;  se  dice  que  fué  arras- 
trado á  este  acto  de  desesperación  en  un  acceso  de 

frenesí,  enfermedad  que  padecía  de  resultas  de  un 

filtro  que  le  haliia  dado  una  querida  suya  muy  ce- 
eelosa:  Lucrecio  dista  mucho  de  Virgilio  en  la  ele- 

gancia y  pureza  del  estilo,  y  aun  se  creería  haber 
pasado  un  largo  intervalo  de  tiempo  entre  ambos 
poetas,  separados  solamente  por  una  generación; 
pero  Lucrecio  tiene  mas  energía:  su  poema  con- 

tiene bellezas  de  primer  orden;  lástima  es  que  tan 

grande  ingenio  se  hubiese  empleado  solo  en  soste- 
ner las  doctrinas  desconsoladoras  del  materialis- 

mo y  del  ateísmo:  las  mejores  ediciones  de  Lucre- 
cio son  las  de  Havercamp,  "Cura  notis  variorum," 

1796;  de  M.  A.  Lemaire,  París,  1835,  2  vol  eu  8.°: 
ha  sido  traducida  en  prosa  por  Lagrauge,  1768,  y 

en  verso  por  Pongervílle,  1828:  el  cardenal  de  Po- 
lignac  ha  refutado  las  doctrinas  impías  de  Lucre- 

cio en  un  poema  latino  titulado  el  "Anti-Lucre- 

cío." 

LUCRETILIS  MONS,  hoy  MONTE  GEN- 
NARO  ó  LIBRETTI:  montaña  de  la  Italia  an- 

tigua en  el  país  de  los  sabinos,  al  N.  de  Varia,  en 
un  valle  delicioso  doude  estaba  la  tierra  de  Ho- 
racio. 

LUCRINO:  lago  del  reino  de  Ñapóles,  á  3  le- 
guas O.  de  Ñapóles,  y  á  IJ  N.  O.  de  Puzzolo:  en 

1538  fué  colmado  en  parte  por  la  formación  repen- 
tina del  Monte  Nuevo,  y  hoy  dia  apenas  es  mas  que 

un  estanque:  en  este  sitio  se  construyó  el  niHgnífi- 
co  puerto  Julius:  al  S.  se  ven  rastros  del  sitio  que 
ocupaba  Cumas. 
LUCRONIUM:  nombre  latino  de  Logroño. 
LUCÜLO  (L.  LiciNio) :  romano  tan  célebre  por 

su  magnificeucia  y  su  lujo,  como  por  sus  conocimien- 
tos militares;  nació  el  año  115  antes  de  Jesucristo, 

fué  primero  cuestor  en  Asia,  después  pretor  en  Áfri- 
ca, por  la  protección  de  Sila,  y  gauó  á  Amilcar  en 

esta  última  provincia  dos  victorias  navales:  cónsul 
el  año  74  y  encargado  de  hacer  la  guerra  á  Mitrí- 
dates,  le  derrotó  unas  veces  por  sí  mismo  y  otras 
por  sus  lugartenientes  en  muchos  encuentros,  entre 
otros  en  las  márgenes  del  Granica,  y  le  obligó  el 
año  71  á  retirarse  al  palacio  de  Tigranes,  rey  de 

Armenia,  su  yerno:  al  año  siguiente  pasó  á  Arme- 
nía,  después  de  haber  subyugado  el  Ponto,  ganó 
una  victoria  memorable  á  Tigranes,  tomó  á  Tigra- 
nocerta,  capital  de  su  reino,  y  á  Nisive:  en  68,  Lú- 
culo,  que  por  su  inllexíble  severidad  se  había  hecho 
odioso  á  sus  soldados,  se  vio  obligado  á  ceder  á 
Pompeyo  la  fácil  gloria  de  acabar  la  sumisión  del 
Asia:  de  vuelta  a  Roma  obtuvo  los  honores  del 
triunfo:  pasó  el  resto  de  sus  días  en  un  fausto  y 
lujo  sin  ejemplo  hasta  entonces,  y  murió  el  año 
49  antes  de  Jesucristo:  Lúculo  cultivaba  las  letras, 
fué  uno  de  los  primeros  que  introdujeron  en  Roma 
la  filosofía  griega. 

LUCUMON:  palabra  etrusca  que  parece  haber 
sido  sinónima  de  jefe  ó  príncipe,  designa  especial- 

mente: 1."  un  guerrero  etrusco  que  acudió  al  socor- 
ro de  Rómulo  en  la  guerra  contra  los  sabinos:  2.° 

al  padre  de  Tarquiuo  el  anciano  (véase  Tarqui.vo). 
— Dábase  también  el  nombre  de  Lucomonias  á 
las  doce  ciudades  que  formaban  la  confederación etrusca. 

LUDAMAR:  reino  del  N.  E.  de  Senegambia, 
linda  al  N.,  y  al  N.  E.  con  el  Sahara,  al  S.  E.  con 
el  Bambara,  al  S.  con  el  Kaarta  y  al  O.  con  el 
Djafnu:  tiene  56  leguas  del  E.  al  O.,  y  de  20  á  25 

del  X.  al  S.:  presenta  una  selva  donde  se  encuen- 
tran hienas,  antílopes,  jabalíes  y  avestruces:  su  in- 

dustria consiste  en  la  fabricación  de  cuchillos,  de 

lanzas,  y  de  varios  objetos  con  las  píeles  de  gana- 
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do:  las  mujeres  se  dedican  á  tejer  telas  de  pelo  de 

cabra:  estos  pueblos  observan  la  doctrina  de  Ma- 
homa;  sus  sacerdotes  enseñan  á  leer  y  escribir;  pe- 

ro descuidan  la  educación  de  las  mujeres,  á  las  cua- 
les consideran  como  seres  de  una  especie  inferior: 

la  fuerza  militar  del  reino  consiste  totalmente  en 

caballería,  teniendo  cada  individuo  que  proporcio- 
narse sus  armas,  caballo  y  equipo,  y  como  no  per- 

ciben ninguna  paga,  tienen  que  mantenerse  del  pi- 
llaje: Benowen  es  la  capital  de  este  estado. 

LUDE  (SANirAoo  de  Daii.lon',  sexor  dei,):  na- 
ció en  el  siglo  XV,  fué  consejero  de  Luis  XII  y 

de  Francisco  I,  senescal  de  Anjou,  después  gober- 
nador de  Brescia:  distinguióse  en  las  campañas  de 

Italia,  sostuvo  por  espacio  de  trece  meses  un  sitio 
contra  los  españoles  en  Fuenterrabia,  y  murió  en 
1522. 

LTJDE  (Enrique  de  Daillon,  duque  del)  :  nació 

por  los  años  1640;  primer  gentilhombre  de  cáma- 
ra, gobernador  de  los  castillos  de  San  Germán  y 

de  Versalles,  director  de  artillería,  teniente  gene- 
ral, duque  y  par:  se  señaló  en  los  sitios  de  Tournais, 

Douai  y  Lila  en  1669;  en  los  de  Maestriclit,  Be- 
sauzon,  Dole,  Limburgo,  Cambrai  y  Gante,  y  mu- 

rió en  París  en  1685  sin  posteridad:  madama  de 
Savigné  habla  frecuentemente  de  él  en  sus  cartas. 
LUDE  (le):  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Sarthe,  á  3|  leguas  E.  S.  E.  de  La  Fleche,  y  á 

"íj  S.  de  Mans:  esta  situada  en  la  margen  izquier- 
da del  Loira;  celebra  8  ferias  anuales  para  la  ven- 

ta de  ganado,  siendo  la  mas  importante  la  del  8  de 

setiembre:  población  2.200  hab. :  esta  ciudad  estu- 
vo algún  tiempo  en  poder  de  los  ingleses,  hasta  que 

fueron  espulsados  en  1419. 

LUDEWIG  (Juan  Pedro  de):  jurisconsulto  y 
publicista  alemán;  nació  en  Suabia  en  1668;  fué 
sucesivamente  profesor  de  filosofía  y  de  historia, 
canciller  de  la  universidad  de  Halle  y  del  ducado 
de  Magdeburgo,  y  murió  en  1743,  dejando  cutre 

otras  obras:  "Reliquias  manuscriptorum  omnis  ajvi 
diploniatum  ac  moiiumentoruní  ineditornm,"  Ha- 

lle, Francfort  y  Leipsick,  ITaO-lUO,  12  vol.  en 

8.°;  Vita;  Justiniani  atque  Tlieodors,  nec  non  Tri- 
boniani,  &c ,"  Halle,  1730,  en  4." 

LUDIO:  pintor  romano  en  tiempo  de  Augusto, 
sustituyó  el  fresco  al  encáustico,  y  obtuvo  por  esto 

una  gran  boga,  poniendo  al  alcance  de  muchas  per- 
sonas las  pinturas  de  lujo  que  hasta  entonces  ha- 

blan sido  muy  costosas. 

LUDLOW  (Edmundo):  uno  de  los  principales 
jefes  del  partido  republicano  en  las  guerras  civiles 
del  reinado  de  Carlos  I;  nació  en  Inglaterra  en  el 
condado  de  Wilts  por  los  años  de  1620,  fué  uno  de 
los  jueces  que  condenaron  á  Carlos  I,  y  se  opuso 
con  todo  su  poder  a  CromweII  desde  que  descubrió 

sus  proyectos  aml)icio.sos;  pero  el  astuto  protector 

supo  tenerle  siempre  á  raya:  en  la  época  de  la  res- 
tauración Lndlow  dejó  su  pais  y  se  retiró  primero 

á  Ginebra,  y  después  á  Bevay,  en  donde  murió  en 

1693:  ha  dejado  memorias  que  se  publicaron  en  Be- 

vay en  1698-99,  3  vol.  en  8.°,  y  en  Londres,  1751, 
en  folio:  han  sido  traducidas  al  francés  desde  1699 

Tomo  IV. 

y  se  encuentran  en  las  "Memorias  relativas  á  la 
revolución  de  Inglaterra  por  Mr.  Guizot." 
LUDLOW,  BRAVINUM:  ciudad  de  Ingla- 

terra, condado  de  Salop,  situada  en  la  margen  iz- 
quierda del  Tañe,  á  S^  leguas  S.  O.  de  Bridgenorth, 

y  á  7|  S.  de  Shrewsbury  en  una  colina:  celebra  5 
ferias  al  año:  tiene  una  escuela  gratuita  fundada 

por  Edurdo  IV,  una  biblioteca  y  otros  varios  esta- 
blecimientos de  instrucción  y  caridad:  es  residen- 

cia de  muchas  familias  nobles:  población  4.820  ha- 
bitantes. 

LUDOLF  (Job):  orientalista;  nació  en  Erfurt 

en  1624,  murió  en  1704,  se  distinguió  principal- 
mente por  sus  trabajos  sobre  la  lengua  etiope:  fué 

preceptor  de  los  hijos  del  duque  de  Sajonia  Go- 
ta, fué  nombrado  por  éste  consejero  áulico  y  des- 

pués ministro  plenipotenciario  de  Sajoiúa  Gota  en 

Francfort  de!  Mein ;  se  tiene  de  él :  "Historia  jEtio- 
pica,  Francfort,  1681-93,  de  la  cual  se  hadado  un 
estracto  en  francés,  París,  1693;  Grammatica  liu- 
guaj  íEthiopicEe,  1704;  Lexicón  íethiopico  latinum, 

1099:"  habia  viajado  por  casi  toda  Europa  y  esta- 
ba en  relaciones  con  los  sabios  mas  famosos  de  la 

época:  su  correspondencia  con  Leibnitz  ha  sido 
publicada  por  Michaelis,  Gotinga,  1755,  y  en  las 

obras  de  Leibnitz,  tomo  6.° — Su  sobrino,  Enrique 
Guillermo  Ludolf,  1655-1710,  ha  dado  entre  otras 

obras  una  "Gramática  rusa,"  Oxford,  1693. 
LUDOLFO:  llamado  de  Sajonia;  prior  de  la 

cartuja  de  Estrasburgo;  nació  en  Sajonia  por  los 
años  1300,  murió  en  Maguncia  en  1370:  escribió 

en  latin  una  "Esplicacion  de  los  Salmos,  y  una  Vi- 
da de  Jesucristo,"  reimpresa  muchas  veces  y  tra- 

ducida al  francés  por  Le  Menand,  1490:  algunos 

autores  le  atribuyen  la  "Imitación  de  Jesucristo." 
DUDOVICI  (CARLOS  Gunther),  LUDOVI- 

CUS:  nació  en  Leipsick  en  1707;  enseñó  la  filoso- 
fía en  su  ciudad  natal  desde  1734  hasta  su  muerte 

(1778);  fué  también  archivero  de  la  universidad 
y  bibliotecario  de  la  sociedad  de  lengua  alemana 

y  de  bellas  artes  establecida  en  Leipsick:  tuvo  mu- 
cha parte  en  la  redacción  de  la  Enciclopedia  ale- 

mana; sus  principales  obras  son:  "Plan  de  una  his- 
toria de  la  filosofía  de  Wolf,  Leipsick,  1735;  Plan 

de  una  historia  de  la  filosofía  de  Ledmitz,  1737; 
01>.servaciones  sobre  la  filosofía  de  Leibnitz  y  de 

Wolf,  1738." — Hubo  otro  Ludovici,  natural  de  Ba- 
ruth,  en  Lusacia,  1670-1724;  es  autor  de  varias 
obras  históricas  y  teológicas. 

LUDOVICI.   (Véase  Gregorio  XV.) 
LUDOVICO  el  MORO:  duque  de  Milán. 

Véase  Sforza  (Ludovico.) 
DUDOVICUS:  nombre  latino  de  Lui.s.  (Véase 

Luis,  y  también  Ludewic,  Ludwig  y  Ludovici.) 

LUDWIG  (Cki.stiano  Teói-h.o):  botánico;  na- 
ció en  Silesia  en  1709,  murió  en  1773,  se  ocupó 

casi  al  mismo  tiempo  que  Lineo  de  reformar  la  bo- 
tánica: hizo  un  viaje  científico  al  África,  1732,  y  fué 

uomljradoen  1747  profesor  de  medicina  en  Dresde: 

se  tiene  de  él:  "De  sexu  plantarum,  Lipsick,  1737; 
Apliorismii  botanici,  1738;  Definitiones  plantarnra. 
1747;  Institutiones  regni  vegetabüis,  1747  y  1767, 

obra  elogiada  por  J.  J.  Rousseau. 
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LUDWIGSBURGO:  ciudad  de  Wurtemberg. 
(Véase  LrisBURco.) 
LUGANO,  LAUIS  ó  LAVIS  en  alemán:  ciu- 

dad de  Suiza  (Tesino),  al  S.  de  Belliuzona,  sobre 
el  lago  de  Lugano:  tiene  4.000  hab.:  es  una  de  las 
tres  capitales  del  cantón:  su  industria  consiste  prin- 

cipalmente en  fábricas  de  soral)reros,  sederías,  ta- 
baco, «.te:  hace  mucho  comercio  de  tránsito  por  el 

San  Gotardo. 
LUGANO  (lago  de),  llamado  en  otro  tiempo 

lago  Seresio,  "Cerezius  lacns"  en  latin:  parteen 
el  cantón  suizo  del  Tesino,  y  parte  en  el  reino  Lom- 

bardo-Véneto. 

LUGDUNENSIS:  provincia  de  Galia.  (Véa- 
se Leonesa  v  G.^lia.) 
LUGDUÑUM,  LEÓN:  ciudad  de  Galia,  capi- 
tal primeramente  de  toda  la  Leonesa  que  le  dio  su 

nombre,  v  después  de  I,i  Leonesa  L°  (Véase  León.) 
LUGDUÑUM  BATABORUM:  nombre  lati- 
no de  Leida. 
LUGDUÑUM  CLAVATUM:  ciudad  de  Ga- 

lia, hov  LEÓN. 
LUGDUÑUM  CONVENARUM,  ó  simple- 

mente CONVENCE,  hoy  COMINGES.   (Véase 

CONVEN.E.'l 
LUGENFELD  ó  CAMPO  DE  LA  MENTI- 

RA: lugar  célebre  en  la  historia  de  la  edad  media, 
donde  Luis  el  Fio,  atacado  por  sus  hijos,  se  vio 
abandonado  por  su  ejército  833:  este  lugar  estaba 
en  Alsacia  en  las  cercanías  de  Colmar,  en  el  llano 
de  Ocliefeld. 
LUGNY:  ciudad  de  Francia,  capital  de  canten 

(Saona  y  Loire),  al  N.  de  Macón:  tiene  1.200  ha- 
bitantes. 

LUGO:  cindad  eclesiástica  y  epi.scopal  de  Es- 
paña, capital  de  la  provincia  de  .=u  nombre,  situada 

en  una  colina  á  orillas  del  rio  ;\r¡ño,  á  los  43°  00' 
37,  hit.  N.  de  Madrid:  es  pueblo  amurallado  por 
aquellos  y  conserva  inscri|)ciones  y  antigüedades 
de  su  época,  con  el  privilegio  de  tener  en  el  altar 
mayor  de  su  catedral  manifiesto  continuamente  al 
Santísimo  Sacramento:  fué  silla  metropolitana,  hoy 
sufragánea  de  Santiago:  las  calles  son  bastante  re- 

gulares, limpias  y  empedradas,  con  dos  plazas  gran- 
des, de  las  cuales  la  mayor  tiene  unos  soportales 

bien  enlosados  que  sirven  de  paseo:  diez  plazuelas 
y  tres  fuentes  públicas  de  buena  y  abundante  agua: 
en  la  orilla  izquierda  del  Miño  hay  unos  bañes  mi- 

nerales calientes  que  conservan  vestigios  de  sun- 
tuosos edificios  antiguos,  notándose  particularmen- 

te un  grueso  paredón  de  argamasa,  destinado  sin 
duda  a  reprimir  las  invasiones  de  este  rio:  la  cali- 

dad de  sns  aguas  es  tal,  que  á  lo  lejos  se  percibe 
el  olor  de  azufre,  de  cuyo  mineral  corren  teñidas: 
úsanse  con  buen  efecto  en  las  enfermedades  cutá- 

neas y  reumáticas:  contiguo  á  estos  baños  hay  una 
fuente  de  aguas  nitrosas  y  antimoniales:  el  suelo  ó 
campiña  de  Lugo  es  muy  fértil  en  centeno,  pata- 

tas, castañas,  uaviza,  lino,  algún  trigo  y  buenas 
frutas,  caza,  aves,  y  hay  también  hermosos  prados, 
en  que  se  apacienta  y  cria  mucho  ganado  vacuno, 
caballar,  mular,  cabrío  y  lanar:  el  Miño  la  ai)as- 
tece  de  esquisitos  sábalos,  salmones,  lampreas,  y 

otros  sabrosos  pescados:  pasa  por  esta  cindad  la 
carrera  montada  de  Madrid  á  la  Coruña,  por  Me- 

dina del  Campo  y  Benavente:  consta  su  población 
de  1.289  vecinos  y  1.269  hab.:  pertenece  á  la  dió- 

cesis y  partido  judicial  de  su  nombre;  hay  un  ca- 
bildo, compuesto  de  un  obispo,  doce  dignidades, 

veintidós  canónigos,  uu  racionero  y  veintiséis  be- 
neficiados, diputación  provincial,  gefatura  política, 

intendencia,  contaduría,  administración  y  tesore- 
ría de  rentas,  contaduría  de  amortización,  y  comi- 

sionado de  bienes  nacionales,  todo  de  tercera  clase, 

y  administración  de  correos  y  de  loterías;  una  ca- 
tedral de  arquitectura  gótica,  dos  parroquias,  dos 

conventos  do  monjas,  dos  hospitales,  una  casa  de 

expósitos,  un  cuartel,  y  hubo  dos  conventos  de  frai- 
les: su  industria  consiste  en  granjeria  y  tráfico  de 

ganados,  fábricas  de  curtidos,  sombreros  y  medias 
de  hilo:  celebra  una  feria  el  primer  viernes  de  cada 
mes,  y  otra  anual  en  el  mes  de  octubre,  titulada  de 
San  Froilan,  muy  concurrida:  tiene  por  armas  una 
custodia  ó  viril  en  primero,  y  en  segundo  cuartel 
una  torre  sostenida  por  dos  leones. 
LUGO  (provincia  de)  :  confina  esta  provincia  al 

N.  con  el  mar  Cantábrico,  al  E.  con  las  de  Oviedo 
y  León,  al  S.  con  la  de  Orense,  al  S.  O.  con  la  de 
Pontevedra,  y  al  O.  con  la  de  la  Coruña,  y  com- 

prende una  estension  de  343  leguas  cuadradas:  se 
divide  en  los  11  partidos  siguientes:  Becerrea, 
Chantada,  Fonsagrada,  Lugo,  Mondoñedo,  Mon- 
forte,  Quiroga,  Ribadeo,  Sarria,  Villalba  y  Vive- 

ro: todo  el  suelo  de  esta  provincia  es  un  conjunto 
•ie  montañas,  por  lo  cual  es  muy  reducida  la  super- 

ficie total  del  terreno  destinado  á  la  agricultura,  el 

cual  no  pasa  de  18  leguas  cuadradas:  las  principa- 
les montañas  son  el  Cebrcro  y  el  Osarico  ú  Osera, 

de  las  que  nacen  multitud  de  ramales  que  toman 
distintas  denominaciones:  los  ríos  mas  caudalosos 

que  la  fertilizan  son  el  Miño,  que  tiene  su  nacimien- 
to á  4  leguas  N.  de  la  ciudad  de  Lugo,  y  desembo- 
ca en  el  Océano  por  Tny  y  Bayona,  el  Ulla,  que 

nace  en  la  fuente  del  mismo  nombre,  el  Sarria,  el 

Cabe,  el  Astria,  el  Bubal  y  el  Arneso:  esta  provin- 
cia es  la  que  cuenta  mayor  número  de  aldeas  entre 

todas  las  de  Galicia,  pero  también  es  la  menos  po- 
blada: su  principal  industria  y  riqueza  consiste  en 

la  cria  de  ganado  de  toda  especie,  tanto  para  el 
cultivo  de  sus  tierras,  como  para  el  comercio  con 
las  demás  provincias:  en  la  parte  eclesiástica  de- 

pende del  arzobispado  de  Santiago,  en  la  civil  del 
jefe  político  é  intendente  do  rentas  de  la  provincia, 
en  la  militar  de  la  capitanía  general  de  Galicia,  y 
en  la  judicial  de  la  audiencia  del  territorio,  sita  ea 
la  Coruña. 

LUGO  (obispado  de):  sufragáneo  de  Santiago, 
T  confina  al  N.  con  las  diócesis  de  Mondoñedo  y 
Oviedo,  al  E.  con  las  de  Oviedo  y  Astorga,  al  S. 
con  las  de  Orense,  y  al  O.  con  las  de  Santiago  y 
Mondoñedo;  siendo  el  radio  mayor  desde  la  capital 
hacia  la  abadía  de  Villafranca  14  leguas,  y  el  me- 

nor hacia  Mondoñedo  2  leguas:  nada  le  pertenece 

en  diócesis  ajenas;  mas  tiene  enclavados  los  terri- 
torios estrañosque  siguen:  1.°  la  parroquia  de  So- 
brado (arciprestazgo  de  Aguiar),  y  las  nuevo  par- 
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roquias  de  la  abadía  de  Mellid  (arciprestazgo  de 
Abeaücos),  que  son  del  obispado  de  Mondoñedo; 

2.'  Buzmayor  y  Trabadclo  (areiprestazgo  de  Yal- 
carce),  y  Cesar  (arciprestazgo  de  Sarria),  quei;oii 
del  arzobispado  y  cabildo  de  Santiago;  3."  Ruite- 
lau  en  el  arciprestazgo  de  Dozon,  y  dos  parroquias 
en  el  de  Ferreiros,  pertenecientes  á  la  diócesis  tle 

León;  4."  Villar  de  Donas,  que  es  del  priorato  de 
San  Marcos  de  Leen;  5."  diez  y  nueve  parroquias 
esparcidas  en  1 1  arciprcstazgos  que  pertenecen  al 

priorato  de  Obe,  orden  de  San  Juan;  6.°  seis  par- 
roquias en  5  arciprcstazgos,  que  son  de  la  Enco- 

mienda de  Quiroga,  Incio  y  Osofio:  1."  la  de  San 
Vicente  del  Pino  de  la  abadía  de  Monforte,  y  8.°  la 
abadía  de  Samos,  "veré  nullius,"  con  15  curatos, 
29  parroquias  y  7.540  almas:  divídese  en  39  arci- 

prcstazgos, de  los  cuales  32  corresponden  á  la  pro- 
vincia civil  de  Lugo,  5  á  la  de  Pontevedra,  el  de 

Abeancos  á  la  de  la  Cornña,  y  el  de  Valcarce  á  la 
de  León:  se  cuentan  1.011  iglesias  parroquiales, 
580  párrocos,  seis  beneficios  con  cura  de  almas,  y 
36  sin  ella,  1.188  capellanías  de  patronato  parti- 

cular: la  catedral  restaurada  por  Alfonso  I  hacia 
739,  tiene  11  dignidades,  22  canónigos,  3  racione- 

ros y  21  capellanes:  hay  en  Puerto  Marín  una  co- 
legiata con  parroquia,  perteneciente  á  la  orden  de 

San  Juan. 

LUGO  (partido  judiciai,  de):  es  de  término  y 
comprende  265  parroquias  con  9.048  vec.  y  45.000 
habitantes. 

Lü(í  O  (historia  de)  :  el  nombre  de  Lugo,  pro- 
viene de  Lucus,  porque  esta  ciudad  fundada  por 

César  Augusto,  fué  erigida  en  convento  jurídico, 
con  el  nombre  de  Lucus  augusti:  esta  ciudad  fué 
una  de  las  que  mas  respetaron  las  naciones  del  Nor- 

te que  invadieron  la  España,  pues  la  ensancharon 
los  vándalos  y  silingos,  y  los  suevos  la  hicieron  su 
corte  por  los  años  418:  antiguamente  era  la  capi- 

tal de  Galicia;  en  ella  predicó  la  fe  de  Jesucristo 
el  obispo  S.  Agapito,  á  quien  dejó  con  este  cargo 
el  apóstol  Santiago:  el  rey  D.  Alonso  I  el  Católi- 

co, fundó  la  catedral  de  Lugo  en  el  año  746:  el 
motivo  de  tener  Lugo  por  armas  una  custodia,  es 
que  en  su  catedral  está  siempre  patente  el  Santísi- 

mo Sacramento  desde  el  tiempo  del  rey  Teodomi- 
ro,  y  por  disposición  de  un  concilio  celebrado  en  el 
año  de  569  contra  algunos  herejes  que  negaban  la 
real  presencia  de  Jesucristo  en  la  Eucaristía:  en  los 
tiempos  antiguos  el  obispo  era  el  señor  de  la  ciudad 
y  la  gobernaba  en  compañía  de  dos  alcaldes,  un 
merino  y  dos  regidores:  Lugo  nunca  estuvo  sujeta 
á  los  moros. 

LUGO  i' CONCILIOS  DE):  el  primer  concilio  de  Lu- 
go se  reunió  en  el  año  596  con  el  objeto  de  arreglar 

los  límites  de  las  diócesis,  y  el  segundo  en  el  de  752; 
S.  Martin  de  Braga  envió  á  este  concillo  84  cáno- 

nes que  habia  estractado  de  los  sínodos  griegos  y 
traducido  en  latin. 

LUGO,  LUCUS  ETFORUMLUCIUM:  ciu- 
dad de  los  Estados  pontificios,  legación,  á  9  leguas 

S.  S.  E.  de  Ferrara,  y  á  8  E.  S.  E.  de  Bolonia,  á 
orillas  del  Senio:  comercia  en  cáñamo,  lienzo,  ar- 

roz, vino  y  aguardiente,  y  celebra  una  feria  al  año: 

tiene  3.000  hab.:  los  franceses  se  apoderaron  de 
ella  en  1796. 

LUGO  Y  QUIROGA  (Juan  de):  hijo  de  una 
familia  antigua  é  ilustre;  nació  en  Madrid  en  25  de 
noviembre  de  1583,  y  fué  de  tan  sobresaliente  in- 

genio que  á  los  tres  años  de  edad  leía  de  corrido; 
en  1588  pasó  su  padre  á  Sevilla,  su  jiatria,  en  don- 

de el  joven  Lugo  estudió  gramática,  retórica  y  ar- 
tes, graduándose  de  bachiller  á  los  14  años:  pasó 

á  Salamanca  a  estudiar  con  su  hermano  Francisco 

cánones  y  leyes,  y  allí  pidió  la  sotana  de  la  Com- 
pañía al  rector  del  colegio;  aprendió  la  teología, 

(|ue  después  enseñó  por  espacio  de  5  años,  siendo 
catedrático  de  vísperas  en  Valladolid:  su  fama  le 
llevó  en  1621  á  regentar  la  misma  cátedra  en  el 
colegio  romano,  y  allí  enseñó  10  años,  con  tal  aplau- 

so que  acudían  de  todas  partes  solo  para  verle:  coa 
este  mérito,  logró  el  afecto  de  Urbano  VUI,  que 
le  nombró  cardenal  en  14  de  diciembre  de  1643: 
fué  de  la  congregación  del  santo  oficio,  y  de  la  del 
concilio,  ds  la  de  examen  de  obispos  y  otras;  pa- 

trón de  la  universidad  de  Alcalá,  y  de  otras  mu- 
chas: fundó  en  el  seminario  romano  un  colegio  pa- 

ra estudiantes  pobres:  falleció  el  20  de  agosto  de 
1660:  escribió  muchas  obras,  entre  la  cuales  las 

mas  importantes  son:  "Disputationes  scholastica3, 
et  morales  desacramentisin  genere;  ac  de  venera- 
bili  eucharistiaj  sacramento;  ac  de  venerando  mis- 
sx  sacrificio,"  León  de  Francia,  1644  y  1652  en  fo- 

lio: "De  justitia  etjure,"  dos  tomos,  1642  en  folio: 
"Ilesponsorum  moralium  libri  VI,  año  1660,  en folio. 

LUGO  (Francisco  de):  hermano  del  preceden- 
te de  la  Compañía  de  Jesús,  nació  en  Madrid  en 

1 580;  fué  escelente  filósofo  y  teólogo,  y  murió  sien- 
do rector  del  colegio  de  Valladolid  en  17  de  setiem- 
bre de  1 662:  escribió:  "Discursus  pra3vius  ad  theo- 

logiam  morulem  sive  de  principiis  moralibus  actum 
humanornm,  id  est,  de  concientia  et  motu  animi 

voluntario,"  Madrid,  1643  en  4.°:  De  Deo  et  ange- 
lis;  sive  comentarla  ad  primam  partem  sancti  Tho- 
me,"  2  vol.  en  folio. 

LUGOSCH:  en  húngaro  "Xemet-Lugos:"  pue- 
blo de  los  Estados  austríacos  (Hungría),  capital  del 

condado  de  Kraso,  al  E.  de  Teuiesvar,  sobre  la  ori- 
lla izquierda  del  Temes:  se  le  designa  con  el  nombre 

de  Denstscli,  ¡lara  diferenciarlo  de  Wallachisch  Lu- 
gosch,  situado  en  Valaquia  en  la  orilla  opuesta  del 
Temes:  los  dos  Lugosch  reunidos  cuentan  6.200  ha- 
bitantes. 

*  LUIS  (San)  pueb,  de  la  municip.  y  part.  de 
Tecali,  depart.  y  est.  de  Puebla. 

*  LUIS  (San):  pueb.  de  la  municip.  de  Zina- 
cantepec,  part.  y  dist.  de  Toluca,  est.  de  Mé.xico. 

*  LUIS  (San):  pueb.  del  part.  de  Tecpan  pre- 
fectura de  Acapulco,  est.  Guerrero. 

LUIS  (San):  obispo  de  Tolosa,  hijo  de  Carlos 
II,  rey  de  Ñapóles,  fué  religioso  franciscano,  y  mu- 

rió en  Brincóla,  1229;  Juan  XXII  le  canonizó; 
su  cuerpo  se  venera  en  Valencia;  cb  patrón  de  Má- 

laga: se  le  celebra  el  dia  19  de  agosto  en  su  par- 
roquia titular  que  se  fundó  en  1541. 

LUIS  BELTRAN  (San):  nació  en  Valencia, 
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donde  desde  niño  dio  claras  muestras  de  su  futu- 
ra santidad:  recibió  el  hábito  de  Santo  Domingo, 

siendo  el  modelo  de  virtud  entre  los  de  su  orden; 

Dios  le  dotó  de  espíritu  profétieo,  }•  siempre  se  ocu- 
pó en  reprender  asperanieiite  los  vicios,  por  lo  cual 

un  caballero  á  quien  liabia  hecho  algunas  reflexio- 
nes relativas  á  los  que  le  dominaban,  le  apuntó  con 

una  pistola  que  en  el  acto  se  convirtió  en  una  ima- 
gen de  Nuestro  Señor  Jesucristo:  murió  este  vir- 

tuoso varón  el  dia  9  de  octubre  del  año  1581. 

LUIS,  LUDO  VICUS,  "Lodoix"  en  latín,  "Lud- 
■wig"  en  alemán:  nombre  de  multitud  de  personajes 
históricos  que  distribuiremos  de  este  modo:  "empe- 

radores y  reyes  de  Germauia,  reyes  y  príncipes  fran- 
ceses, reyes  y  príncipes  de  otras  naciones,  persona- 

jes varios." 

I.  Empekadores  y  reyes  de  Gekmania. 

LUIS  I,  llamado  EL  PIÓ:  emperador  de  Occi- 
dente y  rey  de  Francia,  hijo  de  Garlo-Magno  y  de 

Hildegarda;  nació  en  77S,  fué  nombrado  rey  de 
Aquitania  desde  la  edad  de  3  años,  asociado  al  im- 

perio en  813  y  succedió  á  su  padre  al  año  siguiente: 
desde  su  advenimiento,  permitió  á  los  sajones,  tras- 

plantados por  Garlo-Maguo  á  países  estranjeros, 
volver  á  su  patria:  habiendo  Bernardo,  nieto  de 
Garlo-Magno,  y  rey  de  Italia,  tomado  las  armas 
contra  él  (818),  lo  castigó  de  la  manera  mas  bár- 

bara, mandando  que  le  sacaran  los  ojos,  de  cuyas  re- 
sultas murió  Bernardo,  y  Luis  para  expiar  este  cri- 

men hizo  en  S22en  Attiguy  una  penitencia  pública: 
en  817  habla  dado  á  sus  tres  hijos  parte  de  sus  esta- 

dos; á  Pepino  la  Aquitania,  a  Luis  la  Baviera,  y  á 
Lotario  la  Italia;  pero  habiendo  contraído  segun- 

das nupcias  y  tenido  de  su  segunda  mujer  un  cuarto 
hijo,  Carlos  el  Galvo,  quiso  para  dotar  á  este  prin- 

cipe hacer  una  nueva  repartición  de  sus  estados,  por 
cuyo  motivo  se  sublevaron  los  tres  hijos  del  primer 
matrimonio  y  lo  relegaron  á  un  monasterio:  Luis  fué 
restablecido  el  mismo  año,  pero  sus  hijos  lo  depusie- 

ron otra  vez  en  833,  siendo  restablecido  de  nuevo  en 
834:  murió  en  840  cerca  de  Maguncia,  de  resultas 
del  pesar  que  le  causó  una  nueva  rebelión  de  su  hijo 
Luis,  el  Germánico,  contra  quien  se  había  visto  obli- 

gado á  marchar:  Luis  era  un  príncipe  piadoso  y  bue- 
no; pero  de  carácter  débil  é  irresoluto;  dejándose 

dominar  incesantemente,  unas  veces  por  sus  hijos  y 
otras  por  su  mujer,  dio  lugar  al  acrecentamiento  que 
tuvo  el  poder  feudal:  le  succedió  en  el  imperio  su  hi- 

jo mayor  Lotario;  y  eu  el  trono  de  Francia  Carlos  el 
Galvo. 
LUIS  (ei,  Germáxico):  tercer  hijo  de  Luís  el 

Pío,  obtuvo  la  Baviera  y  toda  la  parte  oriental  del 
imperio  de  los  Francos  (llamado  Gemianía)  en  la 
partición  que  su  padre  hizo  de  sus  estados  entre 
sus  hijos  (817):  se  suldevó  muchas  veces  contra  su 
padre,  cuya  muerte  apresuró  con  su  rebelión  del 
año  840 ;  derrotó  á  su  hermano  Lotario  eu  la  bata- 

lla de  Fonteuay  (841)  y  formó  para  sí  un  reino  que 
contenía,  ademas  de  la  antigua  Francia  sobre  la 
ribera  derecha  del  Rhin,  la  Sajonía,  la  Turingia, 
la  Baviera,  los  Grisones  y  laLorena;  adquirió  es- 

tos dos  últimos  países  en  870:  murió  en  876  dejan- 
do tres  hijos,  Carloman,  Luis  y  Carlos. — Luis,  lla- 

mado el  Sajón,  rey  de  Gemianía,  hijo  segundo  y 
succesor  del  precedente,  derrotó  cerca  de  Ander- 
nach  (876)  a  su  tio  Csrlos  el  Calvo,  que  había  en- 

trado en  Alemania  para  despojarle;  después  déla 
muerte  de  este  príncipe  invadió  él  mismo  la  Fran- 

cia para  revíndícar  su  herencia;  pero  no  logró  su 
objeto:  vencedor  de  los  normandos  en  881,  fué  ven- 

cido á  su  vez,  y  murió  de  pesar  en  882. 

LUIS  II,  llamado  EL  JOYEX:  hijo  de  Lota- 
rio I;  nació  hacia  el  año  882,  rey  de  Italia  en.84á, 

asociado  al  imperio  en  849,  succedió  á  su  padre  co- 
mo emperador  en  855:  hizo  que  su  hermano  Car- 
los de  Provenza  le  cediera  en  859  el  pais  situado 

entre  el  Jura  y  los  Alpes:  habiendo  muerto  Car- 
los sin  hijos  el  año  864,  dividió  Luis  la  Provenza 

con  su  otro  hermano  Lotario  II,  rey  de  Lorena:  en 
86G  marchó  contra  los  sarracenos  que  se  habían 
establecido  en  el  ducado  de  Benevento  y  la  Cala- 

bria, y  los  combatió  con  ventaja  durante  5  años: 
en  871  cayó  en  poder  de  Adelgiso,  príncipe  de  Be- 

nevento; trató,  pero  inútilmente,  de  vengarse  cuan- 
do recobró  su  libertad:  murió  en  875,  no  dejando 

mas  que  una  hija  (Hermengarda)  que  casó  con  Bo- 
son,  rey  de  la  Borgoña  Cisjurana. 

LUIS  III,  llamado  EL  CIEGO:  nieto  del  an- 
terior, hijo  de  Boson  y  de  Hermengarda,  nació  en 

880,  succedió  á  su  padre  en  el  reino  de  Arles  (887), 
pasó  á  Italia  para  hacer  la  guerra  á  Berenguer 

(899),  y  habiéndole  vencido,  fué  proclamado  empe- 
rador en  Roma  en  900:  sorprendido  poco  después 

en  Verona  por  el  mismo  Berenguer,  le  sacaron  los 
ojos,  fué  despojado  del  imperio  (903)  y  volvió  á  sus 
estados  hereditarios  donde  murió  en  923. 

LLTIS  IV,  llamado  EL  NIÑO:  último  empera- 
dor, Carloviugío,  hijo  de  Amoldo  de  Caríntia,  na- 

ció eu  893;  fué  proclamado  rey  de  Germauia  á  la 
muerte  de  su  padre  (899)  y  emperador  en  908:  de- 

masiado débil  para  espulsar  á  los  hunos  que  inva- 
dieron la  Alemania,  y  para  oponerse  á  las  preten- 

siones de  Othon,  duque  de  Sajonía,  y  de  Conrado, 
duqne  de  Franconia,  que  se  disputaban  sus  estados, 
abandonó  su  trono  y  huyó  á  Ratisbona,  donde  mu- rió en  911, 

LUIS  V  DE  BATIERA:  hijo  de  Luis  el  Seve- 
ro, duque  de  Baviera;  nació  en  1284;  fué  elegido 

emperador  en  1314  por  una  parte  de  los  electores, 
mientras  que  los  demás  nombraban  á  Federico  el 
Hermoso:  vencedor  Luis,  tuvo  prisionero  a  su  ri- 

val hasta  el  año  1325,  y  no  le  devolvió  la  libertad, 
sino  á  condición  de  que  renunciara  al  imperio:  el 
papa  Juan  XXII  se  opuso  á  este  acuerdo,  mandó 
á  Luís  que  abdícase  y  le  escomulgó  en  vista  de  su 
negativa:  Luís  hizo  entonces  elegir  al  anti-papa 
Pedro  de  Corbiere  (Xicolas  V),  y  logró  que  éste 
le  coronase  en  1328;  en  el  año  de  1346  fué  otra  vez 
escoinulgado  por  Clemente  VI,  quien  nombró  en  su 
lugar  á  Carlos  de  Luxemburgo  (Carlos  IV):  Luís 
murió  en  el  año  siguiente  de  resultas  de  una  caida 
del  caballo. 

II.  Reyes  de  Francia  y  prikcipes  franceses. 
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LUIS  I,  llamado  EL  PIÓ.  (Véase  Luis  I,  em- 
perador. ) 

LUIS  II,  EL  TUERTO:  hijo  de  Carlos  el  Cal- 
vo, nació  en  846,  fué  elegido  rey  de  Aquitania  por 

su  padre  en  867,  le  succedió  diez  años  después  en 
el  trono  de  Francia,  y  murió  en  Compiegne  en  879: 
incapaz  de  resistir  á  los  grandes  vasallos,  preparó 
con  sus  concesiones  el  triunfo  del  feudalismo. 

LUIS  III:  hijo  del  anterior,  le  succedió  en  679 
juntamente  con  su  hermano  Carloman,  derrotó  á 
los  normandos  en  Saucourt  (Ponthieu),  y  murió 
de  accidente  el  aüo  inmediato  (882)  á  la  edad  de 
22  años. 

LUIS  IV,  DE  ULTRAMAR:  hijo  de  Carlos 
el  Simple,  fué  educado  en  Inglaterra,  adonde  su 
madre  lo  habia  llevado  para  ponerlo  á  salvo  de  los 
facciosos  (de  donde  provino  su  sobrenombre),  y 
Buccedió  en  936  a  Raoul  que  le  habia  privado  lar- 

go tiempo  de  su  corona:  se  apoderó  de  laXorman- 
día  que  estaba  en  poder  de  Ricardo,  hijo  del  duque 
Guillermo  I;  pero  fué  derrotado  y  hecko  prisione- 

ro por  Aigrold,  rey  de  Dinamarca,  que  lo  entregó 
á  Hugo  el  Blanco,  conde  de  Paris  en  944:  no  re- 

cobró su  libertad  hasta  el  año  siguiente,  después 
de  haberse  visto  obligado  á  devolverle  la  Norman- 
día  á  Ricardo,  y  ceder  el  condado  de  León  á  Hu- 

go ;  pero  poco  después  reconquistó  este  último  con- 
dado: murió  en  Reims  en  954. 

LUIS  V,  EL  HOLGAZÁN:  hijo  de  Lotario, 
á  quien  sucedió  en  986;  en  el  mismo  año  se  apo- 

deró de  la  ciudad  de  Reims,  en  cuyo  sitio  mostró 
mucho  valor,  y  murió  al  año  siguiente  á  la  edad 
de  20  años  sin  posteridad;  dícese  que  fué  envene- 

nado por  la  reina  Blanca  su  mujer,  instigada  por 
Hugo  Capeto:  Luis  V  terminó  la  dinastía  Carlo- 
vingia  en  Francia. 

LUIS  VI  (el  Gordo):  hijo  de  Felipe  I  y  de 
Bertha,  nació  en  1078,  fué  asociado  al  gobierno  en 
1100,  y  quedó  solo  en  el  trono  en  1108:  hizo  la 
guerra  á  multitud  de  señores  que  hablan  sacudido 
el  yugo  de  la  autoridad  real:  después  á  la  Inglater- 

ra, á  cuya  nación  quería  quitar  la  Norraandía,  po- 
seída entonces  por  Enrique  I,  para  dársela  a  Gui- 

llermo Cliton,  sobrino  de  este  príncipe;  pero  fué 
derrotado  en  Brenneville  cerca  do  Noyon  (1119)  y 
firmó  la  paz:  rechazó  en  seguida  al  emperador  En- 

rique V,  que  el  rey  de  Inglaterra  habia  suscitado 
contra  él  (1124):  eu  esta  guerra  fué  donde  por  pri- 

mera vez  se  enarboló  la  "oriflama:"  vengó  (1127) 
la  muerte  de  Carlos  el  Bueno,  conde  de  Flandes, 
y  dio  sus  estados  á  Cliton;  convocó  (1130)  un  con- 

cilio en  Etampes  con  motivo  de  la  rivalidad  de  Ino- 
cencio II  y  de  Anacleto,  y  se  declaró  por  el  prime- 

ro: en  1131  perdió  á  su  hijo  mayor  Felipe  que  ha- 
bia hecho  consagrar  en  Reims  tres  años  antes,  y 

nombró  para  reemplazarle  á  su  segundo  hijo  Luis: 
murió  en  1137:  Luis  el  Gordo  atacó  con  todo  su 

poder  el  sistema  feudal,  y  favoreció  con  este  objeto 

la  institución  de  los  "Comunes,"  que  fueron  pode 
roso  auxiliar  de  la  monarquía  contra  las  pretensio- 

nes de  la  nobleza. 

LUIS  VII,  llamado  EL  JOVEN:  hijo  del  pre- 
cedente, nació  en  1120,  succedió  á  su  padre  en 

1137,  hizo  la  guerra  á  Thibaut,  conde  de  Champa- 
ña; saqueó  á  Vitry  (llamada  después  la  incendia- 
da) que  pertenecía  á  dicho  señor,  y  quemó  á  1300 

personas  que  se  hablan  refugiado  en  una  iglesia; 
para  expiar  este  crimen,  se  cruzó  á  pesar  de  la  opo- 

sición de  Suger,  su  ministro  (1046):  hizo  en  esta 
espedicion  prodigios  de  valor;  pero  perdió  parte  de 
su  ejército  en  las  llanuras  del  Asia  menor  y  delan- 

te de  Antioquía,  sitió  inútilmente  á  Damasco  y  se 
vio  obligado  a  volver  á  Francia,  1149:  poco  des- 

pués (1152)  repudió  á  Leonor  por  sospechas  de 
adulterio;  por  este  divorcio  impolítico  perdió  la 
Guyena,  el  Lemosin  y  elPoitou.  (Véase  Leonor.) 
Murió  en  1180. 

LUIS  VIII,  llamado  CORAZÓN  DE  LEÓN: 
hijo  y  succesor  de  Felipe  Augusto,  nació  en  1187; 
fué  proclamado  rey  en  1223;  tomó  á  los  ingleses 
el  Foitou,  el  Lemosin,  el  Perigord  y  el  Aunis,  á 

pesar  de  las  sscomuniones  del  Papa;  hizo  la  guer- 
ra á  los  albigenses,  sometió  todo  el  Languedoc,  á 

escepcion  de  la  capital,  que  se  preparaba  á  sitiar, 
cuando  murió  en  Montpensier  (  Auvernia)  en  1225: 

hay  cjuien  sospecha  que  fué  envenenado  por  Thi- 
baut, conde  de  Champaña:  antes  de  su  advenimien- 

to lo  llamaron  a  Inglaterra  los  nobles  que  peleaban 
con  Juan  Sintierra,  y  fué  proclamado  rey  de  aquel 
pais  por  espacio  de  algún  tiempo;  pero  á  la  muerte 
de  Juan  Sintierra  (1216),  lo  abandonaron  los  in- 

gleses que  se  unieron  á  Enrique  III,  hijo  de  Juan. 
LUIS  IX,  (ó  S.  Luis):  hijo  del  anterior  y  do 

Blanca  de  Castilla,  nació  en  Poissy  en  1215;  fué 
promulgado  rey  en  1226  y  educado  con  el  mayor 
esmero  por  su  madre  que  gobernó  el  reino  durante 
su  minoría:  declarado  mayor  de  edad  en  1236,  se 

aplicó  primero  á  restablecer  el  imperio  de  la  justi- 
cia en  sus  estados  é  introducir  la  economía  en  la 

administración  de  sus  dominios;  pero  tuvo  que  com- 
batir las  rebeliones  de  sus  grandes  vasallos:  hizo 

la  guerra  al  conde  de  la  Marca  que  le  negaba  el 
homenaje,  y  á  Enrique  III,  rey  de  Inglaterra  alia- 

do del  conde;  ganó  á  éste  las  victorias  de  Taille- 
bourg  y  de  Saintes  (1242);  concedió  al  conde  la 
paz  con  el  perdón  de  sus  faltas,  y  al  rey  de  Ingla- 

terra una  tregua  de  cinco  años:  atacado  de  una 
enfermedad  peligrosa  en  1244,  hizo  Luis  IX  voto 
de  ir  a  atacar  a  los  infieles  en  Palestina:  partió  de 

Aigues-Mortes  en  1248,  pasó  el  invierno  en  la  is- 
la de  Chipre,  penetró  en  Egipto  y  tomó  á  Damie- 

ta  (1249)  pero  fué  vencido  eu  la  batalla  de  Man- 
surah  (1250)  y  cayó  con  dos  de  sus  hermanos  en 
poder  del  enemigo:  para  rescatar  su  libertad  tuvo 
que  pagar  8.000  pesantes  de  oro  (cerca  de  27  mi- 

llones de  reales)  y  abandonará  Damieta:  de  Egip- 
to pasó  á  Palestina,  donde  permaneció  4  años,  á 

pesar  de  las  instancias  de  su  madre  a  quien  él  ha- 
bia instituido  regente  durante  su  ausencia:  la  toma 

de  Tiro  y  de  Cesárea  fué  el  único  fruto  de  aquella 
espedicion  arriesgada:  de  regreso  a  su  reino,  des- 

pués de  la  muerte  de  D.'  Blanca  de  Castilla,  dedi- 
có todos  sus  esfuerzos  á  destruir  los  abusos,  admi- 

nistró por  sí  mismo  la  justicia,  dio  leyes  sabias,  abo- 
lió los  combates  judiciarios  y  las  guerras  privadas; 

fundó  los  "Trescientos"  y  comenzó  la  Sorbona:  la 
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historia  no  le  censura  en  este  periodo  de  su  vida, 
mas  que  por  la  severidad  con  que  trató  á  los  albi- 
genses  y  a  los  habitantes  de  Yaudois:  se  embarcó 
segunda  vez  en  1 2G0  para  una  guerra  santa,  desem- 

barcó cerca  de  Túnez,  y  consiguió  al  principio  al- 
gunas victorias  ;  pero  habiéndose  introducido  la 

peste  en  las  filas  de  su  ejército,  murió  él  mismo  de 
ella  poco  después  de  su  llegada:  S.  Luis  tenia  tal 
reputación  de  justo,  que  fué  escogido  dos  veces  por 
mediador,  la  primera  entre  el  pajia  Gregorio  IX  y 
el  emperador  Federico  II,  y  la  segunda  entre  el  rey 
de  Inglaterra  Enrique  III  y  sus  Ijarones:  era  tal 
su  desinterés  que  devolvió  al  rey  de  Inglaterra  las 
provincias  que  Felipe  Augusto  habla  confiscado  á 
Juan  Sintierra,  y  que  hacia  largo  tiempo  estaban 
incorporadas  á  la  corona:  brillaba  sobre  todo  por 
su  religiosa  piedad,  y  aun  fué  considerado  toda  su 
vida  como  santo:  supo  sin  embargo  resistir  á  las 
pretensiones  del  clero,  y  dio  bajo  el  nombre  de 

"Pragmática  sanción"  un  decreto  que  fundaba  las 
libertades  de  la  iglesia  galicana  1268:  contribuyó 
también  mucho  á  aumentar  el  poder  real,  bien  por 
la  autoridad  moral  que  supo  dar  a  la  corona,  bien 
sometiendo  á  los  vasallos  rebeldes  y  emancipando 

á  los  comunes:  bajo  el  título  de  "establecimieutos 
de  S.  Luis,"  se  publicó  en  1786  la  colección  de  le- 

yes y  decretos  que  habia  dado  este  príncipe:  S.  Luis 
fué  canonizado  en  1297;  se  le  celebra  el  25  de  agos- 

to: Joinville,  Guillermo  de  Xangis,  y  mas  reciente- 
mente Cloisy  y  Filleau  han  escrito  su  vida:  el  padre 

Lemogne  ha  hecho  un  largo  poema  de  S.  Luis:  an- 
tes de  la  revolución,  la  academia  francesa  hacia 

pronunciar  todos  los  años  el  25  de  agosto  un  pane- 
gírico del  santo  rev. 

LUIS  X,  apellidado  el  HUTIX  (revoltoso): 
hijo  primogénito  y  succesorde  Felipe  el  Hermoso, 
nació  en  Paris  en  1289;  fué  proclamado  rey  de  Xa- 
varra  en  1305,  rey  de  Francia  en  1314,  siendo  co- 

ronado en  1315  en  Reims:  como  residía  en  Xavar- 
ra  al  tiempo  de  morir  su  padre,  Carlos  de  Valois, 
su  tio,  se  puso  á  la  cabeza  del  gobierno  hasta  su 
llegada  y  mandó  ahorcar  sin  justo  motivo  al  con- 

tralor de  hacienda,  Enguerrando  de  Marigny,  su 
enemigo  personal:  Luis  no  supo  resistir  á  la  reac- 

ción feudal  que  siguió  á  la  muerte  de  Felipe  IV; 
sin  embargo,  logró  rechazar  al  conde  de  Francia 
que  qneria  reconquistar  lo  que  habia  perdido  en  el 
reinado  anterior;  para  sostener  esta  guerra  abrumó 
al  pueblo  con  impuestos,  y  obligó  á  todos  los  escla- 

vos á  comprar  su  libertad:  murió  en  1316:  el  so- 
brenombre de  Hutin  le  fué  dado,  según  unos,  por- 

que era  revoltoso  (Mutin);  y  según  otros,  porque 
fué  enviado  por  su  padre  contra  los  Hutines,  sedi- 

ciosos de  Xavarra  y  de  Leou. 
LUIS  XI:  hijo  y  succesor  de  Carlos  YIII,  na- 

ció en  Bourges  en  1423;  escitó  á  la  edad  de  diez  y 
nueve  años  contra  su  padre  la  rebelión  conocida 
con  el  nombre  de  la  Praguerie;  para  evitar  el  cas- 

tigo que  merecía,  apeló  a  la  fuga  y  se  acogió  á  la 
protección  del  duque  de  Borgoña  Felipe  el  Hermo- 

so, en  cuya  corte  permaneció  hasta  la  muerte  del 
rey:  al  subir  al  trono  ( 1461)  hizo  brillantes  prome- 

sas, que  no  tardó  en  violar  aumentando  los  impues- 

tos, y  aterró  por  medio  de  horribles  suplicios  á  las 
ciudades  que  se  atrevían  á  manifestar  su  desconten- 

to (Reims,  Angers,  &c,):  al  mismo  tiempo  desti- 
tuyó de  los  altos  empleos  á  los  hombres  de  mas 

ilustre  nacimiento,  y  dio  toda  su  confianza  á  perso- 
nas oscuras,  sacadas  de  la  hez  del  pueblo,  tales  co- 
mo Olivier  el  Gamo,  su  barbero,  y  al  preboste  Tris- 

tan,  a  quien  llamaba  su  compadre:  en  1465  los  se- 
ñores descouteutos,  á  cuya  cabeza  estaba  Carlos, 

duque  de  Bcrry,  hermano  del  rey  Carlos  el  Teme- 
rario, hijo  del  duque  de  Borgoña  y  el  duque  de 

Bretaña,  formaron  contra  él  una  liga  temible,  la 
liga  del  bien  público;  dióles  la  batalla  de  Mon- 

thery  (1465"),  cuyo  éxito  quedó  dudoso;  pero  supo 
disolver  la  liga,  entrando  en  negociaciones  con  ca- 

da uno  de  sus  enemigos  en  particular:  dio  la  Xor- 
mandía  á  su  hermano,  algunas  plazas  de  la  Picar- 

día al  duque  de  Borgoña,  y  al  conde  de  San  Pol  la 
espada  de  condestable;  pero  apenas  fué  disuelta  la 
liga,  los  atacó  á  cada  uno  de  ellos  separadamente: 
volvió  á  apoderarse  de  la  Xormandía  que  ocupaba 
su  hermano;  pero  no  fué  tan  feliz  con  el  duque  de 
Borgoña,  quien  irritado  por  la  rebelión  de  Liejaque 
Luis  XI  habia  promovido,  lo  retuvo  prisionero  en 
Perona,  adonde  se  habia  dirigido  para  una  confe- 

rencia, y  Luis  se  vio  obligado  para  obtener  su  li- 
bertad, á  acompañar  al  duque  de  Borgoña  al  sitio 

de  la  ciudad  sublevada  (1478):  de  regreso  á  Pa- 
ris mandó  encerrar  en  una  jaula  de  hierro  al  carde- 
nal de  La  Balue,  su  ministro,  que  le  habia  hecho 

traición:  se  sospecha  que  en  1462  mandó  envene- 
nar á  su  hermano  el  duque  de  Berry  que  se  habia 

sublevado  de  nuevo;  en  seguida  emprendió  otra 
vez  la  guerra  con  el  duque  de  Borgoña  que  quería 
vengar  aquella  muerte:  hablase  formado  una  nue- 

va coalición  contra  él  entre  los  duques  de  Borgo- 
ña, y  de  Bretaña  y  el  rey  de  Inglaterra;  pero  supo 

romperla  y  obtuvo  una  paz  ventajosa  por  el  tratado 

de  Picquigny  (1475) :  habiendo  hecho  que  le  entre- 
gasen al  condestable  de  San  Pol  y  al  conde  de  Ar- 

niañac,  ambos  rebeldes,  mandó  cortarles  la  cabeza 
y  añadió  al  suplicio  del  último  terribles  cruelda- 

des. (Véase  Armañac.  )  A  la  muerte  del  duque  de 
Borgoña  (1477),  trató  de  arrebatar  esta  rica  he- 

rencia á  María,  hija  del  duque;  á  pesar  de  los  es- 
fuerzos de  Maximiliano  de  Austria,  que  habia  ca- 

sado con  esta  princesa,  y  el  cual  obtuvo  sobre  él 
una  victoria  en  Guiuegatte  (1470),  se  apoderó  de 
la  Picardía,  del  Artois  y  del  ducado  de  Borgoña, 
como  feudos  masculinos,  y  por  consiguiente  rever- 
tiijles  a  la  corona,  reuniendo  de  este  modo  al  do- 

minio real  la  Provenza,  el  Maine,  el  Anjou,  así  co- 
mo el  condado  de  Bar,  como  heredero  de  Renato 

de  Anjou:  Luis  XI  murió  poco  después  en  el  cas- 
tillo de  Plessis-les-Tours,  donde  hacia  largo  tiem- 

po estaba  encerrado  y  se  entregaba,  temeroso  de 
la  muerte,  á  las  prácticas  mas  supersticiosas:  dejó 
el  trono  á  Carlos  VIII  bajo  la  regencia  de  Ana  de 

Beaujeu:  Luis  XI  era  pérfido,  cruel,  vengativo,  su- 
persticioso y  desconfiado  y  sobre  todo  disimulado; 

poseía  la  máxima:  "quien  no  sabe  disimular,  no  sa- 
be reinar:"  á  pesar  de  todos  sus  vicios  es  preciso 

reconocer  que  hizo  servicios  á  la  Francia,  engrau- 
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deció  el  reino,  debilitó  á  los  grandes  vasallos  y  de- 
volvió su  prestigio  á  la  autoridad  real;  por  lo  cual 

se  dijo  que  habla  puesto  á  los  reyes  "fuera  de  depen- 
dencia;" pero  cometió  la  falta  de  abolir  la  "pragmá- 

tica sanción,"  que  era  el  baluarte  de  las  libertades 
de  la  iglesia  Galicana:  favoreció  al  pueblo  é  insti- 

tuyó los  correos  (14G4),  hizo  venir  impresores  de 
Maguncia,  estableció  fabricas  de  seda  y  tejidos  de 

oro  y  plata  1476:  se  le  atribuyen  las  "Cien  nuevas 
novelas  imitadas  de  Boceado,  y  el  Rosal  de  las 

guerras:"  sobre  la  vida  de  este  rey  pueden  consul- 
tarse las  memorias  de  Comines,  y  la  "Historia  de 

Luis  XI"  de  Duelos. 
LUIS  XII,  llamado  EL  PADRE  DEL  PUE- 

BLO: nació  eu  Biois  en  1462,  de  Carlos,  duque  de 
Orleans,  nieto  de  Carlos  V;  fué  el  primer  princi- 

pe de  la  sangre  que  existia  al  advenimiento  de  Car- 
los YIII,  y  fué  conocido  al  principio  con  el  nombre 

de  duque  de  Orleans:  disputó  la  regencia  á  Ana 
de  Beaujeu  durante  la  minoría  de  Carlos  VIII, 
marchó  contra  las  tropas  del  joven  rey  á  la  cabe- 

za de  un  ejército;  fué  vencido  y  hecho  prisionero 
en  San  Aubin  por  la  Tremoille  (1488),  y  encer- 

rado en  Bourges,  donde  permaneció  tres  años  (de 
noche  lo  encerraban  en  una  jaula  de  hierro):  vuel- 

to a  la  libertad  por  Carlos  VIII,  supo  reparar  su 
falta  por  medio  de  una  conducta  irreprensible  que 

observó  hasta  su  subida  al  trono  i'1498):  comen- 
zó su  reinado  perdonando  a  todos  sus  enemigos,  di- 

ciendo que  el  rey  de  Francia  debía  olvidar  las  in- 
jurias hechas  al  duque  de  Orleans,  disminuyó  eu 

una  tercera  parte  los  impuestos  é  hizo  á  los  jueces 
inamovibles:  en  1499  repudió  á  su  primera  mujer, 
Juana  de  Francia,  hija  de  Luis  XI,  para  casarse 
con  Ana  de  Bretaña,  viuda  de  Carlos  VIII;  se 
apoderó  del  Milanesado,  al  cual  tenia  derecho  co- 

mo nieto  de  Valentina  Visconti;  después  conquis- 
tó el  reino  de  Ñapóles  juntamente  con  Fernando 

el  Católico  (1501);  pero  cuando  llegó  el  momen- 
to de  la  partición  riñeron  los  dos  conquistadores: 

Luis  fué  vencido  en  Seminara  y  Sevigiiola  por  Gon- 
zalo de  Córdoba  y  espulsado  del  reino  de  Xápoles 

(1503):  en  1509  entró  en  la  liga  formada  por  Ju- 
lio II  contra  los  venecianos  (liga  de  Cambray^; 

invadió  el  territorio  de  éstos  y  los  derrotó  en  Ag- 
nadel;  pero  muy  en  breve  Julio  II  que  habia  ob- 

tenido de  Luis  lo  que  quería,  lo  abandonó  para 
unirse  contra  él  con  Fernando,  Euriíjue  VIII,  los 
venecianos  y  los  suizos,  formando  de  este  modo  la 

coalición  llamada  la  "Santa  Liga:"  el  joven  Gas- 
tón de  Foíx  les  ganó  la  batalla  de  Rávena  ( 1512); 

pero  perdió  en  ella  la  vida;  y  Luís,  vencido  a  pe- 
sar del  genio  de  La  Tremoille  en  Novara  por  los 

suizos  y  en  Cuinegatte  (en  la  jornada  de  las  espue- 
las) por  los  imperiales  (1513),  se  vio  en  la  necesi- 
dad de  ofrecer  la  paz:  murió  en  1515  llorado  por 

sus  subditos  y  aun  elogiado  por  los  mismos  estran- 
jeros:  no  dejó  hijo  varón  y  la  corona  pasó  á  Fran- 

cisco I:  Roiderer  escribió  la  historia  de  Luis  XII 

(1825-33.) 
LUIS  XIII,  llamado  EL  JUSTO:  hijo  de  En- 

rique IX  y  de  María  de  Médicís;  nació  en  Pontaí- 
nebleau  eu  1601 ;  fué  proclamada  rey  en  ItílO  ba- 

jo la  tutela  y  regencia  de  su  madre;  vio  comenzar 
su  reinado  eu  medio  de  revueltas  á  las  cuales  ape- 

nas pudo  poner  término  el  tratado  de  Sainte-Me- 
nehould  (1614);  fué  declarado  mayor  á  los  14  años 
y  casó  coi;  Ana  de  Austria  al  año  siguiente:  dejó- 

se gobernar  primero  por  Concini,  mariscal  de  An- 
cre,  favorito  de  la  reina  madre;  lo  cual  escitó  en- 

tre los  señores  una  sedición  de  la  que  fué  víctima 

Concini  (1617) :  entonces  entregó  toda  su  confian- 
za al  duque  de  Luynes;  los  señores  envidiosos,  to- 

maron las  armas  para  alejar  al  nuevo  favorito;  pero 

fueron  completamente  vencidos  en  los  Puentes-de- 
Ce:  Luynes  murió  en  1621  en  el  sitio  de  Montau- 
ban  y  dos  años  después  le  reemplazó  Richelieu:  con 
este  nuevo  ministro,  Luis  sale  vencedor  en  todas 
partes;  quita  á  los  protestantes  la  Rochela  (1629), 
derrota  al  duque  de  Saboya  que  atacaba  al  de  Man- 

tua, aliado  de  la  Francia;  toma  á  Pignerol  y  resta- 
blece á  su  aliado  en  sus  estados:  habiendo  tenido 

Luis  qne  combatir  de  nuevo  en  Italia  á  los  alema- 
nes y  españoles  en  1630,  volvió  á  derrotarles  y  les 

impuso  la  paz  de  Querasco:  en  1632,  Gastón,  her- 
mano del  rey,  disgustado  de  Richelieu,  formó  una 

conspiración  en  la  que  entraron  el  duque  de  Mont- 
morency,  gobernador  del  Languedoc,  el  emperador 
y  el  rey  de  España;  pero  la  conspiración  fué  des- 

cubierta y  Montmorency  cogido  con  las  armas  en 
la  mano,  pagó  con  la  cabeza  su  rebellón  (1632): 
después  de  la  muerte  de  Gustavo  Adolfo,  jefe  de 
los  protestantes  en  Alemania,  Luis  XIII,  que  ha- 

bia sido  el  aliado  de  este  príncipe,  declaró  la  guer- 
ra al  Austria  y  la  España:  Nancy,  la  Lorena  y  la 

ciudad  de  Heidelberg  fueron  conquistadas  á  los 
alemanes  (1634);  el  duque  de  Rohaii  derrotó  eu 
las  márgenes  del  lago  de  Como  á  los  españoles, 
quienes  después  de  haber  obtenido  algunas  venta- 

jas en  Picardía,  se  vieron  en  la  necesidad  de  pasar 
el  Somme;  Schomberg  los  derrotó  también  en  el 
Rosellon,  y  el  duque  de  Saboya  y  el  mariscal  de 
Crequí  en  Italia:  Richelieu  iba  á  concluir  una  paz 
ventajosa  cuando  murió  en  1642:  el  rey  le  siguió 
al  sepulcro  un  año  después  (1643),  Luis  XIII  era 
un  príncipe  débil  é  incapaz,  pues  todo  el  brillo  de 
su  reinado  se  debió  á  Richelieu:  temblando  siem- 

pre delante  de  su  ministro,  el  rey  no  fué  mas  que 
el  servil  instrumento  de  su  libertad  y  muchas  veces 
de  sus  odios:  Luís  XIII  tuvo  por  succesor  á  Luís 
XIV,  su  hijo:  la  historia  de  Luis  XIII  ha  sido  es- 

crita por  M.  Barin,  París,  1840,  4  vol.  en  8.° 
LUIS  XIV,  llamado  el  GRANDE:  rey  de  Fran- 

cia; nació  en  1638,  de  Luis  XIII  y  Ana  de  Aus- 
tria; fué  proclamado  rey  á  la  muerte  de  su  padre 

(1643)  no  teniendo  de  edad  mas  que  5  años;  la  re- 
gencia fué  confiada  á  su  madre  Ana  de  Austria, 

que  tomó  á  Mazaríno  por  consejero  principal :  la  mi- 
noría de  IjuIs  XIV  fué  agitada  en  el  interior  del 

reino  por  las  revueltas  de  la  Fronde  (véase  Fron- 
de, An.\  y  Mazawno),  y  en  el  esterior  por  guerras 

continuas  con  el  imperio  y  España,  que  no  termi- 
naron hasta  el  tratado  celebrado  con  el  imperio  en 

Munster  (1648),  y  la  paz  de  los  Pirineos  conclui- 
da con  la  España  (1659):  por  este  último  trata- 
do Luis  XIV  casó  con  la  infanta  María  Teresa  de 
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Austria,  hija  del  rey  de  España:  habiendo  muerto 
Mazarino  en  1661,  Luis  comenzó  á  reinar  por  sí 
mismo:  aprovechándose  de  la  paz  y  auxiliado  por 
Colbert,  restableció  el  comercio,  disminuyó  los  im- 

puestos, hizo  florecer  á  las  artes,  y  dio  sabias  le- 
yes: habiendo  muerto  en  1665  Felipe  IV,  padre  de 

la  reina,  Luis  pidió  la  Plandes  y  el  Franco-Con- 
dado como  indemnización  de  la  dote  de  su  mujer, 

que  no  habia  sido  pagada,  y  como  obtuviese  una 
negativa  su  petición,  marchó  contra  Flandes  apo- 

derándose en  una  sola  campaña  de  todas  sus  ciu- 
dades; conquistó  con  mucha  mas  rapidez  al  año  si- 

guiente el  Franco-Condado;  habiendo  acudido  en- 
tonces la  Holanda  en  socorro  de  la  España,  se  vio 

Luis  obligado  á  concluir  con  esta  nueva  potencia 
la  paz  de  Aix-la-Chapelle  (1668),  por  cuyo  tra- 

tado abandonaba  el  Franco-Condado:  durante  el 
tiempo  de  reposo  que  siguió,  se  edificó  el  cuartel 
de  inválidos,  y  el  rey  fundó  las  fábricas  de  los  Go- 
belinos  y  de  la  jabonería:  en  1672  fué  declarada 
la  guerra  á  los  holandeses  que  se  hablan  unido  an- 

teriormente á  los  enemigos  de  la  Francia,  y  se  abrió 
la  campaña  bajo  buenos  auspicios  por  el  rey  en  per- 

sona acompañado  de  Turena  y  de  Conde:  al  prin- 
cipio de  esta  campaña  fué  cuando  se  verificó  el  cé- 
lebre pasó  del  Rhin:  ligáronse  contra  él  la  Espa- 

ña, el  emperador  y  el  elector  de  Brandeburgo  á 
quien  hacia  somlira  el  poder  del  monarca  francés: 
Luis  se  apoderó  de  nuevo  del  Franco-Condado;  Tu- 

rena entró  en  el  palatinado  á  sangre  y  fuego,  Schom-' 
berg  batió  á  los  españoles  en  el  Rosellon;  Conde 
derrotó  al  príncipe  de  Orange  en  Sunef;  Duques- 
ne  ganó  dos  batallas  navales  contra  Ruyter  que  pe- 

reció en  la  última:  Luis  XIV  ofreció  entonces  la 

paz  y  firmó  el  tratado  de  Ximega,  1678:  Argel  fué 
bombardeada  en  1682  por  haber  insultado  el  pa- 

bellón francés,  y  Genova  tuvo  que  humillarse  igual- 
mente delante  del  gran  rey  (168.5);  pero  la  revo- 
cación del  edicto  de  Xantes  (1685)  vino  á  inter- 
rumpir el  curso  de  tantas  prosperidades,  pues  aquel 

acto  de  intolerancia  hizo  salir  de  Francia  multitud 

de  familias  que  llevaron  al  estranjero  su  industria: 
poco  después  se  formó  la  liga  de  Augsburgo,  por 
lo  cual  se  coligaron  contra  la  Francia  el  imperio, 
España,  Inglaterra  y  Holanda:  abrióse  la  campa- 

ña con  algunos  triunfos  parciales  que  contraresta- 
ron  la  pérdida  de  la  batalla  naval  de  la  Hogue:  los 
años  1692,  93  y  94,  fueron  señalados  por  la  toma 
de  Namur  y  las  victorias  de  Steinkerque,  de  Ner- 
winde  y  de  la  Marsaille;  pero  Guillermo  volvió  á 
tomar  á  Namnrá  fines  de  1694,  y  cansadas  de  hos- 

tilidades inútiles  las  potencias  beligerantes,  con- 
cluyeron el  tratado  de  Ryswyk  (1697),  que  hizo  vol- 

ver á  entrar  á  la  Francia  en  sus  antiguos  límites: 

la  muerte  de  Carlos  II,  rey  de  España,  que  deja- 
ba su  corona  á  Felipe  de  Francia,  duque  de  An- 

jon,  encendió  una  nueva  guerra,  llamada  de  sncce- 
sion  (1700):  los  primeros  años  se  pasaron  alterna- 

tivamente entre  reveses  y  triunfos;  pero  en  1704 
fueron  derrotados  los  franceses  en  Hochstett,  y  en 
1706  en  Ramillies:  la  Francia  estaba  muy  próxi- 

ma á  su  ruina,  cuando  en  1707  Berwick  ganó  en 
España  la  victoria  señalada  de  Alraansa,  y  Du- 

gnay-Trouin  derrotó  á  las  escuadras  enemigas  en 
muchos  encuentros:  sin  embargo,  habiendo  esperi- 
mentado  Luis  XIV  algunos  reveses  al  año  siguien- 

te, pidió  la  paz;  pero  no  obtuvo  mas  que  respues- 
tas duras  y  humillantes  y  se  vio  obligado  á  conti- 

nuar la  gnerra  que  no  fué  feliz,  porque  Mallborogh 

y  el  príncipe  Eugenio  derrotaron  á  Villars  en  Mal- 
plaquet  (1709):  todo  parecía  perdido  cuando  Ven- 

dóme ganó  la  victoria  de  Villaviciosa,  que  restitu- 
yó el  trono  de  España  á  Felipe  (1710),  y  poco 

después  tomando  Villars  la  revancha,  ganó  la  de 
Denain  que  tuvo  por  resultado  la  paz  de  Utrech 

(1713):  dos  años  después  murió  Luis  el  1.°  de  se- 
tiembre de  1715,  dejando  la  corona  á  su  biznieto 

Luis  XV  que  solo  contaba  5  años  de  edad:  poco 
antes  habia  perdido  á  su  hijo,  llamado  el  gran  Del- 
finy  ásunietoel  duque  de  Borgoña. — El  reinado  de 
Luis  XIV  es  la  época  mas  brillante  de  la  monar- 

quía; pues  en  él  la  gloria  de  las  letras,  de  las  ar- 
tes y  del  comercio  se  unió  á  la  de  las  armas:  en- 

tonces fué  cuando  brillaron  los  Conde,  los  Turena 

y  Vauban,  los  Duquesne  y  Duguay-Trouin,  Col- 
bert y  Loubois;  los  Corueille,  Racine,  Moliere,  La 

Fontaine,  Boileau,  Bossuety  Fenelon;  los  Lebrun, 
Lesneur,  Girardou,  Puget  y  Parrault:  entonces  fué 
cuando  se  edificaron,  el  palacio  de  Versalles  (1661), 

el  cuartel  de  Inválidos,  (1670)  &c.:  Luis  XIV  te- 
nia todas  las  cualidades  de  un  gran  rey:  noble,  ge- 

nero so,  valiente,  enérgico,  amigo  de  las  letras  y  de 
las  artes,  unió  á  estas  cualidades  una  figura  bella 
y  majestuosa;  pero  amó  demasiado  la  guerra,  el 
fausto  y  los  placeres;  tuvo  un  número  nada  escaso 
de  queridas,  siendo  las  mas  célebres  las  señoras  de 
La  Valliere,  de  Montespan  y  de  Maintenon,  con- 

cluyendo por  unirse  con  esta  última  por  medio  de 
un  casamiento  secreto:  este  rey  cometió  también 
la  falta  de  ocuparse  demasiado  en  las  contiendas 
religiosas,  proscribir  á  los  protestantes,  revocar  el 
edicto  de  Nantes  (1685)  y  perseguir  á  los  janse- 

nistas: entre  las  numerosas  obras  escritas  en  este 

reinado  se  distinguen  sobre  todo:  "el  siglo  de  Luis 
XIV  por  Voltaire;  la  historia  de  Luis  XIV  por 
Pelisson;  el  ensayo  sobre  el  establecimiento  mo- 

nárquico de  Luis  XIV"  por  Lemontey:  se  tienen 
de  este  rey  algnnos  escritos  que  han  sido  publica- 

dos en  1806  bajo  el  título  de  "Obras  de  Luis  XIV," 
siendo  muy  notables  las  instituciones  que  redactó 
para  el  delfín  y  el  rey  de  España. 

LUIS  XV:  biznieto  de  Luis  XIV,  é  hijo  del  du- 
que de  Borgoña,  nació  en  Fontainebleau  en  1710: 

fué  declarado  rey  en  1715  bajo  la  regencia  de  Fe- 
lipe, duque  de  Orleans,  y  tuvo  á  Fleury  por  pre- 

ceptor: declarado  mayor  de  edad  en  1723,  conser- 
vó al  regente  por  primer  ministro,  y  recibió  de  él 

durante  algunos  meses  útiles  lecciones  de  gobier- 
no: habiendo  muerto  Felipe  de  repente  á  fines  de 

1723,  le  succedió  en  el  poder  el  duque  de  Borbon, 
señalándose  solamente  su  ministerio,  que  duró  dos 
años,  por  un  edicto  impolítico  que  proscribía  de 
nuevo  á  los  protestantes,  y  por  el  matrimonio  del 
joven  rey  con  María  Leczinska,  hija  de  Estanislao, 
rey  de  Polonia:  el  cardenal  de  Fleury  fué  llamado 
á  los  negocios  en  1727,  logrando  por  algún  tiempo, 
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merced  á  sa  sabia  economía,  restablecer  el  orden 
en  la  hacienda:  habiéndose  visto  oblinfado  Estanis- 

lao en  1735  a  abandonar  su  trono  de  Polonia,  á  pe- 
sar de  los  socorros  dados  por  la  Francia,  Fleury 

pudo  recabar  del  Austria  que  cediera  á  este  prín- 
cipe el  ducado  de  Lorena,  estipulando  que  á  la  muer- 

te de  Estanislao  volverla  esta  provincia  á  la  Fran- 
cia: después  de  la  muerte  del  emperador  Carlos  VI 

(1140),  su  herencia  fué  vivamente  disputada:  Luis 
XV  se  declaró  en  favor  de  Carlos  Alberto,  elec- 

tor de  Baviera,  contra  la  hija  del  emperador,  Ma- 
ría Teresa,  y  aun  consiguió  hacerle  nombrar  empe- 

rador bajo  el  nombre  de  Carlos  VII;  pero  la  pér- 
dida de  la  batalla  de  Dettiiigen  destruyó  todas  las 

esperanzas  del  protegido  y  del  protector  (1143): 
sin  embargo,  dícese  que  auimado  Luis  por  los  con- 

sejos de  la  duquesa  C'hateauroux,  su  querida,  fué 
á  atacar  en  persona  las  posesiones  austríacas  en  los 
Paises  Bajos,  tomó  muchas  plazas  fuertes  y  corrió 
á  Alsacia  á  oponerse  al  duque  Carlos  de  Lorena; 
pero  cayó  gravemente  enfermo  en  Metz:  esta  en- 

fermedad escitó  la  alarma  universal,  y  cuando  el 
rey  se  vio  fuera  de  peligro  como  por  milagro,  re- 

cibió de  su  pueblo  el  hermoso  nombre  de  "muy  ama- 
do:" las  batallas  de  Fontenoy  (1745),  y  de  Rau- 

coux  '1746),  ganadas  en  Flandes  á  los  imperiales 
y  á  los  aliados,  aumentaron  la  superioridad  de  las 
armas  francesas;  pero  al  mismo  tiempo  los  asuntos 
de  la  guerra  en  Italia  se  hallaban  en  muy  mal  es- 

tado para  la  Francia:  la  batalla  de  Plasencia,  per- 
dida por  el  mariscal  de  Maülevois  (1746),  obligó 

á  los  franceess  á  repasar  los  Alpes,  firmándose  en- 
tonces la  seguuda  paz  de  Aix-!a-CI\apelle  (1748), 

por  la  cual  tuvo  que  devolver  la  Francia  todas  sus 
conquistas:  en  1756  comenzó  la  famosa  guerra  de 
los  Siete  Años  (véase  esta  palabra),  guerra  tan 
desastrosa  para  la  Francia,  y  cuyo  principal  acon- 

tecimiento fué  la  sangrienta  derrota  sufrida  por  los 
franceses  en  Rosvach  en  1777:  la  guerra  continuó 
hasta  1773,  época  en  que  se  firmó  el  tratado  de  Pa- 

rís, por  el  cual  se  cedia  a  la  Inglaterra  el  Canadá, 
la  Nueva  Escocia  y  otras  muchas  posesiones  colo- 

niales: lo  restante  del  reinado  de  Luis,  solo  fué  se- 
ñalado por  la  supresión  de  los  jesuítas  (17641,  y 

'la  abolición  de  los  parlaraeutos  provocada  por  el 
canciller  Maupeon  (1771):  Luis  XV  murió  en  1774 
de  viruelas;  en  1767  habia  sido  herido  por  un  ase- 

sino, llamado  Damiens;  pero  la  herida  no  habia  si- 
do de  gravedad:  se  le  deben  entre  otros  monumen- 
tos la  escuela  militar  de  París,  la  iglesia  de  Santa 

Genoveva  (panteón):  Luis  XV  pudo  haber  sido 
un  gran  rey,  pero  no  fué  mas  que  un  príncipe  dé- 

bil, disoluto  é  insustancial,  y  no  hizo  mas  que  ha- 
cinar combustibles  que  prendieron  fuego  á  la  mina 

en  tiempo  de  su  succesor:  los  ministros  principales 
de  Luis  XV,  después  de  Fleury,  fueron  el  duque  de 
Choisseul,  el  abate  Ferray  y  Maupeon:  entre  la  mul- 

titud de  queridas  que  tuvo  Luis  XV  y  labraron  la 
desgracia  de  su  reinado,  debemos  citar  á  mada- 

ma de  Pompadour  y  la  Dubarry,  que  ejercieron  so- 
bre el  rey  uu  poder  absoluto:  la  vida  privada  de 

Luis  XV  ha  sido  escrita  por  Augerrille,  1781,  4 

volúmenes  en  12.°;  en  la  historia  del  siglo  XVIII, 
Tomo  IV. 

de  Lacretelle,  se  encuentra  la  historia  del  reinado 
de  Luis  XV:  Voltaire  ha  dejado  un  compendio  del 

reinado  de  Luis  XV,  obra  muy  inferior  al  "siglo 
de  Luis  XIV." LUIS  XVI:  rey  de  Francia,  nieto  y  succesor  de 
Luis  XV,  nació  en  1754;  fué  conocido  al  principio 
con  el  nombre  de  duque  de  Berry:  subió  al  trono 
eii  1774,  y  se  distinguió  al  principio  de  su  reinado 
por  actos  que  merecieron  la  aprobación  general:  re- 

nunció al  derecho  oneroso  de  un  fausto  advenimien- 

to, restableció  los  parlamentos,  que  habian  sido  su- 
primidos al  fin  del  reinado  precedente,  al)olió  el 

tormento,  creó  el  monte  de  piedad,  la  caja  de  ahor- 
ros, llamó  al  ministerio  á  los  hombres  que  desagua- 

ba la  opinión  pública,  esto  es,  á  Maurepas,  Thur- 
got,  Malesherbes  y  Necker,  socorrió  á  los  ameri- 

canos que  se  habian  sublevado  contra  la  Inglater- 
ra (1778-1783),  y  aseguró  su  independencia  por 

el  tratado  de  Versalles  (1783):  el  tesoro  público, 
dilapidado  en  los  reinados  anteriores,  estaba  redu- 

cido á  uu  estado  deplorable,  y  queriendo  el  rey  apli- 
car uu  pronto  remedio,  convocó  las  dos  asambleas 

de  Notaljles  (22  de  febrero  de  1787,  y  6  de  noviem- 
bre de  1788);  pero  estas  asambleas  se  disolvieron  sin 

remediar  nada,  viéndose  entonces  Lu,s  en  la  necesi- 
dad de  recurrirá  los  Estados  generales,  los  cuales 

se  abrieron  en  Versalles  el  5  de  mayo  de  1789,  pro- 
duciendo una  fermentación  general  las  discusiones 

que  se  suscitaron  desde  el  principio  entre  los  tres  ór- 
denes: pocos  dias  después,  alarmado  el  rey  por  mu- 

chas demostraciones  populares,  mandó  acercar  tro- 
pas á  Versalles  y  á  París;  al  mismo  tiempo  exhoneró 

al  ministro  Necker,  que  gozaba  del  favor  público 
Ql  de  julio);  el  pueblo  de  Paris  corrió  al  punto  á 
las  armas,  y  se  apoderó  de  la  Bastilla  ( 14  de  julio) ; 
no  tardó  en  dirigirse  en  masa  á  Versalles,  y  obligar 
al  rey  y  su  familia  a  pasar  á  Paris  ( 5  y  6  de  octubre ) : 
desde  este  momento  Luis  XVI  cesó  de  estar  en  li- 

bertad viéndose  obligado  á  sancionar  multitud  de 
decretos  de  la  asamblea  nacional,  que  destruían  sus 
sentimientos  mas  queridos;  en  fin,  no  creyéndose 
en  seguridad,  y  alentado  por  otra  parte  por  las 
ofertas  de  las  potencias  estranjeras,  se  resolvió  á 
huir  (29  de  junio  de  1791),  y  se  dirigió  hacia  Mont- 
medy,  donde  un  servidor  leal,  Mr.  de  Bouillé,  ha- 

bia reunido  tropas  seguras;  pero  reconocido  por  el 
maestro  de  Postas  Dronet,  fué  detenido  en  Vareu- 
neü  y  conducido  á  Paris,  desde  cuyo  momento  fué 
vigilado,  y  puede  decirse  que  solo  reinaba  eu  el 
nombre:  el  14  de  setiembref  de  1791,  aceptó  Luis 
la  constitución  que  acababa  de  redactar  la  asam- 

blea nacional:  esta  constitución,  que  no  le  dejaba 

otro  derecho  que  el  de  oponer  su  "veto"  á  los  de- 
cretos de  los  cuerpos  legislativos,  no  podía  menos 

de  hacerle  odioso:  las  declaraciones  de  guerra  de 
las  potencias  estranjeras,  que  solicitadas  por  los 
príncipes  emigrados,  acababan  de  llegar  á  Fran- 

cia, agravaron  mucho  mas  la  posición  del  rey,  quien 
después  de  haber  sido  insultado  en  su  mismo  pala- 

cio en  los  dias  20  de  junio  y  10  de  agosto  í  1792), 
y  haber  visto  asesinar  á  sus  mas  fieles  servidores, 
tuvo  que  buscar  nn  refugio  en  el  seno  de  la  asam- 

blea legislativa,  la  cual  habia  reemplazado  á  la 103 
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asamblea  nacional;  pero  en  lugar  de  protegerle  es- 
ta asamblea,  le  suspendió  de  sus  funciones,  lo  acu- 
só y  mandó  encerrarle  en  el  Temple:  reunida  la 

Convención  el  24  de  setiembre  de  1792,  comienza 

por  decretar  la  abolición  de  la  monarquía,  y  se  ar- 
roga la  facultad  de  juzgar  á  Luis  XVI :  después 

de  un  simulacro  de  proceso,  el  desgraciado  rey,  de- 
clarado reo  de  conspiración  y  de  alta  traición,  es 

condenado  á  la  pena  capital  por  una  mayoría  de 
11  votos  (366  contra  355):  no  habiéndose  conce- 

dido ninguna  tregua  ni  respiro,  fué  ejecutada  la 
cruel  sentencia  el  20  de  enero  de  1793,  en  la  plaza 
de  la  Revolución;  sufriendo  el  infortunado  monar- 

ca el  último  suplicio  con  una  resignación  que  le  ha 

valido  el  sobrenombre  de  "rey  mártir:"  pocos  dias 
antes  habia  redactado  un  testamento,  notable  por 
su  interesante  sencillez,  y  por  la  generosidad  de  la 
víctima  para  con  sus  verdugos:  Luis  XYI,  casado 
con  María  Antonieta  de  Austria,  dejó  dos  hijos: 
Luis  (véase  mas  adelante  Tjuís  XVII)  y  María  Te- 

resa Carlota  de  Francia  (después  duquesa  de  An- 
gulema): Luis  XVI  tuvo  todas  las  virtudes  del 

hombre  privado;  pero  carecía  de  firmeza,  de  reso- 
lución y  acaso  también  de  franqueza:  era  instruido 

sobre  todo  en  historia  y  en  geografía;  se  le  atribu- 
yen algunas  obras,  redactó  de  su  mano  propia  las 

instrucciones  dadas  á  La  Perouse,  17S5:  era  muy 
aficionado  á  las  artes  mecánicas,  y  aun  él  mismo  so- 

bresalió en  la  cerrajería;  los  que  deseen  mas  porme- 
nores de  la  vida  de  este  príncipe,  pueden  consultar 

las  memorias  de  Clery,  Hue,  Edgwoth  (véanse  es- 
tos nombres),  y  la  colección  de  las  memorias  so- 
bre la  revolución. 

LUIS  XVII:  hijo  segundo  de  Luis  XVI,  nació 
el  27  de  marzo  de  1785:  llevó  primero  el  título  de 
duque  de  Xormandía,  y  tomó  el  de  Delfín  á  la  muer- 

te de  su  hermano  mayor  Luis  José  (4  de  junio  de 
1789):  encerrado  en  el  Temple  con  su  familia,  fué, 
después  de  la  muerte  de  su  padre,  1793,  reconoci- 

do rey  por  los  emigrados  y  las  potencias  estranje- 
ras:  la  Bretaña,  la  Vendée  y  Tolón,  tomaron  las 
armas  en  su  nombre,  pero  tenia  centinelas  de  vista 
y  no  pudieron  facilitar  su  evasión :  diéronle  por  car- 

celero, con  el  título  irrisorio  de  ayo,  á  un  zapate- 
ro, llamado  Simón. — Elpríncipe  murió  el  S  de  junio 

de  1795,  sospechándose  que  habia  sidoenvenenado; 
pero  lo  mas  probable  es  que  los  malos  tratamientos 
que  le  hicieron  sufrir  en  la  prisión  abreviaron  su 
vida. — Muchos  impostores  han  querido  hacerse  pa- 

sar por  Luis  XVII;  pero  no  han  podido  engañar 
mas  que  á  escaso  número  de  tontos. 

LL'IS  XVIII:  hermano  de  Luis  XVI,  nació  en 
Versalles  el  17  ds  noviembre  de  1755,  llevó  hasta 
1795  el  título  de  conde  de  Provenza:  hizo  prime- 

ro la  oposición  al  gobierno  de  su  hermano,  unas 
veces  en  la  asamblea  de  los  Notables  y  otras  en 
los  Estados  Generales;  y  votó  porque  el  tercer  Es- 

tado enviara  á  los  Estados  Generales  tantos  indi- 
viduos como  los  otros  dos  órdenes  reunidos:  pero 

en  vista  de  los  escesos  de  la  revolución,  se  decidió 
á  dejar  la  Francia,  y  partió  el  20  de  junio  de  1791, 
pocos  instantes  después  de  la  salida  de  Luis  XVI 
para  Montmedy:  más  feliz  que  su  hermano,  llegó 

á  Bruselas,  desde  donde  provocó  la  declaración  del 
congreso  de  Pilnitz:  al  año  siguiente  (1792),  se 
puso  al  frente  de  6.000  hombres,  y  se  reunió  coa 
el  ejército  prusiano  que  marchaba  sobre  Francia; 
pero  la  derrota  de  Valmy  destruyó  sus  esperanzas: 
habiendo  muerto  Luis  XVII  el  8  de  junio  de  1795, 
el  conde  de  Provenza  tomó  el  título  de  rey  con  el 
nombre  de  Luis  XVIII,  y  fué  reconocido  como  tal 

por  las  potencias  estranjeras:  rechazado  por  Mo- 
rcan el  ejército  de  Conde,  en  cuyas  filas  se  habia 

refugiado,  buscó  un  asilo  en  Blankenburgo  (Baja 
Sajonia):  allí  rechazó  las  proposiciones  que  le  ha- 

cia Bonaparte  para  determinarle  á  renunciar  á  sus 
pretensiones  (1S04);  después  pasó  (1798)  á  Mit- 
tau,  donde  Pablo  I  le  habia  ofrecido  la  hospitali- 

dad: en  1807  se  dirigió  á  Inglaterra,  y  residió  en 
Ilartwell  hasta  los  acontecimientos  de  1814:  vol- 

vió á  Francia  después  de  la  caida  de  Napoleón  (3 
de  mayo  de  1814  i,  y  fué  colocado  en  el  trono  por 
los  aliados:  á  su  advenimiento  dio  una  "carta  cons- 

titucional" (4  de  junio),  que  todavía  es  la  base  del 
derecho  político  francés:  la  vuelta  de  Napoleón 
(marzo  de  1815),  le  obligó  á  alejarse  precipitada- 

mente y  refugiarse  en  Gante;  pero  regresó  á  Fran- 
cia después  de  la  batalla  de  Waterloo  (julio  de 

1815),  y  después  conservó  el  trono  hasta  su  muer- 
te (1824):  disminuyó  cuanto  pudo  las  cargas  im- 

puestas por  la  ocupación ;  y  obtuvo  por  la  inñuen- 
cia  del  duque  de  Richelieu,  su  primer  ministro,  la 
retirada  de  las  tropas  estranjeras  antes  de  la  épo- 

ca estipulada:  su  reinado  fué  célebre  por  las  discu- 
siones parlamentarias  que  tuvieron  por  efecto  ase- 
gurar en  Francia  el  gobierno  constitucional;  el 

único  acontecimiento  militar  que  ocurrió  en  él,  fué 

la  espedicion  de  España  hecha  en  1823  con  el  ob- 
jeto de  restablecer  en  el  trono  á  Fernando  VII: 

Luis  XVIII  era  un  príncipe  ilustrado  y  amante  de 

las  ideas  liberales;  pero  tuvo  que  luchar  incesante- 
mente contra  el  partido  de  los  emigrados,  á  cuya 

cabeza  estaba  su  propio  hermano:  tenia  talento  y 
cultivaba  las  letras:  se  le  atribuyen  algunas  obras: 
fundó  la  escuela  de  Chartres:  no  dejó  hijos,  y  tuvo 
por  succesor  á  su  hermano  Carlos  X:  Alfonso  de 
Beauchamp  escribió  la  vida  de  Luis  XVIII,  1825; 
Mr.  de  Lamothe-Langon  publicó  las  memorias  de 
Luis  XVIII,  Paris,  1831-33,  obra  apócrifa:  Luis 
XVIII  fué  llamado  por  los  realistas  Luis  el  De- 
seado. 

LUIS,  delfín,  comunmente  llamado  MONSE- 
ÑOR ó  el  GRAN  DELFÍN:  hijo  de  Luis  XIV 

y  de  María  Teresa  de  Austria;  nació  en  1661,  mu- 
rió en  1711:  fué  su  ayo  el  duque  de  Montausier,  y 

Bossuet  su  preceptor:  en  1688  se  distinguió  á  la 
cabeza  del  ejército  del  Rhin,  y  en  1694  en  Flan- 
des:  después  vivió  en  una  especie  de  retiro  en  Meu- 
don,  sin  volver  á  ejercer  ninguna  influencia  políti- 

ca: tuvo  tres  hijos:  Luis,  duque  de  Borgoña,  Feli- 
pe, duque  de  Anjou  (rey  de  España),  y  Carlos, 

duque  de  Berry:  para  este  príncipe  se  emprendió 
la  hermosa  colección  de  autores  latinos,  llamada 
"Ad  usum  Delphiui." 

LUIS:  duque  de  Borgoña,  hijo  del  anterior. 
''Véase  Borgo.va.  Luis,  ddque  de.I 

I 
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LUIS:  delfín,  hijo  de  Luis  XV  y  de  María  Lec- 
zinska;  nació  en  1729  y  marió  en  1765:  no  hizo 
durante  toda  su  vida  papel  alguno  importante:  fué 
padre  de  Luis  XVI,  Luis  XVIII  y  Carlos  X. 

LUIS:  duque  de  Borbon.  (Véase  Borbon.) 
LUIS:  duque  de  Orleans.  (Véase  Orleans.) 
LUIS  FELIPE  I:  rey  de  los  franceses:  nació 

en  Parisel  dia  6  de  octubre  del  año  de  1713,  y  á  los 
pocos  dias  recibió  el  título  de  duque  de  Valois: 
cuando  su  padre  Felipe  Igualdad  heredó  el  duca- 

do de  Orleans  en  1785,  Luis  Felipe  tomó  el  título 
de  duque  de  Chartres,  y  cuatro  años  después  abra- 

zó con  ardor  las  nuevas  ideas  y  las  esperanzas  que 
hizo  nacer  la  revolución:  nombrado  coronel,  cuan- 

do recibió  su  segundo  título,  tomó  el  mando  del 

14.*  regimiento  de  dragones  el  15  de  junio  de  1791; 
y  en  el  siguiente  año  hizo  su  primera  campaña  ba- 

jo las  órdenes  del  general  Biron;  fué  nombrado 
mariscal  de  campo  el  7  de  mayo,  bajo  el  mando 
del  mariscal  Luckner  que  reemplazó  al  conde  de 
Rochambeau  y  tuvo  parte  en  la  toma  de  Courtray : 
el  duque  de  Chartres  ascendió  al  grado  de  tenien- 

te general  en  11  de  setiembre  de  1792  y  reliusó 
encargarse  del  mando  militar  de  la  plaza  de  Stras- 
burgo:  se  halló  en  la  batalla  de  Vnlmy  y  bajo  las 
órdenes  del  general  Dumouriez  en  las  de  Jemraa- 
pes,  Auderlecht,  Tillomont,  Varvouxy  en  la  toma 
de  Lieja:  en  febrero  de  1793  fué  empleado  en  el 
sitio  de  Maestricht  bajo  las  órdenes  del  general  Mi- 

randa, y  en  18  de  marzo  de  dicho  año  se  encontró 
en  la  batalla  de  Nerwinde;  poco  después  se  refu- 

gió en  Basilea  (Suiza),  donde  llegó  en  22  de  abril; 
hizo  admitir  á  su  hermana  la  princesa  Adelaida  en 
el  convento  de  Santa  Clara  de  Brensegartcn,  y  so- 

lo, a  pié  y  casi  sin  recursos  pecuniarios,  emprendió 
sus  viajes  por  el  interior  de  Suiza  y  en  los  Alpes:  á 
fines  de  este  año  supo  la  muerte  de  su  padre:  aban- 

donó la  Suiza  á  fines  del  año  94;  en  el  de  95  pasó 
á  Hamburgo  y  de  aquí  en  el  mismo  año  pasó  á 
Copenhague:  viajó  por  Noruega,  Laponia  y  Sue- 
cia,  como  un  simple  particular,  y  siendo  reconoci- 

do en  uu  baile  que  se  dio  en  Stokolmo  con  motivo 
del  nacimiento  de  Gustavo  IV,  rey  de  Suecia,  re- 

gresó á  Hamburgo:  en  esta  ciudad  recibió  carta 
de  su  madre,  suplicándole  pasase  á  América;  lo 
verificó  embarcándose  a  bordo  del  navio  america- 

no Amérela,  y  llegó  á  Filadelfia  en  24  de  octu- 
bre de  1796,  donde  encontró  á  su  familia;  junto  con 

ella  recorrió  los  diferentes  Estados  de  la  Union,  en 
31  de  marzo  de  1799,  pasó  á  la  isla  de  Cuba,  y  el 
21  de  mayo  siguiente,  por  orden  del  gobierno,  fué 
trasladado  otra  vez  á  Nueva  Orleans:  de  aquí  pa- 

só á  Inglaterra;  llegó  á  Londres  en  febrero  del 
año  1800;  allí  encontró  al  conde  de  Artois,  del 
cual  se  separó  para  reunirse  con  sus  hermanos  que 
se  hallaban  en  Mahon;  regresó  á  Inglaterra  donde 
perdió  al  duque  de  Montpensier  en  1807:  con  el 
objeto  de  salvar  al  conde  de  Beaujoiais,  le  acom- 

pañó á  Malta  en  1808:  después  de  la  muerte  de  su 
hermano,  se  fué  á  Palermo,  y  desde  allí  fué  á  Es 
paña  en  compañía  del  príncipe  Leopoldo:  á  su  lle- 

gada, este  príncipe  fué  detenido  en  Gibraltar  y  el 
duque  de  Orleans  enviado  á  Londres:  en  1809  vol- 

vió á  Malta  y  á  Sicilia  donde  contrajo  matrimonio 
con  la  que  fué  reina  de  los  franceses  María  Ama- 

lia, hija  de  Fernando  IV,  rey  de  las  Dos  Sicilias, 
en  25  de  noviembre  de  dicho  año;  en  el  de  1810 
pasó  á  Cataluña  para  dirigir  un  movimiento  que 
debia  estallar;  pero  a  su  llegada  á  Tarragona  se  le 
negó  el  mando,  por  lo  que  se  trasladó  a  Cádiz,  don- 

de le  llamaba  la  regencia;  no  habiendo  obtenido 
una  respuesta  favorable  después  de  tres  meses  de 
espera,  se  volvió  á  Palermo:  estuvo  separado  de  los 
negocios  piíblieos  hasta  el  restablecimiento  de  la 
familia  de  Borbon  en  el  trono  de  Francia:  enton- 

ces partió  para  Paris  donde  llegó  el  dia  17  de  ma- 
yo de  1814:  en  5  de  marzo  de  1815  se  trasladó  á 

León  por  orden  de  Luis  XVIII  para  asistir  al  con- 
sejo que  presidió  en  esta  ciudad  el  conde  de  Ar- 
tois, en  el  que  so  determinó  no  oponerse  á  la  entra- 

da de  Napoleón:  regresó  á  Paris,  envió  á  su  fami- 
lia á  Inglaterra,  y  el  16  de  mayo  partió  de  aquella 

capital  para  encargarse  del  mando  del  departamen- 
to del  Norte;  pero  no  habiendo  recibido  órdenes 

del  rey  á  su  paso  por  Lila,  hizo  dimisión  del  man- 
do en  24  del  mismo  y  se  retiró  á  Inglaterra,  donde 

permaneció  hasta  principios  del  año  1817  en  que 
volvió  á  Francia  y  también  allí  vivió  separado  de 
los  negocios  públicos  hasta  el  de  1830,  en  que  acon- 

teció la  célebre  revolución  de  julio:  el  dia  28  de  es- 
te mismo  mes,  los  diputados  reunidos  en  la  casa  de 

Mr.  Laffite,  le  nombraron  regente  del  reino;  y  el 
8  del  siguiente  agosto  fué  reconocido  como  rey  de 
los  franceses. — Desde  aquella  época  Luis  Felipe 
de  Orleans  trabajó  constantemente  y  con  buen 
éxito  por  la  prosperidad  y  engrandecimiento  de  la 
Francia,  y  por  conservar  la  paz  europea,  de  la  cual 
puede  decirse  que  fué  uno  de  los  principales  apo- 

yos: por  cinco  veces  estuvo  en  inminente  peligro  su 
vida,  con  motivo  de  otros  tantos  conatos  de  regi- 

cidio intentados  contra  su  persona  por  fanáticos  ó 
dóciles  instrumentos  de  sociedades  secretas  enemi- 

gas de  la  dinastía  de  Julio:  en  medio  de  las  altas 
ateuciones  de  gobierno,  y  de  no  pocas  desgracias 
ocurridas  en  su  familia,  el  rey  de  los  franceses  con- 

siguió para  su  numerosa  prole  casamientos  ven- 
tajosos, enlazando  á  todos  sus  hijos  con  muchas  ca- 

sas reinantes  de  Europa:  el  último  de  estos  enla- 
ces ha  sido  el  del  duque  de  Montpensier,  que  se 

casó  con  la  infanta  española  D.°  Luisa  Fernanda 
el  10  de  octubre  de  1846. — Luis  Felipe,  por  el  in- 

terés que  tomó  por  la  Francia,  y  por  la  sabiduría 
de  su  gobierno,  fué  reputado  y  amado  por  todos 
los  hombres  sensatos  y  pacíficos  de  dentro  y  fuera 
de  limación  vecina: siendo  bastante  anciano,  sin  em- 

bargo, se  deseaba  generalmente  que  prolongase  mu- 
cho su  existencia,  porque  se  tcmia,  y  no  sin  funda- 

mento, que  su  muerte  traerla  en  pos  de  sí,  cuan- 
do no  revoluciones  en  el  reino  que  dirigía,  por  lo 

menos  gravísimas  complicaciones  en  la  i)olítica  eu- 

ropea. 
III.  REYES  V  TRÍNCIPES  DE  VARIAS  NACIONES. 

LUIS  I,  llamado  el  GRANDE:  rey  de  Hun- 
gría y  de  Polonia,  hijo  y  succesor  de  Caroberto, 
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nació  en  1326,  subió  al  trono  de  Hungría  en  1342, 
hizo  la  guerra  ventajosamente  a  los  trausilvauios, 
á  los  croacios,  á  los  valacos  y  a  los  veneeianos:  ven- 

gó el  asesinato  de  su  hermano  Andrés,  rey  de  Ña- 
póles, condenado  á  muerte  en  1345  jior  Luis  de 

Tareuto,  y  fué  elegido  rey  de  Polonia  después  de 
Casimiro  III,  su  tio  (ISIO):  murió  en  1382,  dejan- 

do dos  hijas,  María  y  Eudivigis,  que  llevaron  en 
matrimonio,  la  una  la  Hungria  a  Sigismundo,  y  la 
otra  la  Polonia  á  Jagellon, 

LUIS  II:  rey  de  Hungría  y  de  Bohemia,  succe- 
dió  á  Ladislao  YI,  su  padre,  en  1516,  y  fué  muer- 

to en  la  batalla  de  Mohaez,  ganada  por  Solimán 
11(1526.) 
LUIS  DE  ARAGÓN  (Dox):  rey  de  Sicilia, 

hijo  y  succesorde  Pedro  II,  fué  proclamado  rey  en 
1342  bajo  la  tutela  de  su  tio  el  duque  de  Raudaz- 
zo,  que  gobernó  con  sabiduría  hasta  su  muerte 
(1348):  su  reinado  fué  turbado  por  la  rivalidad 
de  los  Clermont  y  de  los  Salizzi:  murió  en  1355  de- 

jando la  corona  a  su  hermano  Federico  el  Simple. 
LUIS  DE  TARENTO:  hijo  segundo  de  Felipe, 

príncipe  de  Tárenlo,  casó  en  segundas  nupcias  en 
1347  con  su  prima  Juana,  reina  de  Ñapóles,  des- 

pués de  la  muerte  de  Andrés,  primer  marido  de 
aquella  princesa,  á  cuya  muerte  habla  contribuido: 
obligado  á  salir  del  reino  por  Luis  I,  rey  de  Hun- 

gría, se  refugió  en  Provenza  con  la  reina  su  espo- 
sa; allí  los  declaró  el  papa  Clemente  IV  inocentes 

del  crimen  que  se  les  imputaba;  llamados  por  los 
napolitanos,  fueron  coronados  en  Ñapóles  en  1352: 
Luis  murió  en  1362,  sin  dejar  hijos. 
LUIS  I:  duque  de  Anjou,  hijo  segundo  de  Juan 

II,  rey  de  Francia,  nació  en  1339,  reemplazó  a  su 
padre  eu  calidad  de  rehén  en  la  prisión  de  Londres, 
de  donde  se  escapó  al  poco  tiempo,  siendo  nombra- 

do regente  durante  la  minoría  de  Carlos  YI,  y  no 
se  ocupó  de  otra  cosa  que  de  llenar  sus  cofres  pa- 

ra ponerse  en  estado  de  ir  á  tomar  posesión  del  tro- 
no de  Ñapóles  que  la  reina  Juana  le  habia  legado 

en  13S0:  este  príncipe  se  dirigió  en  efecto  a  Ita- 
lia, después  de  haberse  hecho  coronar  rey  de  Sicilia 

por  el  papa  Clemente  VII  (1382);  pero  halló  el 
trono  ocupado  por  Carlos  de  Duras:  hizo  varios  es- 

fuerzos para  derrocarlo  de  él,  y  murió  en  1384. 
LUIS  II:  duque  de  Anjou,  hijo  del  anterior;  na- 

ció en  1367 ;  fué  coronado  rey  de  Ñapóles  por  Cle- 
mente YII  en  1390,  y  murió  en  1417,  sin  haber 

podido  entrar  en  posesión  de  aquel  reino:  tenia  por 
competidor  á  Ladislao,  por  quien  fué  vencido;  pe- 

ro á  quien  venció  después  á  su  vez,  aunque  sin  apro- 
vecharse de  la  victoria. 

LUIS  III:  duque  de  Anjou,  hijo  del  preceden- 
te, nació  en  1403,  succedió  á  las  pretensiones  de 

su  padre  al  reino  ele  Nnpoles  mas  bien  que  á  su  co- 
rona: este  príncipe  hizo  vanos  esfuerzos  para  sos- 

tener sus  derechos  contra  Alfonso,  rey  de  Aragón, 

y  después  de  una  alternativa  de  reveses  y  de  triun- 
fos, murió  cerca  de  Tárenlo,  en  Coseuza,  en  el  año 

de  1434. 

LUIS  I:  rey  de  España,  hijo  y  primogénito  de 
Felipe  V  y  de  Margarita  Luisa  de  Savoya;  nació 
en  25  de  agosto  de  1707,  y  fué  jurado  como  here- 

dero presuntivo  del  reino  por  las  cortes  reunidas: 
Felipe,  poseído  de  una  grande  melancolía,  y  deci- 

dido á  pasar  el  resto  de  su  vida  en  la  soledad  de 
San  Ildefonso,  cedió  el  trono  á  su  hijo,  que  fué  pro- 

clamado el  7  de  enero  de  1724  en  medio  del  júbi- 
lo de  los  españoles;  pero  al  cabo  de  algunos  meses 

cayó  enfermo  de  viruelas  y  falleció  el  31  de  agosto 
á  los  17  años  de  edad:  Felipe  volvió  á  encargarse 
del  gobierno  de  España. 

LUIS,  llamado  el  SEVERO:  duque  de  Bavie- 

ra,  conde  palatino,  succedió  a  su  padre  Othon  "el 
ilustre,"  eu  1253,  y  cedió  la  Baja  Baviera  á  su  her- 

mano Enrique  XIII:  contribuyó  á  la  elección  de 
Rodolfo  de  Habsburgo,  que  en  cambio  le  dio  la  lu- 
gartenencia  del  imperio  en  los  ducados  de  Austria 
y  de  Estiria,  con  una  parte  de  la  herencia  del  des- 

graciado Conradino;  pero  á  la  vuelta  de  Rodolfo, 
y  al  advenimiento  de  su  hijo  Alberto  al  imperio,  lo- 

mó partido  contra  éste  en  favor  de  Adolfo  de  Nas- 
sau, su  competidor:  murió  en  1294,  habiendo  re- 

partido sus  estados  entre  sus  dos  hijos,  Rodolfo,  y 

Luis,  llamado  el  Bávaro;  este  último  reunió  des- 
pués toda  la  Baviera  (1312),  y  fué  emperador  bajo 

el  nombre  de  Luis  V  (1314.) 
LUIS  DE  PRUSIA,  llamado  comunmente  Luis 

FERx.\Nno:  nació  en  1772,  era  hijo  del  príncipe 
Fernando  de  Prusia,  hermano  del  gran  Federico: 

hizo  sus  primeras  campañas  en  la  espedicion  pru- 
siana á  Champaña  (1792),  contribuyó  en  1806  á 

hacer  declarar  la  guerra  a  la  Francia,  maudando 
en  ella  un  cuerpo  de  8.000  hombres,  y  pereció  cu 
la  jornada  de  Saalfeld,  donde  habia  atacado  á  un 
cuerpo  de  tropas  francesas  superiores  en  número 

(1806.) LUIS  GUILLERMO  DE  BADÉN.  (Véase Badén.) 

lY.  Personajes. 

LUIS  DE  GRANADA  (Fu.);  dominico:  véa- 
se Ghaxada  (Fk.  Luis  de.) 
LUIS  DE  GONZAGA  (S.):  véase  Gonzaga. 
LUIS  DE  ESPAÑA:  almirante  de  Francia  en 

1341,  hermano  del  condestable  Carlos  de  España; 
sirvió  en  el  reinado  de  Felipe  VI  contra  los  ingle- 

ses, a  quienes  tomó  á  Guerande  (1342),  y  en  el 
de  Carlos  de  Blois,  se  halló  en  la  conquista  de  la 
Bretaña. 

LUIS  (Antonio):  cirujano,  nació  en  Metz  en 
1723,  fué  sustituto  del  cirujano  en  jefe  del  hospital 

de  la  Caridad  (1757),  después  cirujano  mayor  con- 
sultor del  ejército  del  AlloRhin  (1761):  dejó  mul- 
titud do  obras  estimadas,  entre  otras;  "Cirugía 

practica  sobre  las  heridas  de  armas  de  fuego,  Pa- 
rís, 1746,  en  4.°;  Positiones  anatomicse  et  chirur- 

gica;  devulneribus  capilis,  1749,  en  4.°;  Carlas  so- 
bre la  certidumbre  de  los  signos  de  la  muerte,  1753, 

en  12.°:  redactó  los  artículos  de  cirugía  en  la  "En- 

ciclopedia." LUIS  (ei,  barón):  ministro  de  hacienda,  nació 
en  Toul  hacia  1755,  murió  en  1837;  habia  recibi- 

do las  órdenes;  se  pronunció  en  favor  de  las  ideas 
nuevas  y  asistió  al  obispo  de  Autuu  como  diácono 
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en  la  fiesta  de  la  confederación  (1790):  emigró  sin 
embargo,  y  empleó  el  tiempo  del  destierro  en  estu- 

diar el  sistema  económico  de  Inglaterra:  desempe- 
ñó varias  veces  el  ministerio  de  hacienda  (1816, 

1818  y  1831),  tomó  asiento  como  diputado  en  ca- 
si todas  las  asambleas  legislativas  desde  1815,  dis- 

tinguiéndose por  sus  buenos  principios  económicos. 
LUIS  (San):  orden  real  y  militar,  instituida  por 

Luis  XIV  en  1693;  estaba  destinada  a  recompen- 
sar el  mérito  militar:  al  principio  solo  contaba  ocho 

grandes  cruces  y  24  comendadores;  en  1779  aumen- 
tó Luis  XVI  el  número  de  las  primeras  hasta  40 

y  el  de  los  segundos  basta  80:  el  rey  era  el  jefe  so- 
berano y  el  gran  maestre  de  la  orden:  e!  título  de 

caballero  de  San  Luis,  pertenecía  de  derecho  á  los 
príncipes  de  la  sangre,  mariscales  de  Francia  y  al- 

mirantes: para  ser  admitido  en  la  orden,  era  preci- 
so ser  católico  y  haber  servido  20  años:  la  cruz  de 

la  orden  era  de  ocho  puntas,  cantonadas  de  flores 
de  lis  de  oro:  velase  en  un  lado  a  San  Luis,  tenien- 

do en  una  mano  una  corona  de  laurel,  y  en  otra 

una  de  espinas,  con  esta  leyenda:  "Ludovicus  mag- 
nus  instituit,"  1693,  y  en  el  otro  lado  una  espada 
desnuda  pasada  por  una  corona  de  laurel  atada  con 

una  cinta  blanca  con  estas  palabras:  "Bellicaj  vir- 
tntis  proemiuní:"  la  cinta  era  de  color  de  fuego;  es- 

ta orden,  suprimida  como  todas  las  demás  en  la 
revolución,  fué  restablecida  por  los  Borbones  en 
1815;  desde  1830  los  miembros  de  esta  orden  han 
cesado  de  llevar  sus  distintivos. 

LUISA  DE  S  ABO  YA:  duquesa  de  Angulema, 
hija  de  Felipe,  duque  de  Saboya,  nació  en  1476, 
casó  en  1488  con  Carlos  de  Orleans,  conde  de  An- 

gulema, de  quien  tuvo  á  Francisco  I:  fué  regente 
durante  la  espedicion  de  su  hijo  al  Milanesado, 
1515,  y  durante  el  cautiverio  del  rey:  gobernó  con 
suma  habilidad,  y  concluyó  con  Margarita  de  Aus- 

tria en  1529  el  tratado  de  Cambray  (llamado  la 

"Paz  de  las  Damas") ;  pero  manchó  su  administra- 
ción con  su  acaricia  escesiva:  murió  en  1531:  de- 

jó un  Diario  que  contiene  hechos  históricos  muy 
curiosos,  pormenores  domésticos  y  particularidades 
sobre  su  vida  y  la  de  sus  hijos,  tomo  XVI  de  las 
Memorias  relativas  á  la  historia  de  Francia:  esta 

princesa,  luego  que  quedó  viuda,  y  siendo  ya  de 
edad  avanzada,  ofreció  su  mano  al  condestable  de 
Borbon;  pero  solo  obtuvo  una  negativa  injuriosa: 
llena  de  despecho,  trocó  su  amor  en  odio  violento, 
y  queriendo  despojar  al  condestable  de  parte  de 
sus  bienes,  le  obligó  á  salir  de  Francia,  de  cuya 
nación  llegó  á  ser  enemigo  encarnizado. 
LUISA  DE  LORENA:  reina  de  Francia,  hija 

de  Nicolás  de  Lorena,  conde  de  Vaudemont;  nació 
en  1554;  casó  con  Enrique  III,  rey  de  Francia,  en 
1575:  el  imperio  que  la  joven  reina  tomó  al  pare- 

cer sobre  su  esposo,  alarmó  á  Catalina  de  Médicis, 
que  aconsejó  pérfidamente  á  Luisa  hiciera  al  rey 
continuas  reconvenciones  sobre  su  conducta:  estas 

reconvenciones  produjeron  el  resultado  que  Catali- 
na esperalja,  pues  cansaron  pronto  á  Enrique,  y  su 

amor  se  convirtió  en  indiferencia:  después  de  la 
m\ierte  de  este  jiríncipe  se  retiró  Luisa  a  Moulins, 
donde  murió  en  ICOl  de  resultas  de  la  escesiva  aus- 
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teridad  y  duras  mortificaciones  á  que  se  habia  en- 
tregado. 

LUISA  AUGUSTA-VILLELMINA  AME- 
LIA: reina  de  Prusia,  hija  del  duque  de  Mecklem- 

bnrgo-Streiitzy  de  Carolina  de  Ilesse-Darmstadt; 
nació  en  1776;  casó  en  1793  con  el  príncipe  here- 

dero de  Prusia  (después  Federico  Guillermo  III), 
y  le  inspiró  la  mas  tierna  adhesión:  su  valor  y  re- 

signación sostuvieron  al  desgraciado  rey  después 
del  desastre  de  Jena:  murió  en  1810. 
LUISA  MARGARITA  :  princesa  de  Conti. 

(Véase  Conti.) 
LUISA  DE  GUZMAN.    (Véase  Guzman.) 
LUISA  (Mama-):  véase  Gonzaga. 
LUISBURGO:  ciudad  del  Vurtemberg,  cabeza 

del  círculo  de  Necker  y  de  partido,  á  2i  leguas  N. 
de  Stuttgart;  está  en  situación  amena,  ocupando 
en  parte  unas  alturas,  en  medio  de  deliciosos  jardi- 

nes y  agradables  paseos:  es  sede  de  un  decanato  y 
de  una  dirección  de  aguas  y  bosques;  tiene  un  gran 
palacio  real  y  un  teatro  llamado  de  la  Opera,  un 
gimnasio,  casa  de  huérfanos,  de  reclusión,  una  fun- 

dición de  cañones,  una  fabrica  de  porcelana  y  dos 
de  quincalla  lina:  su  población  asciende  á  5.100  ha- 

bitantes: esta  ciudad,  fundada  en  1705,  fué  residen- 
cia de  la  corte  en  1727,  lo  que  contribuyó  á  her- 

mosearla. 

LUISBURGO:  ciudad  de  la  isla  Cabo  Bretón, 
en  las  posesiones  inglesas  de  la  América  septentrio- 

nal, en  la  costa  S.  E.  de  la  isla,  en  el  seno  de  una 
abra,  cerca  y  al  X.  E.  de  la  bahía  Gabarus:  lat. 

X.  45°  55'  40",  long.  O.  56°  12'  49":  esta  ciudad 
tiene  unos  |  de  legua  de  circuito:  vése  una  hermosa 
plaza  cerca  de  la  antigua  cindadela:  la  ensenada  tie- 

ne cerca  de  2  leguas  del  X.  E.  al  S.  O.,  y  por  lo 
general  de  6  á  7  brazas  de  agua;  ofrece  un  escelen- 
te  anclaje;  pero  es  inaccesible  en  invierno  á  causa 
de  los  hielos:  el  bacalao  es  el  principal  articulo  de 
comercio  de  Luisburgo:  tiene  10.000  hab.:  esta  ciu- 

dad fué  tomada  por  los  ingleses  a  los  franceses  en 
1745;  pero  volvió  á  poder  délos  líltimos,  por  la  paz 
de  Aix-le-Chapelle,  en  1748:  volvieron  á  apode- 

rarse de  ella  los  ingleses  en  1758,  y  el  tratado  de 
1763  les  aseguró  su  posesión;  éstos  han  demolido 
sus  fortificaciones. 

LUIS  FELIPE  (tierra  he):  tierra  situada  en 
el  Océano  Atlántico  Austral,  a  los  53°-64''  lat.  S. 
y  39"-61°  long.  O.;  fué  descubierta  en  1840  por  el 
capitán  Dumont  de  Urville,  capitán  del  "Astro- 
labio,"  quien  la  llamó  así  en  honor  de  Luis  Felipe, 
rey  de  los  franceses:  esta  tierra  está  inhabitable  y 
cubierta  de  nieve. 

LUISIADA  (archipiélago  de  la):  en  el  gran- 
de Océano  líquinoccial,  al  E.  S.  E.  de  la  Xueva- 

Guiuea,  entre  los  8°  y  los  1 2' lat.  S.,  y  entre  los  163* 
y  los  159'  long.  E.:  está  compuesto  de  un  sinnúme- 

ro de  islas,  abrazando  una  estcnsion  de  120  leguas 
del  X.  O.  al  S.  E.,  sobre  una  anchura  de  40:  la  na- 

vegación por  este  archipiélago  es  muy  difícil  á  cau- 
sa de  la  corriente  de  sus  aguas:  algunas  de  las  islas 

están  pobladas  de  una  raza  de  hombres  pérfidos  y 
belicosos:  la  mayor  parte  de  estas  islas  recibieron 
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los  nombres  de  los  franceses  que  las  Tisitaron  en 
1773,  cnando  iban  en  busca  de  La-Perouse. 
LUISIANA:  uno  de  los  Estados-Unidos  de  la 

América  del  Norte,  á  los  86°  40'-92°  55'  long.  O. 
y  á  los  29°-33'  lat.  N.;  confina  al  S.  con  el  golfo  de 
México,  al  E.  con  el  estado  de  Mississipí  y  al  O. 
con  Tejas:  tiene  400  leguas  de  largo  del  Ñ.  al  S.,  y 
240  de  largo  del  E.  al  O.:  su  población  asciende  á 
400.000  hab.:  su  capital  es  la  Ñueva-Orleans:  está 
dividida  en  tres  condados  y  diez  parroquias;  el  Bajo 
Mississipí  atraviesa  la  Luisiana  y  recibe  muchos 
afluentes:  se  encuentran  en  ella  muchas  minas  de 

zinc,  cobre,  hierro,  hulla,  pero  que  no  se  esplotan;  el 
suelo  es  fértil  y  produce  algodón,  raiz  y  caña  de 
azúcar;  hay  abundantes  pastos,  donde  se  cria  mu- 

cho ganado;  pero  son  terribles  los  osos,  principal- 
mente el  llamado  grizzly. — Por  Luisiana  se  enten- 

día antiguamente,  ademas  de  la  Luisiana  actual, 
la  inmensa  región  que  se  estiende  al  N.,  y  compren- 

de el  estado  de  Misuri,  los  distritos  de  los  Mandones, 
de  los  Sius,  de  los  Osages,  y  el  territorio  del  Ar- 
kanias:  la  Luisiana  fué  descubierta  por  el  español 
Fernando  de  Soto,  y  visitada  después  por  el  francés 
Tomas  Albert  en  1504;  fué  objeto  de  varias  tenta- 

tivas inútiles  de  colonización  por  parte  de  la  Fran- 
cia (La  Selle  en  1682,  Iberville  en  1608  y  Crozat 

en  1712):  durante  la  minoría  de  Luis  XV  fué  ce- 
dida á  la  compañía  de  Occidente  ó  del  Mississipí, 

y  sirvió  de  base  á  las  especulaciones  del  célebre  Law 
(1718-1720);  después  fué  concedida  á  la  compañía 
francesa  de  Indias:  la  Nueva-Orleans  había  sido 

fundada  en  1718:  sin  embargo,  la  Luisiana,  pobla- 
da siempre  de  tribus  salvajes,  no  ofrecía  todavía  mas 

que  aiguuas  factorías  en  las  costas,  y  era  casi  nula 
en  poder  de  la  Francia:  Luis  XV  cedió  á  la  Ingla- 

terra en  1763  la  parte  de  la  Luisiana  situada  al  E. 
del  Mississipí,  y  á  la  España  la  parte  occidental ;  sin 
embargo,  en  1800  volvió  éstaá  poder  de  la  Francia 
por  el  tratado  de  San  Ildefonso;  pero  Bonaparte, 
creyendo  que  no  podría  defenderla  contra  los  ingle- 

ses, la  vendió  en  1803  á  los  Estados-Unidos,  me- 
diante una  suma  de  80  millones:  los  ingleses  inva- 
dieron la  Luisiana  durante  la  guerra  de  1812,  y  fué 

defendida  por  el  general  Jakson,  que  ganó  en  1815, 
en  Xueva-Orleans,  una  gran  victoria  á  los  ingleses : 
el  interior  de  la  Luisiana  presenta  todavía  muchos 
pueblos  indígenas:  la  población  de  las  costas  es  en 
gran  parte  de  origen  francés. 
LÜISVILLE:  ciudad  de  los  Estados-Unidos, 

estado  de  Kentucky,  y  capital  del  condado  de  Jef- 
ferson,  situado  en  la  margen  izquierda  del  Ohio,  á 
14  y  J  leguas  O.  de  Francfort:  está  agradablemen- 

te situada  sobre  un  terreno  de  mas  de  82  pies  so- 
bre el  nivel  del  rio:  es  una  de  las  ciudades  mas  con- 

siderables de  Kentucky ;  pero  se  respira  un  aire  insa- 
lubre á  causa  de  los  numerosos  marjales  que  forma 

el  Ohio;  contiene  un  palacio,  tres  iglesias,  cárcel, 
colegio,  cinco  bancos  y  sociedad  de  seguros:  su  in- 

dustria consiste  en  imprentas,  fábricas  de  tabaco 
jabón  y  velas,  destilatorios,  un  molino  de  papel  y 
nu  horuo  de  vidrio:  es  la  plaza  de  comercio  mas  im- 

portante del  Ohio;  esporta  principalmente  trigo, 
harina  y  tabaco:  tiene  4.100  hab.:  hay  en  su  terri- 

torio frondosos  bosques  de  corpulentas  hayas  po- 
blados de  corzos  y  pequeñas  ardillas  de  color  gris. 

LUITPRANDO:  rey  de  los  lombardos;  reinó 
desde  712  hasta  744:  aprovechándose  de  las  disen- 

siones suscitadas  entre  el  emperador  León  el  Isau- 
ro  y  el  papa  Gregorio  II,  quitó  á  los  griegos  en 
1728  la  ciudad  de  Rávena,  la  Pentápolis,  y  todo 

lo  que  poseían  al  X.  de  Eoma:  en  739  acudió  al  so- 
corro de  Carlos  Martel,  á  quien  los  sarracenos  te- 

nían estrechado,  y  obligó  á  éstos  á  evacuar  la  Pro- 
venza;  en  740  sometió  los  duques  de  Espoleto  y  de 
Benevento,  sublevados  contra  él,  y  ya  iba  á  em- 

prender de  nuevo  la  guerra  contra  los  griegos,  cuan- do murió. 

LUITPRAXDO:  obispo  de  Cremona  en  el  si- 
glo X,  fué  enviado  dos  veces  á  Constantinopla  en 

calidad  de  embajador,  una  de  ellas  en  948  en  nom- 
bre del  emperador  Othon:  fué  uno  de  los  hombres 

mas  eruditos  de  su  siglo;  ha  dejado  una  "Historia 
de  Alemania,"  de  852  á  954,  y  una  "Relación  de 
su  embajada  cerca  de  Xicéforo  Focas:"  sus  obras 
vieron  la  luz  pública  en  Amberes,  1640. 
LUKXOW  ó  LAKXAW :  ciudad  del  Indostan, 

capital  del  estado  de  Xabab  de  Aude  y  del  distri- 
to de  su  nombre,  á  54  leguas  E.  S.  E.  de  Agrah, 

y  á  160  N.  O.  de  Calcuta:  lat.  X.  26»  51',  long.  E. 
84°  26';  tiene  esta  ciudad  entre  otros  edificios,  un 
palacio  muy  magnífico  (Constancia,  antigua  resi- 

dencia del  mayor  general  Martin);  hay  también 
muchas  pagodas  y  gran  número  de  hospitales:  las 
cercanías  de  Luknow  están  llenas  de  sepulcros  de 
santones,  indios  y  mahometanos:  la  población  de 
esta  ciudad  asciende  á  300.000  habitantes;  el  dis- 

trito de  Luknow,  está  al  S.  del  de  Kheyr-abad,  en 
la  parte  O.  del  pais  de  Aude:  báñanlo  el  Gumty 

y  el  Sye. 
LULEA:  rio  de  Suecia,  prefectura  de  la  Bot- 
nia septentrional,  nace  hacia  los  65°  20'  lat.  N.,  y 

los  24°  27'  long.  E.  del  Stora-Lulea  y  del  Lila- 
Lulca,  se  dirige  al  S.  E.  y  desagua  en  el  golfo  de 
Botnia  en  Lulea,  después  de  un  curso  de  unas  64 
leguas:  este  rio,  que  es  de  los  mas  estensos  de  la 
prefectura,  es  navegable. 
LULEA-LAPPMARK:  subdivisión  de  la  Sa- 

jonia  rusa,  así  llamada  del  rio  Lulea  que  la  atra- 
viesa. 

LLTLIO  (RAiiirxDo);  nació  por  los  años  de  1235 
en  Palma,  en  la  isla  de  Mallorca,  de  una  familia 

noble  y  rica;  pasó  su  juventud  en  la  corte  de  Jai- 
me I,  rey  de  Aragón;  fué  por  algnn  tiempo  senes- 
cal del  palacio,  y  al  principio  fué  su  vida  muy  disi- 

pada; pero  á  la  edad  de  30  años  tomó  el  hábito 
de  S.  Francisco,  aunque  había  sido  casado  y  tuvo 
hijos:  mientras  que  los  príncipes  de  Europa  no  pen- 

saban atacar  á  los  infieles  sino  por  medio  de  las  ar- 
mas, concibió  la  idea  de  una  cruzada  espiritual,  y 

quiso  formar  una  especie  de  milicia  de  teólogos,  des- 
tinada á  convertir  á  los  infieles  por  la  razón:  pú- 

sose con  este  objeto  á  aprender  las  lenguas  orien- 
tales, á  leer  los  libros  árabes,  y  sobre  todo  á  es- 

tudiar los  filósofos,  á  fin  de  armarse  de  todos  los 

medios  de  convencer;  guiado  ))or  sus  estudios  in- 
ventó un  arte  nnevo  que  llamó  el  arte  universal; 



LUJ LUN 
823 

el  gran  arte:"  consistía  este  en  combinar  al  mismo 
tiempo  las  ideas  mas  abstractas  y  las  mas  genera- 

les con  arreglo  á  ciertos  procedimientos  mecáni- 
cos, á  fin  de  juzgar  por  este  medio  de  la  exactitud 

de  las  proposiciones  ó  de  descubrir  verdades  nue- 
vas: recorrió  los  principales  estados  de  Europa  á 

fin  de  interesar  á  los  reyes  y  al  Papa  en  su  empre- 
sa; enseñó  sus  doctrinas  en  Montpeller  (1216),  en 

Roma  ( 1285),  euParis(128'I),  en  Genova  (1289), 
y  logró  fundar  en  Francia,  Italia  y  España,  mu- 

chos colegios  para  el  estudio  de  lenguas  orientales 

y  del  gran  arte;  pero  no  obteniendo  de  los  sobera- 
nos los  medios  necesarios  para  llevar  á  cabo  la  cru- 

zada pacífica  que  habia  meditado,  resolvió  ir  á  tra- 
bajar solo  por  la  conversión  de  los  infieles,  hacien- 

do al  efecto  tres  viajes,  el  primero  á  Túnez,  1292; 

el  2.°  á  Bone  y  á  Argel,  1305,  y  el  3."  también  á 
Túnez,  1315,  cuando  tenia  80  años  de  edad:  habia 

conseguido  ya  algunos  resultados,  si  bien  corrien- 
do los  mayores  peligros;  en  su  último  viaje  fué  ape- 

dreado por  los  habitantes  de  Túnez  que  le  dejaron 

por  muerto  en  la  plaza ;  un  barco  genoves  le  reco- 
gió moribundo  y  lo  condujo  á  Mallorca  donde  fué 

enterrado:  sus  compatriotas  le  adjudicaron  la  co- 
rona de  mártir:  los  unos  consideran  á  Raimundo 

Lulio  como  santo  y  un  inspirado,  y  otros  como  un 
loco  y  un  hereje:  este  autor  dejó  una  multitud  de 

obras  que  algunos  hacen  subir  á  1.000;  las  princi- 

pales son:  "Ars  generalis  sive  magna  quarumcum- 
que  artium  est  scientiarum  assecutrix  et  clavige- 

ra,"  que  comprende:  "Ars  damonstrativa,  ars  in- 
ventiva, ars  espositiva;  arbor  scientia;;  ars  brevis; 

libri  XII  contra  Averroitas;  Lógica  nova:"  Lulio 
ha  escrito  ademas  sobre  teología,  gramática,  ne- 

mónica, matemáticas  y  física;  se  le  atribuyen  tam- 
bién escritos  sobre  la  cabala  y  la  magia:  la  colec- 
ción mas  completa  de  sus  obras  ha  sido  publicada 

por  Bucholius  y  Salzinger  en  Maguncia,  1721,  10 

vol.  en  folio:  el  arte  de  Lulio,  después  de  haber  rei- 
nado por  espacio  de  cuatro  siglos,  fué  condenado 

después  de  la  regeneración  de  la  filosofía,  por  ser 
una  obra,  en  coacepto  de  muchos,  que  sustituía  las 

palabras  á  las  cosas,  y  solo  servia  para  hacer  dis- 
currir sin  juicio  sobre  lo  que  se  ignoraba:  Mr.  de 

Gerando  leyó  en  1811  y  1819  en  la  Academia  de 
inscripciones,  tres  noticias  escelentes  sobre  la  vida 
y  escritos  de  Raimundo  Lulio. 
LUJAN  (D.  Francisco  de):  nació  en  Madrid 

el  14  de  julio  del  año  1800,  siendo  sus  padres  D. 
Manuel  de  Lujan,  diputado  por  E.streniadura  en 

las  cortes  constituyentes  de  Cádiz,  y  D."  Manuela 
del  Carmen  Miguel  y  Romero:  estudió  latinidad 

con  grande  aprovechamiento  en  San  Isidro  de  Ma- 
drid, pasando  después  al  colegio  de  artillería  de 

Segovia,  de  donde  por  su  mucha  aplicación,  y  ha- 
biéndose sabido  granjear  el  aprecio  y  cariño  de 

sus  jefes  y  maestros,  salió  á  oficial  en  1811:  hallán- 
dose de  guarnición  en  Cádiz,  en  1820,  fué  preso 

por  liberal  el  10  de  marzo,  junto  con  sus  compañe- 
ros, los  demás  oficiales  de  artillería:  impurificado 

en  823,  pasó  no  pocos  disgustos,  hasta  que  en  828, 
sin  purificar  aún,  fué  destinado  á  la  fundición  de 
Sevilla,  en  cuya  fábrica  trabajó  hasta  830:  en  el 

año  siguiente  fué  de  nuevo  preso  en  Madrid  por  com- 
plicacion  en  la  causa  de  Marcoartu,  permaneciendo 
en  la  cárcel  desde  el  11  de  abril  al  8  de  diciembre 

de  831:  en  833  fué  comisionado  para  viajar  por  Eu- 
ropa, con  objeto  de  estudiar  el  modo  de  trabajar 

los  metales  y  la  industria  militar,  y  posteriormen- 
te, en  el  año  83T,  lo  fué  asimismo  al  ejército  del 

Xorte  para  el  desempeño  de  importantes  misiones 

de  su  arma:  sus  conocimientos  especiales  le  han  da- 
do una  justa  reputación  en  los  diferentes  cargos  que 

ha  desempeñado  en  la  carrera  científica:  en  la  po- 
lítica no  ha  sido  de  menor  importancia  los  destinos 

y  comisiones  que  se  le  han  confiado,  dando  á  cono- 
cerla variedad  de  éstos  su  vasto  y  general  entender, 

pues  después  de  haber  sido  en  artillería,  ayudante 

de  profesores  de  matemáticas  en  el  colegio,  profe- 
sor de  química,  segundo  ayudante  de  batallón,  y 

capitán  de  batería  montada,  pasó  al  ministerio  de 
la  gobernación  en  837,  al  de  la  guerra  en  40,  y  al 
de  estado  en  41,  siendo  ademas  maestro  de  S.  M. 

y  A.  desde  julio  de  42  hasta  agosto  de  43:  en  fin, 
orador  elocuente  aunque  sencillo,  ha  tomado  parte 
en  muchas  é  importantes  sesiones  durante  su  larga 

carrera  parlamentaria,  pues  desde  las  cortes  consti- 
tuyentes de  836,  en  que  fué  elegido  diputado,  ha  se- 

guido tomando  asiento  en  los  bancos  del  congreso 
en  las  legislaturas  de  los  años  de  838,  40,  41,  42, 

44  y  46. 
LULLI  (Juan  Bautista):  célebre  músico  de 

Luis  XIV;  nació  en  Florencia  en  1633,  murió  en 

1687;  pasó  á  Paris  á  los  13  años  de  edad,  y  per- 
maneció allí  hasta  su  muerte:  distinguióse  prime- 

ro por  su  estraordinaria  habilidad  en  tocar  el  vio- 
lin,  y  después  se  dedicó  con  el  mejor  éxito  á  la 
composición;  fué  nombrado  en  1661  director  de  la 

capilla  real,  y  obtuvo  en  1672  el  privilegio  de  la  aca- 
demia real  de  música,  desde  cuya  época  data  la 

prosperidad  de  aquel  establecimiento:  Lully  com- 
puso en  15  años  19  grandes  óperas,  cuya  letra  era 

debida  generalmente  á  Quinault  (véase  este  nom- 
bre): él  era  quien  componía  la  música  de  los  bai- 

les é  intermedios  que  se  representaban  en  la  corte: 

se  le  debe  la  parte  de  cauto  y  baile  de  muchas  pie- 
zas de  Moliere:  sobresalía  igualmente  en  la  músi- 

ca religiosa. 

LUMBRES:  lugar  de  Francia,  departamento 

del  Paso  de  Calés,  á  2  leguas  S.  O.  de  St-Omer; 
está  situado  cerca  de  la  margen  izquierda  del  Aa. 

LUMELLO:  villa  de  los  Estados  sardos,  divi- 

sión de  Novara,  provincia  de  Lemellina,  á  ]¿  le- 
guas E.  N.  E.  de  Mede,  y  á  3  S.  S.  E.  de  Morta- 

ra ;  está  situada  en  la  margen  derecha  del  Agog- 
na:  población  3.500  hab. 

LUNA  (montañas  de  la):  en  árabe  "El-Ka- 
mar  ó  Al-Kumr,"  cadena  de  montañas  del  África 
central,  al  S.  E.  de  la  Nigricia,  al  S.  de  Darfour, 

se  estiende  del  E.  al  O.  sobre  un  espacio  conside- 

rable y  en  pais  totalmente  desconocido:  estas  mon- 
tañas se  unen  probablemente  hacia  el  E.  con  los 

montes  de  Abisinia;  pero  se  ignora  si  al  O.  se  en- 
lazan con  los  montes  Kong:  de  su  vertiente  septen- 

trional desciende  el  Bahr-el  Abiad,  uno  de  los  bra- 

zos que  forma  el  Nilo. 
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LIJXA,  hoy  LTJNEGIANO:  ciudad  marítima 
de  la  antigua  Etruria  al  X.  sobre  el  Mecerá,  el  me- 

jor puerto  y  el  mercado  mas  rico  del  país:  en  sus 
cercanías  se  coge  vino  escelente,  y  hay  canteras  de 
mármol:  fué  tomada  en  1807  por  el  normando  Has- 
ting,  que  al  entrar  en  ella  creyó  haber  tomado  á 
Roma. 

LUXA  (castillo  de):  este  castillo,  situado  en 
los  confines  de  León  y  Asturias,  es  célebre  en  la 
historia  de  España  por  haber  estado  preso  en  él 
hasta  su  muerte  D.  Sancho,  conde  de  Saldaña,  ca- 

sado clandestinamente  con  D."  Jimena,  hermana  del 
rey  D.  Alonso  el  Casto,  de  cuyo  matrimonio  nació 
el  célebre  Bernardo  del  Carpió:  también  estuvo 
preso  en  este  castillo  D.  García  de  Galicia,  hijo  de 
D.  Fernando  I:  su  hermano  D.  Sancho  el  Bravo, 
después  de  haber  vencido  en  Santarem,  le  envió 
preso  á  este  castillo,  donde  se  dice  que  de  rabia  se 
desangró  las  venas. 
LUXA:  astro  adorado  por  los  egipcios  bajo  el 

nombre  de  Isis,  por  los  sirios  bajo  el  nombre  de  As- 
tarté,  y  bajo  los  de  Diana  y  Juno  Lucina  por  los 
griegos  y  latinos  (véanse  estos  nombres). — Ilesio- 
do  supone  á  la  luna  hija  de  Hyperion  y  de  Thea  ó 
Thia. — Los  mágicos  de  Tesalia  invocaban  á  la  lu- 

na en  sus  encantos  y  se  vanagloriaban  de  hacerla 
bajar  sobre  la  tierra. 
LUXA:  este  fanal  nocturno  que  recibe  su  luz 

del  sol,  se  usa  pocas  veces  en  el  blasón  eu  su  lleno, 

y  muchas  en  sus  crecientes  y  menguantes,  y  en  ar- 
merías se  indica  indistintamente  con  los  nombres 

de  "luna,  luneta  ó  creciente:"  se  llama  "creciente 
montante"  cuando  la  media  luna  tiene  las  puntas  á 
la  frente  del  escudo;  "creciente  renversado,"  si  las 
puntas  miran  á  la  barba  del  escudo;  "creciente  bor- 
nado,"  cuando  las  puntas  miran  al  flanco  derecho; 
"creciente  contornado,"  si  miran  al  izquierdo,  y 
"luna  plena"  cuando  se  la  pone  entera:  simboliza 
el  vencimiento  de  sombras  en  emulación  y  calum- 

nias, y  victoria  de  inconstancia:  sus  crecientes  es- 
presan un  espíritu  noble  que  aspira  á  conseguir  el 

mayor  lucimiento  en  sus  empresas;  en  su  plenitud, 
haber  llegado  al  término  deseado,  y  en  sus  men- 

guantes, decaimiento,  aunque  con  esperanzas  de  la 
renovación  de  sus  giros:  entre  los  hebreos  y  los  tur- 

cos es  distintivo  del  poder  y  de  la  nobleza,  y  los  se- 
gundos la  tienen  por  blasón  de  su  creencia  y  la  lle- 

van en  sus  estandartes  ó  banderas,  porque  dice  el 
cap.  64  del  Coran  que  habiéndose  caldo  la  luna  y 
héchose  dos  pedazos,  los  unió  su  profeta  Mahoma, 
y  la  volvió  con  sus  manos  luciente  al  cielo. 
LUXA  (D.  Alvaro  dej.  Véase  Alvaro  de  Lu- 
na (D.) 

LUXA  (Miguel):  moro  en  España  que  se  con- 
virtió á  la  religión  cristiana,  é  intérprete  de  Feli- 

pe II;  tradujo  del  árabe  al  español  la  "Historia 
de  D.  Rodrigo,"  escrita  por  Aboul-Cacin-Tarif 
Aventarique,  Granada,  1592,  Zaragoza,  1603,  en 
4.°:  conforme  á  esta  versión  se  hizo  la  traducción 
francesa;  no  faltan  críticos  que  tienen  al  original 
árabe  por  parto  de  la  imaginación  de  Luna  que 
ideó  este  romance. 

LUXA  (Rita):  nació  en  la  ciudad  de  Málaga 

en  28  de  abril  de  ITIO;  era  hija  de  Joaquín  Alfon- 
so de  Luna,  descendiente  de  una  de  las  mas  ilus- 

tres familias  de  Aragón,  y  de  Magdalena  García, 

ambos  aragoneses  y  que  se  hablan  dedicado  al  ar- 
te dramático:  la  educación  de  Rita,  igualmente  que 

la  de  sus  hermanas  Andrea  y  Josefa,  fué  esmerada 
y  religiosa,  por  ser  su  padre  un  hombre  que  profe- 

saba en  esta  parte  principios  muy  austeros:  dedi- 
cadas después  las  tres  hermanas  á  la  profesión  de 

sus  padres,  se  dio  á  conocer  Rita  el  año  de  1780 
en  un  teatro  provisional  que  abrió  por  cuenta  suya 
un  actor  llamado  Sebastian  Briñoli,  porque  se  ha- 

llaban cerrados  los  principales  con  motivo  del  fa- 
llecimiento de  Carlos  III:  allí  representó  con  buen 

éxito  varias  comedias  de  nuestro  teatro  antiguo, 
en  las  que  dio  las  muestras  mas  positivas  de  su  bri- 

llante disposición  en  este  género:  poco  tiempo  des- 
pués representó  en  la  compañía  de  los  reales  sitios, 

pasando  en  1790  á  incorporarse  de  segunda  dama 
en  el  teatro  del  Príncipe:  en  este  año  ejecutó  el 

papel  de  sultana  en  "La  esclava  del  Xegro  Ponto," 
con  tal  acierto,  que  escitó  el  entusiasmo  del  públi- 

co á  punto  de  durar  la  representación  de  este  dra- 
ma 19  dias  consecutivos:  representaba  con  ella  en 

clase  de  primera  actriz  María  del  Rosario  Fernan- 
dez, conocida  por  la  "Tirana,"  la  que  presenciando 

los  triunfos  de  su  compañera,  esperimeutó  la  pa- 
sión de  la  envidia,  y  puso  en  movimiento  todos  los 

resortes  para  destruir  la  naciente  reputación  que 
eclipsaba  la  suya;  con  este  objeto  se  fingió  enfer- 

ma á  fiu  de  precisar  á  Rita  á  ejecutar  sin  estudio 
varias  comedias  en  que  ella  sobresalía;  pero  Rita, 
que  no  ignoraba  la  trama,  estudió  reservadamente 

"Zelos  no  ofenden  al  sol,"  de  suerte  que  cuando  lle- 
gó el  momento  de  suplir  á  la  primera  dama,  pudo 

ser  puesta  en  escena  esta  comedia,  obteniendo  tan 

buen  éxito,  que  produjo  en  los  espectadores  un  en- 
tusiasmo hasta  entonces  desconocido:  este  nuevo 

triunfo  hizo  conocer  á  la  "Tirana"  que  no  era  pru- 
dente ceder  el  campo  á  una  rival  tan  temible:  al 

año  siguiente  pasó  nuestra  actriz  al  teatro  de  la 
Cruz,  donde  consiguió  nuevos  lauros  representando 
"El  desden  con  el  desden,"  por  cuya  causa  la  da- 

ma Juana  García,  pidió  su  retiro,  quedando  desde 
entonces  la  Rita  en  clase  de  primera:  en  este  tea- 

tro permaneció  hasta  el  año  de  1806,  en  que  sin 
causa  notoriamente  conocida,  y  a  la  edad  de  36 
años,  puso  fin  á  su  gloriosa  carrera:  unos  atribu- 

yen esta  circunstancia  á  ciertas  contestaciones  que 
tuvo  con  el  corregidor  de  aquella  época,  y  otros  á 
su  escesiva  melancolía  que  le  dominaba  á  conse- 

cuencia de  sus  malogrados  amores:  después  de  ha- 
ber obtenido  su  jubilación  permaneció  en  la  corte 

unos  dos  años:  en  1814,  con  motivo  de  haber  re- 
gresado de  Francia  Fernando  VII,  accedió  á  fuer- 

za de  instancias  á  ejecutar  una  función,  pero  no 
llegó  el  caso  de  verificarse:  en  el  año  de  1808  se 
trasladó  á  Málaga,  en  seguida  á  Carratraca  y  otros 

puntos,  y  posteriormente  á  Toledo,  buscando  en  to- 
das partes  un  alivio  á  su  salud  quebrantada;  pero 

en  1818  fijó  definitivamente  su  residencia  en  el  Par- 
do, entregada  de  continuo  á  prácticas  religiosas,  y 

reducida  á  un  total  aislamiento  y  voluntaria  oscu- 
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rjdad,  hasta  el  dia  24  de  febrero  en  que  habiendo 
salido  para  Madrid  con  el  objeto  de  hacer  una  con- 

sulta de  sus  dolencias  y  visitar  á  su  hermana  Jose- 
fa, fué  acometida  de  una  pulmonía  que  dio  fin  á  su 

existencia  el  6  de  marzo  cuando  contaba  63  años 

do  edad :  el  trato  de  Rita  era  sumamente  fino  y  afa- 
ble con  toda  clase  de  personas,  su  alma  compasiva 

no  podia  mirar  con  indiferencia  las  desgracias  aje- 
nas, pues  todos  encoutraban  en  ella  una  amiga  ge- 

nerosa: encerrada  siempre  en  su  cuarto  trabajando, 
tansolo  se  presentaba  á  su  familia  á  las  horas  de 
comer,  sin  permitir  que  durante  la  mesa  se  habla- 

se de  cosa  alguna  relativa  á  su  profesión:  se  cree 
que  tuvo  varias  contestaciones  con  Moratin,  hasta 
el  punto  de  no  querer  representar  sus  comedias, 
porque  llegó  á  entender  que  aquel  poeta  no  halló 

bien  ejecutado  por  la  célebre  actriz,  el  papel  de  D." 
Isabel  eu  "El  viejo  y  la  niña:"  la  retirada  de  esta 
célebre  actriz  fué  una  verdadera  calamidad  para 
la  escena,  y  su  memoria  pasará  á  la  posteridad  con 
los  honrosos  títulos  que  siempre  ha  merecido. 
LUNAS:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Herault,  a  8  leguas  O.  S.  O.  de  Lodeve,  y  á  7^  X. 
de  Bezeries;  está  situado  á  orillas  del  Gaveson: 
población  I.IOO  hab.:  en  sus  cercanías  hay  minas 
de  cobre  y  de  plomo  argentífero. 
LUND  ó  LÜNDEN:  ciudad  de  Suecia,  prefec- 

tura del  Malmoehus,  á  3|  leguas  X.  E.  del  Malmce, 

y  á  12i  S.  O.  de  Christianstad:  lat.  X.  55°  42'  2(j", 
long.  E.  16*  34'  41":  esta  ciudad  contiene  una  bi- 

blioteca con  40.000  vol.,  un  gabinete  de  física  y  de 
mecánica,  un  laboratorio  de  química,  y  uu  hermo- 

so jardín  botánico:  su  industria  consiste  en  tene- 
rías y  fabricas  de  tabaco:  población  3.250  hab.: 

en  lOlS  fué  esta  ciudad  teatro  de  una  batalla  en- 
tre los  daneses  y  suecos,  quienes  cuatro  años  des- 

pués concluyeron  en  ella  un  tratado  de  paz. 
LÜXEAU  DE  BOISJERMAIX:  nació  cu 

1732  en  Issudun,  murió  en  1801 ;  entró  primero  en 
la  Compañía  de  Jesús  y  la  abandonó  para  dedicar- 

se á  la  enseñanza,  estableciendo  en  Paris  cátedras 
de  gramática,  de  historia  y  de  geografía:  púsose 
después  á  vender  libros,  lo  cual  le  suscitó  con  los 
libreros  un  proceso  en  que  sucumbió:  se  tiene  de 

él  una  edición  de  Hacine  con  nna  "Vida  y  un  co- 
mentario" de  mucho  mérito,  17(58,  7  vol.  en  S.°; 

"Cursos  de  lengua  italiana,  inglesa  y  latina,"  1783- 1789. 
LUXEBURGO:  ciudad  del  reiuode  Hanover, 

capital  del  gobierno  de  su  nombre;  está  situada  a 
orillas  del  Ilmenau,  á  7i  leguas  S.  E.  de  Haml)ur- 

go,  y  á  19  X.  E.  de  Hanover:  lat.  X'.  53°  15'  7", 
long.  E.  14°  6'  48":  se  fabrican  en  esta  ciudad  lien- 

zos, pañetes,  bombasíes,  jabón,  tabaco,  cerveza, 
aguardiente,  naipes,  papel  y  tejas:  es  patria  de  Gas- 

par Sagitario,  literato  é  historiador:  tiene  10.000 
hab.:  al  O.deLuueburgose  elevalacolinade  Kalk- 
berg,  de  la  cual  se  estrae  mucha  piedra  cal,  y  eu 
ella  se  ven  restos  de  una  antigua  fortaleza:  esta 
ciudad  ha  sido  capital  del  departamento  del  Elba 

Inferior  en  el  reino  de  "Westfalia. 
LUXEBURGO,  LUXEBLTRG:  gobierno  del 

reino  de  Hanover  del  cual  forma  la  parte  N.  E.  en- 
ToMO  IV. 

tre  los  52°  15'  y  los  5S*  3'  lat.  X^.,  y  entre  los  12* 
58'  y  los  13°  22'  long  E.:  tiene  unas  24  leguas  del 
X.  al  S.,  16  en  su  anchura  media  del  E.  al  O.  y 
330  de  suporücie:  su  suelo  es  generalmente  llano 

y  pantanoso  en  algunos  puntos;  en  los  fértiles  ter- 
ritorios de  ribera  se  cultiva  el  trigo,  el  alforfón,  el 

lúpulo  y  el  cáñamo,  y  crecen  hermosos  pastos  en 
donde  se  crian  numerosas  yeguadas:  abundan  de 
tal  modo  las  abejas,  que  la  esportacion  de  la  cera 
y  la  núel  asciende  anualmente  á  3.000.000  de  rea- 

les: el  gobierno  de  Luneburgo,  cuya  capital  lleva 
el  mismo  nombre,  se  divide  en  7  jurisdicciones  ur- 

banas, 25  partidos  señoriales,  12  partidos  prebos- 
talesy  4  jurisdicciones  patrimoniales:  su  población 
asciende  á  164.000  hab.:  después  de  haber  tenido 
sus  duques  particulares,  pertenecía  esta  comarca  en 
gran  parte  a  Ernesto  Augusto,  de  la  casa  de  Bruiis- 
wich-Lunc-burgo,  cuando  este  príncipe  fué  elevado 
á  la  dignidad  de  elector  de  Hanover  en  1692:  des- 

de 1307  hasta  1810  estuvo  comprendida  en  el  rei- 
no de  Westfalia,  posteriormente  fué  repartida  en- 
tre los  departamentos  franceses  de  las  Bocas  del 

Elba  y  de  las  Bocas  del  Weser:  en  1814  contribu- 
yó á  la  formación  del  reino  de  Hanover,  fué  desig- 

nada al  principio  con  el  titulo  de  provincia  y  no 
tomó  el  de  gobierno  hasta  1823. 
LUNEGIANA  ó  LUXIGIAXA:  provincia 

del  gran  ducado  de  Toscaiia,  enclavada  entre  los 
Estados  sardos  y  los  ducados  de  Parma,  de  Móde- 
na  y  de  Massa-Carrara:  comprende  los  vicariatos 
de  Pontremoli,  BagnonayFivizzanoy  debe  su  nom- 

bre á  la  antigua  ciudad  de  Luua  (hoy  Lunegiana): 
este  pais  fué  poseído  largo  tiempo  por  la  familia  de 
los  jMalespina. 
LUXEL:  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Herault,  distrito  y  á  4  leguas  E.  X.  E.  de  Mompe- 
ller  y  a  21  N.  de  Aigues  Mortes;  cabeza  de  terri- 

torio, situada  en  la  margen  derecha  del  Tidourle: 
tiene  muchas  fabricas  de  espíritus  y  aguardiente, 
y  hace  mucho  comercio  cu  vino  moscatel  y  en  pasas: 
celebra  cuatro  ferias  anuales  y  un  mercado  cada  sá- 

bado: tiene  6.000  hab.:  esta  ciudad  cayó  en  poder 
délos  protestantes,  quienes  la  fortificaron,  y  la  con- 
quistii  Luis  XIII. 
LUXEVILLE:  ciudad  de  la  antigua  Lorena 

(Meurttic),  capital  de  distrito,  al  S.  E.  de  Xancy: 
tiene  12. 79^  hab.:  hay  un  castillo  de  los  duques  de 
Lorena  (hoy  cuartel  de  caballería),  hermoso  cam- 

po de  ]\lartc,  iglesia  de  Santiago  kc:  su  industria 
consiste  en  fabricas  de  alfileres,  guantes,  paños,  gor- 

ros, lozii ,  &c. :  su  comercio  es  muy  activo. — Fué  an- 
tiguamente plaza  fuerte;  tomada  por  los  france- 

ses y  desmantelada  eu  1638:  Estanislao  Leczinski, 
cuando  tomó  el  título  de  duque  de  Lorena,  tenia 

en  esta  ciudad  su  corte:  la  repi'iblica  france.sa  y  el 
Austria  firmaron  allí  el  9  de  febrero  de  I8Ü1  el  cé- 

lebre tratado  de  paz,  llamado  de  Luueville,  que  con- 
firmando y  estendiendo  el  de  Campo-Formio  daba 

á  la  Francia  el  Rhiu  por  límite,  cedia  al  Austria 
los  estados  de  Veneeia,  secularizaba  los  estados 
eclesiásticos  de  la  Alemania  para  indemnizar  de 
sus  pérdidas  á  los  principes  seglares,  reconocía  las 
repúblicas  italianas,  Liguria,  &c. :  es  patria  de  Cár- 
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los  Alejandro  de  Lorena,  del  caballero  de  Boufliers, 
de  !Moiivel,  de  Olieron,  célebre  grabador,  de  Gi- 
rardet,  piutor,  de  Guival,  padre  é  hijo,  escultores, 
&c. — El  distrito  de  Luneville  contiene  6  cantones 

(Bacarat,  Bayon,  Blaraont,  Gerbevillers  y  Lune- 
ville, que  vale  por  dos),  150  pueblos  y  84.698  ha- 

bitantes. 

LUNGOBAB.DI.  (Véase  Lombardos.) 
LITXO:  en  latin  "Lunus"  Dios  de  la  luna,  ó  mas 

bien  la  luna  misma:  esta  falsa  divinidad  se  adora- 
ba eu  la  antigua  Caria,  en  la  Frigia,  y  especialmen- 
te en  el  Egipto:  enlossacriGcios  que  se  ofrecían  al 

dios  Lnno  sucedía  una  cosa  muy  notable;  los  hom- 
bres concurrian  en  traje  de  mujer  y  las  mujeres  ves- 

tidas de  hombre. 
LUPATA  ó  la  ESPINA  DEL  MUNDO:  ca- 

dena de  montañas  del  África,  al  S.  E.  se  estiende 
sobre  el  límite  occidental  de  la  capitanía  general 

de  Mozambique:  comienza  en  las  fuentes  de  la  Sofa- 
la,  al  S.  del  Monomotapay  se  dirige  generalmente 
al  N.  E.;  se  cree  que  termina  cerca  del  Zanquebar. 
LUPERCAL:  nombre  de  un  lugar  de  Roma 

consagrado  á  Fauno  ó  Pan,  dios  de  los  rebaños: 
esta  palabra  es  la  misma  que  la  griega  de  Liceo  y 
trae  su  origen  de  Lupus,  lobo,  en  griego  lycos,  por- 

_  que  los  rellanos  estaban  resguardados  de  los  lobos 
por  la  protección  de  Fauno  ó  Pan:  el  Lupercal  es- 

taba cerca  del  Tibcr  al  pié  del  monte  Aventino: 
Ovidio  dice  que  en  este  sitio  fué  donde  la  Loba  ali- 

mentó á  Remo  y  Rómulo. 
LÜPERCALES:  fiestas  que  se  celebraban  en 

Roma  en  15  de  febrero  en  honor  del  dios  Pan,  des- 
tructor de  los  lobos,  ó  en  memoria  de  la  loba  que 

crió  a  Remo  y  Rómulo:  sacrificábanse  en  ellas  dos 
cal)ras  y  un  perro;  con  los  cueros  de  las  víctimas 
se  haeian  zurriago.^,  y  armados  de  ellos  muchos  jó- 

venes desnudos  hasta  la  cintura,  recorrían  las  ca- 
lles de  Roma,  azotando  a  cuantos  encontraban;  los 

sacerdotes  que  celebraban  las  lupercales  se  llama- 
ban luperci. 

LUPIA,  LECCE:  ciudad  de  Calabria,  Loingrio 
de  Galia. 

LUPICINO:  pintor  florentino;  vivia  en  Zarago- 
za a  fines  del  siglo  XVI,  y  allí  pintó  varias  obras 

para  la  capilla  de  Santa  Elena  de  la  catedral  de 
la  Seo,  alusivas  a  la  Invención  de  la  Cruz,  y  las 
del  retablo  mayor  del  convento  de  San  Agustín,  las 
cuales  merecieron  el  elogio  de  ¡os  inteligentes. 

LUPO  Y  AURELIA  (Stos.):  honestos  pasa- 
dos que  nacieron  cerca  de  Córdoba,  y  recibieron 

el  bauti.smo  por  mano  de  los  apóstoles  San  Pedro 
y  San  Pablo:  fueron  á  Italia  en  seguimiento  de  los 
apóstoles,  y  habiéndose  levantado  la  terrible  perse- 

cución de  Nerón,  resolvieron  regresar  á  su  patria, 
donde  ya  había  llegado  el  terrible  azote:  fueron 
presos  y  horriblemente  martirizados,  el  dia  14  de 
octubre  del  año  70. 
LUPPIA,  hoy  EL  LIPPE:  rio  de  Germania, 

afluente  del  Ilhiu,  nacia  entre  los  dulgibini,  sepa- 
raba los  bructeros,  al  N.,  de  los  marses,  tubantes 

y  sicambros,  al  S.  y  desaguaba  en  seguida  en  el 
Rhin. 

LUPUS.  (Véase  Loup,  y  Wolf.) 

LURCY-LEVY  ó  EL  SALVAJE:  villa  de 
Francia,  capital  de  cantón  (Allier),  al  N.  O.  de 
Moulins:  tiene  SjigGhab.:  en  las  cercanías  hay  mi- 

nas de  hulla :  su  industria  principal  consiste  en  fábri- 
cas de  porcelana  y  vidriado. 
LURE:  ciudad  de  Francia,  capital  de  cantón 

(Alto  Saona),  cerca  del  Ognon:  tiene  2.950  hab.: 
hay  tres  edificios  muy  hermosos,  pertenecientes  en 
otro  tiempo  al  abad  de  Lure,  y  hoy  forman  la  sub- 
prefectura;  el  distrito  de  Loure  tiene  10  cantones 

(Champagney,  Faucogney,  Hericourt,  Luxeuil,  Me- 
lisey,  Saulx,  San  Loup,  Vanvilliers,  Villiers-Sexel 
y  Lure),  312  pueblos  y  139.381  hab. 

LURI:  villa  de  Francia,  capital  decanten  (Cór- 
cega), al  N.  de  Bastia:  tiene  1.200  hab. 

LURISTAN,  ELYMAIS:  provincia  de  la  Per- 
sia  actual,  en  el  Khusistan,  al  E.  del  Kursistan,  así 
llamada  de  los  lures,  sus  habitantes:  su  plaza  prin- 

cipal es  Khorremabad. 
LURI :  villa  de  Francia,  capital  de  cantón  (Cher) 

al  N.  O.  de  Bourges:  tiene  500  hab.:  fué  en  lo  an- 
tiguo plaza  fuerte;  pero  desmantelado  en  1196  por 

Ricardo  I  rey  de  Inglaterra. 
LUS:  pueblo  de  Francia.  (Véase  Lus). 
LüSACIA  ó  ALTA  LUSACIA,  LAUSTZ, 

OBER-LAUSITZ:  círculo  del  reino  de  Sajonia, 
del  cual  comprende  la  estremidad  oriental:  linda 
al  N.  con  la  provincia  prusiana  de  Brandeburgo; 
al  N.  E.  con  la  de  Silesia,  al  E.  y  al  S.  con  la  de 
Bohemia,  y  al  O.  con  el  círculo  de  Misnia:  tiene 
18i  leguas  del  N  O.  al  S.  E.,  5  de  anchura  media, 
y  73  leguas  cuadradas:  la  unidad  S.  E.  de  este  cír- 

culo está  cubierta  por  las  montañas  de  Lusacia: 
sus  rios  mas  caudalosos  son  el  Neisse,  el  Sprel,  el 

el  Schwarzewasser  y  el  Elster-Negro :  en  la  parte 
Norte  se  ven  lagos  poco  notables:  el  suelo  es  poco 

fértil  y  apenas  produce  la  mitad  de  lo  necesario  pa- 
ra el  consumo  de  sus  habitantes:  se  cria  mucho  ga- 

nado caballar  y  lanar:  la  volatería  y  las  abejas  soq 
otras  de  las  riquezas  de  este  pais:  la  parte  Norte 
contiene  minas  de  hierro,  y  el  S.  turba  y  hulla:  las 
principales  manufacturas  son  las  de  lana,  lienzos, 
cotonías,  cueros,  gorros,  guantes,  sombreros,  cera 

y  tabaco;  se  cuentan  muchas  herrerías:  este  cír- 
culo cuya  capital  es  Bautzen,  contiene  169.880 

hab.  y  se  divide  en  dos  partes;  la  Lusacia  propia 

y  la  baronía  de  Konigsbruck:  el  círculo  de  Lusa- 
cia no  es  mas  que  la  parte  meridional  del  antiguo 

margraviato  de  su  nombre,  que  se  dividia  en  Alta 
y  Baja  Lusacia,  y  que  á  escepcion  del  círculo  de 
Kottijus,  adquirido  por  la  casa  de  Brandeburgo, 

en  1461,  y  1550,  habia  sido  cedida  por  el  empera- 
dor Fernando  II  al  elector  de  Sajonia,  en  1C85: 

en  1815,  la  Prusia  adquirió  no  solo  toda  la  Baja 
Lusacia,  sino  también  una  parte  considerable  de  la 
Alta:  estos  países  se  hallaban  repartidos  entre  la 
regencia  de  Francfort,  eu  el  Brandeburgo,  y  la  de 
Liegnitz,  er.  Silesia. 
LUSIGNY:  villa  de  Francia,  departamento  del 

Aube,  distrito  y  á  2|  leguas  E.  S.  E.  deTroyesy 
á  31  N.  N.  O.  de  Bar  del  Sena;  cabeza  de  territo- 

rio, cerca  de  la  selva  de  su  nombre:  celebra  dos  fe- 
rias anuales,  y  tiene  de  población  1.600  hab.:  ea 
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1814  conferenciaron  en  esta  villa  las  potencias  alia- 
das, de  cuyas  resultas  se  propusieron  á  ISÍapoleoü 

condiciones  de  paz,  por  desprecio. 
LUSIÑAN  ó  LEZIGNEN:  ciudad  de  Fran- 
cia, departamento  del  Vieune,  distrito  y  á  4^  leguas 

S.  O.de  Poitiers,  y  á  11  S.  de  Mirabeau;  cabeza  de 
territorio  á  orillas  del  Voune:  su  industria  consis- 

te en  fabricas  de  tejidos  bastos  de  lana  y  de  ma- 
carrones; comercia  en  granos,  trébol  y  luzerna,  y 

celebra  nueve  ferias  al  año:  tiene  2.350  liab.:  ha- 
bla en  esta  ciudad  un  castillo  bien  fortificado,  cons- 

truido por  orden  de  Hugo  II,  señor  de  Lusiñan; 
sostuvo  sitios  muy  sangrientos:  el  duque  de  Mont- 
pensier  lo  ganó  en  1574  y  mandó  arrasarlo:  el  si- 

tio que  ocupa,  ofrece  lioy  un  delicioso  paseo:  la  ilus- 
tre casa  de  Lusiñan  ha  reinado  en  Jerusalem  y  en 

la  isla  de  Chipre. 
LUSIÑAN:  antigua  y  noble  casa  de  Francia, 

que  ha  dado  reyes  á  Jerusalem  y  á  Chipre;  tuvo  por 
jefe  a  Hugo  I,  llamado  el  Montero,  que  vivió  en 
«1  siglo  X:  sus  descendientes  directos  hasta  Hugo 
XIII,  que  murió  sin  posteridad  en  1603,  tomaron 

el  título  de  "Señores  de  Lusiñan:"  poseyeron  lar- 
go tiempo  los  condados  de  la  Marca  y  de  Angule- 
ma.—  (inicio  de  Lusiñan,  cuarto  hijo  de  Hugo 

VIII,  llamado  el  Moreno,  fué  el  jefe  de  los  Lusi- 
ñan de  Ultramar,  que  reinaron  en  Jerusalem  y  Chi- 
pre, desde  1186  hasta  1409  (véase  Guido  de  Lu- 

siS'an'j;  desde  esta  época  cesó  de  ser  conocida  la familia  de  Lusiñan:  se  cita  sin  embargo,  á  Esteban 
de  Lusiñan,  que  nació  en  Xicosia  en  1537  y  murió 
en  1590,  el  cual  fué  obispo  de  Liinisso;  se  le  debe 

entre  otras  obras,  una  "Historia  de  los  reinos  de 
Jerusalem,  Chipre,  &c."  hasta  1572,  Paris,  1579; 
y  el  marques  de  Lusiñan,  diputado  de  la  nobleza 
de  Gascuña  en  los  Estados  generales  en  1789,  que 
emigró  en  1792,  volvió  a  Francia  en  1800  y  mu- 

rió en  la  oscuridad  en  1813. 

LUSIÑAN  (Guido  dej:  último  rey  de  Jerusa- 
lem, fué  al  principio  conde  de  Jiiffa  y  de  Ascalon, 

y  elevado  al  trono  eu  1180  por  su  matrimonio  con 
Sibila,  hija  de  Amaury  I:  al  año  sigiuente  fué  ven- 

cido en  la  batalla  de  Tiberiade,  y  hecho  prisionero 
por  Saladino,  que  le  obligó  á  renunciar  al  título 
de  rey  de  Jerusalem:  sin  embargo,  apenas  recobró 
su  libertad,  volvió  á  tomar  aquel  titulo  que  ya  no 
era  mas  que  un  nombre  vano,  y  lo  cedió  en  1192 
á  Ricardo,  rey  de  Inglaterra,  que  le  dio  en  cambio 
el  reino  de  Chipre:  Guido  reinó  en  esta  isla  hasta 
1194,  y  la  trasmitió  á  sus  descendientes.  (Véase 
Chipre.) 
LUSÍTANIA:  el  Portugal  actual  (menos  las 

dos  provincias  de  Miño  y  Tras-os-Montes  y  algo 
de  la  Estremadura  portuguesa,  si  bien  aumentada 
con  parte  de  la  Estremadura  española),  uua  de  las 
divisiones  de  la  Hispania  romana:  lindaba  al  N. 
con  el  Durius,  al  E.  con  la  Bética  y  la  Tarraconen- 

se, al  E.  y  al  S.  con  el  mar:  fué  dividida  en  el  rei- 
nado de  Augusto  en  tres  conventos  jurídicos:  "Lu- 

cus  Augusti"  (Lugo),  I'ax  Julia  (Beja),  Sealabis 
(Santarem).  (Véase  Lusiuxos.) 
LUSITANOS:  pueblo  de  Hispania  en  la  costa 

O.,  entre  las  embocaduras  de  Durius  y  el  Tajo,  ve- 

cino al  E.  de  los  vettones,  dio  mas  adelante  su  nom- 
bre a  uua  de  las  grandes  divisiones  de  la  España: 

Olisippo  era  su  capital:  los  romanos  entraron  eu 
guerra  con  ellos  el  año  195  antes  de  Jesucristo,  y 
los  derrotaron  en  Hipa  (hoy  Alcolea);  desde  190 
hasta  198  se  formó  la  gran  liga  Lusitano- Vacca 
contra  los  romanos;  pero  los  lusitanos  fueron  otra 
vez  vencidos:  desde  163  hasta  157,  volvieron  á  to- 

mar las  armas  bajo  el  mando  de  Viriato,  siendo  al 
lili  sometidos  al  yugo. 

LUSSAC:  villa  de  Francia,  departamento  del 
Gironda,  á  2J  leguas  E.  X.  E.  de  Libourne,  y  á 
7^  E.  N.  E.  de  Burdeos:  celebra  seis  ferias  alano: 
población  2.550  hab. 
LUSSAC-LES-CHATEAUX:  ciudad  de  Fran- 

cia, departamento  del  Vienne,  a  2  leguas  O.  de 
Montmorillon,  y  á  6^  S.  O.  de  Poitiers:  esta  situa- 

da cerca  do  la  margen  derecha  del  Vienne:  celebra 
ferias  el  15  de  cada  mes:  población  1.500  hab. 
LUSSAN:  lugar  de  Francia,  departamento  del 

Gard,  a  3  leguas  N.  de  Uzes,  y  á  4i  O.  S.  O.  de 
Pont-Saiiit-Esprit:  celebra  una  feria  el  25  de  no- 

viembre: población  l.OÜÜ  hab. 
LUSSAN  (Margarit.a.  de)  :  mujer  célebre  por, 

sus  escritos,  nació  en  Paris  en  1682:  murió  en  1758; 
hija  natural,  según  se  cree,  del  principe  Tomas  de 
tíaboya,  conde  de  Clermont;  fué  educada  por  este 
príncipe  que  la  introdujo  en  las  primeras  casas  de 
Paris:  contrajo  intimidad  con  los  literatos  mas  afa- 

mados, y  escribió  novelas  que  alcanzaron  mucha 

celebridad:  las  principales  son:  "Anécdotas  de  la 
corte  de  Felipe  Augusto,  1733;  Memorias  secre- 

tas é  intrigas  de  la  corte  do  Francia  en  el  reinado 
de  Carlos  VIII,  1741;  Anécdotas  de  la  corte  de 
Francisco  I,  1749;  Anales  galantes  de  la  corte  de 

Enrique  II,"  1749:  ensayóse  también,  aunque  con 
menos  é.xito  en  el  género  histórico,  y  escribió:  "His- 

torias (le  María  de  Inglaterra,  1749;  de  Carlos 

VI,  1753;  de  Luis  XI,  1755;  de  Crillon,  1757:" 
atribúyense  muchas  de  sus  obras  á  varios  literatos, 
entre  otros  al  abate  Baudot:  dotada  la  señorita  de 

Lussan  de  un  corazón  sensible  y  ardiente,  tuvo  al- 
gunas debilidades:  vivió  mucho  tiempo  eu  íntima 

amistad  con  Lasserre,  autor  de  algunas  obras  dra- 
máticas 
LUSTRACION:  ceremonia  de  los  antiguos  ro- 

mauos,  que  consistía  en  sacrificios,  aspersiones  ó  fu- 
migaciones, con  las  cuales  purificaban  los  lugares  ó 

las  personas:  en  el  mes  de  abril  se  celebraban  laslus- 
traciones  de  los  ganados,  y  en  el  de  mayo  las  de  las 
mieses. — Dábase  particularmente  el  nombre  de  lus- 
tracion  á  una  ceremonia  practicada  por  los  roma- 

nos y  que  tenia  alguna  semejanza  con  nuestro  bau- 
tismo, pues  consistía  en  rociar  con  agua  lustral  á 

los  niños  recién  nacidos. 
LUSTRAL  (agua)  :  entre  los  antiguos  romanos 

se  conocía  con  este  nombre  la  que  servia  para  las 

pui'ilicaciones:  era  agua  común,  en  la  cual  se  apa- 
gaba un  tizón  ardiendo  sacado  de  la  ara  de  los  sa- 

crificios: á  la  puerta,  ó  en  el  vestíbulo  de  los  tem- 
plos, se  colocaba  siempre  un  gran  vaso  lleno  de 

agua  lustral,  y  los  que  entraban  en  ellos  se  lavaban 
a  sí  mismos  ó  se  hacian  lavar  por  los  sacerdotes: 
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cuando  ocurría  una  defunción  en  cualquiera  casa, 
colocábase  asimismo  á  la  puerta  un  vaso  de  aj;ua 
lustral,  llevado  de  otra;  y  todos  cuantos  concurrian 
á  la  del  duelo,  se  rociaban  al  salir:  también  se  ser- 

vían de  aquel  agua  para  lavarse  el  cuerpo:  en  fin, 
puede  decirse  que  el  anjua  lustral  venia  ¿  ser  el 
agua  bendita  de  los  antiguos. 
LÚSTRALES:  fiesta  expiatoria  que  se  celebra- 
ba en  Roma  desde  el  tiempo  de  Tulio  Hostilio:  se- 

gún dice  Tito  Livio,  cuando  Servio  Tulio  estable- 
ció el  censo,  el  año  de  Roma  187  (566  antes  de 

Jesucristo),  mandó  que  fuese  terminado  por  medio 
de  las  lústrales:  el  espacio  de  tiempo  que  trascur- 

ría de  una  fiesta  á  otra,  se  llamaba  lustro,  y  en  ge- 
neral se  daba  este  nombre  á  cada  cinco  años:  en 

las  ceremonias  de  las  liistrales,  el  censor,  aconipa- 
fiado  de  los  pontífices,  de  las  vesttdes  y  délos  ma- 

gistrados, dirigía  votos  á  los  dioses  por  la  prospe- 
ridad de  la  república;  purificaba  al  pueblo  por  me- 

dio de  muchos  sacrificios,  en  los  cuales  inmolaba 
una  marrana,  un  cordero  y  un  toro:  empleaba  en 
las  lústrales  el  agua  de  mar,  ramas  de  olivo,  de  lau- 

rel y  de  verbena:  los  romanos  tenían  ademas  días 

lústrales,  en  los  hijos  varones  era  el  9.°  desjmes  de 
su  nacimiento,  y  en  las  hembras  el  8.";  sin  embar- 

go, hay  autores  que  dicen  que  era  el  5.°  para  todos 
los  reciennacidos,  á  los  cuales  purificaban  lleván- 

dolos en  brazos  y  dando  tres  vueltas  alrededor  del 
hogar,  y  rocíándolos  cou  agua,  después  de  lo  cual 
se  les  daba  su  nombre,  eran  recibidos  en  la  familia 
y  puestos  bajo  la  protección  de  los  dioses:  si  era  va- 

rón, se  adornaba  la  puerta  de  la  casa  con  hoj;is  de 
olivo,  y  si  hembra  con  madejas  de  cáñamo:  lacir 
cuncision  entre  los  judíos  se  hacia  también  al  S." 
dia. — Las  purificaciones  públicas  ó  particulares, 
llamadas  lustraciones,  eran  siempre  precedidas  de 
sacrificios  entre  los  antiguos:  cuando  se  purificaba 
una  ciudad,  uu  templo,  un  campo  ó  una  escuadra, 
se  hacia  dar  tres  vueltas  a  la  víctima:  quemábanse 
en  el  sitio  del  sacrificio  perfumes  compuestos  de  lau- 

rel, de  enebro,  de  olivo  y  de  sabina:  en  las  lustra- 
ciones particulares  se  empleaba  el  fuego  ó  el  azu- 

fre quemado,  los  perfumes,  el  agua  lustra),  ó  bien 
Be  agitaba  el  aire  con  una  criba  alrededor  de  la  co- 

sa cjue  se  quería  ¡¡nríficar:  el  agua  de  mar  servía 
siempre  en  las  lustraciones. 
LUSTRO,  LUSTRUM :  ceremonia  religiosa  que 

se  celebraba  en  Roma  cada  claco  afios,  después  del 
empadronamiento  del  pueblo  y  repartición  de  los 
impuestos:  llamábase  también  lustro  al  mismo  em- 

padronamiento y  al  intervalo  de  cinco  afios  que 
trascurría  de  uno  á  otro  empadronamiento:  la  ce- 

remonia del  lustro  fué  instituida  por  Servio  Tulio 
el  año  de  Roma,  189  (565  autes  de  Jesucristo), 
consistía  en  jiurificaciones. 
LUTACIO  CATULO:  cónsul  romano  el  año 

242  antes  de  Jesucristo,  mandaba  la  escuadra  de 
la  república  en  el  combate  dado  á  los  cartagine- 

ses entre  Drepana  y  las  islas  JEgatas:  les  echó  á 
pique  50  navios  y  apresó  70:  esta  victoria  puso  fin 
a  la  primera  guerra  púnica, 
LUTACIO  CATULO:  cónsul  el  año  102  an- 

tes de  Jesucristo;  venció  á  los  cimljros  y  á  los  am- 

brones,  con  Mario,  su  colega;  sin  embargo,  mas 
adelante  se  declaró  contra  éste,  el  cual,  cuando  se 
hizo  dueño  de  Roma,  lo  incluyó  cu  el  número  de 

los  proscriptos  y  mandó  darle  muerte. — Quinto  Lu- 
tacio  Catulo,  cónsul  con  Lepido  el  año  78  autes 
de  Jesucristo,  se  opuso  á  los  esfuerzos  de  su  cole- 

ga que  quería,  después  de  la  muerte  de  Síla,  reno- 
var la  guerra  civil:  mandó  reedificar  el  Capitolio 

que  había  sido  incendiado. 
LUTECIA,  LUTETIA  PARISIORUMihoy 

París. 

LUTERO  (Martin):  célebre  reformador;  nació 
cu  1483  en  Eisleben  (Sajonia),  era  hijo  de  uu  po- 

bre trabajador  de  minas:  estudió  en  Eisenach,  en- 
tró en  1505  en  el  convento  de  los  agustinos  en  Er- 

furt,  fué  poco  después  jn-ofesor  de  la  universidad  de 
Wittemberg  y  enviado  á  Roma  en  1510  para  asun- 

tos de  su  orden:  habiendo  publicado  el  papa  León 
X  las  indulgencias  en  1617  y  encargado  a  los  do- 

minicos que  las  propagasen  por  Alemania,  se  ence- 
larou  los  agustinos  de  esta  elección,  y  Lutero,  á 

quien  tomaron  por  órgano,  atacó  osadamente  has- 
ta la  venta  de  las  indulgencias:  entonces  fué  cuan- 
do publicó  un  programa  de  95  proposiciones  que 

hallaron  al  punto  infinitos  partidarios:  hízole  que- 
mar Tetzeel,  prelado  de  los  dominicos,  y  el  Papa, 

después  de  haber  citado  eu  vano  al  autor  á  Roma, 
remitió  el  asunto  al  cardenal  Cayetauo,  sublegado 
en  la  dieta  de  Absburgo:  intentó  aquel,  aunque  sin 
efecto,  que  se  retractara  Lutero;  quiso  prenderlo, 
pero  habiéndolo  sabido  á  tiempo  consiguió  escapar- 

se: protegido  por  el  elector  de  Sajonia,  profesó 
abiertamente  doctrinas  cada  vez  mas  libres:  no  re- 

conociendo otra  autoridad  que  la  de  la  Sagrada 
Escritura,  atacó  al  Papa  y  á  la  Iglesia  romana,  los 
votos  monásticos,  el  celibato  sacerdotal,  la  gerar- 
quía  eclesiástica,  la  posesión  de  bienes  temporales 
por  el  clero;  desechó  el  culto  do  los  santos,  el  pur- 

gatorio, los  mandamientos  de  la  Iglesia,  la  confe- 
sión, el  dogma  de  la  transustanciacion,  la  misa  y  la 

comunión  bajo  una  sola  especie,  no  con.servando 
mas  sacramentos  que  el  bautismo  y  la  Eucaristía 
bajólas  dos  especies:  excomulgóle  León  Xen  1520, 
haciendo  al  mismo  tiempo  quemar  sus  escritos  co- 

mo heréticos;  mas  Lutero,  apelando  a  represalias, 
quemó  en  Wittemberg  la  bula  del  Papa  cou  todas 
las  decisiones  emanadas  de  la  Santa  Sede:  citado 

en  1520  ante  la  dieta  de  Vorms,  asistió  provisto 
de  un  salvoconducto  del  emperador  (Carlos  T): 
mas  también  allí  se  negó  á  retractarse  y  se  le  de- 

claró fuera  de  la  ley:  sin  embargo,  encontró  asilo 
en  el  palacio  de  Wartbourgo,  cerca  de  Eimaelí, 
donde  su  ¡ladrino  el  elector  de  Sajonia,  le  tuvo  es- 

condido mas  de  nueve  meses;  empleó  Entero  esto 

tiempo  en  componer  algunas  obras  para  que  cun- 
ilicran  sus  doctrinas,  é  liizo  una  traducción  de  la 
Bililia  en  alemán  que  se  tiene  por  clasica ;  después, 
al  salir  de  .^^u  retiro,  se  dio  á  recorrer  toda  la  Ale- 

mania, y  por  do  quiérase  granjeó  prosélitos,  atra- 
jo á  su  partido  príncipes  poderosos,  entre  otros  á 

los  de  Suecia,  Dinamarca,  Franconia,  Hesse,  el  Pa- 
latinado,  Brandeburgo,  y  al  cabo  consiguió  se  otor- 

gara á  sus  sectarios  la  libertad  de  conciencia  en 
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las  (iietas  de  Xuremberg  (1523-1524),  y  de  Sp!- 
ra  (1526):  después  de  infinitas  vicisitudes  en  que 
se  restrinj^ió  ó  ensanchó  alternativamente  aquella 

libertad  (véase  Luteranos)  :  vio  asegurado  el  triun- 
fo de  su  causa  eou  la  paz  de  Xuremberg  (1532) 

que  concedió  á  los  reformados  libertad  de  concien- 
cia hasta  el  próximo  concilio:  empleó  el  resto  de 

su  vida  en  propagar  sus  doctrinas  con  escritos  y  en 

el  pulpito,  y  en  luchar  con  las  mil  sectas  que  ha- 
blan surgido  en  el  seno  de  la  reforma  (véase  Zwin- 

GLio,  Calvino,  &c.):  murió  en  1545,  poco  después 
déla  convocación  del  concilio  de  Trento:  en  1526 

se  habia  casado  con  una  monja  joven,  llamada  Ca- 
talina de  Bohren  ó  Bora  que  le  dio  muchos  hijos: 

este  reformador  era  de  un  carácter  fogoso,  irasci- 
ble, indomable;  empleaba  frecuentemente  un  len- 

guaje trivial  y  no  escaseaba  contra  sus  adversarios 

las  injuriasmasgroseras;  pero  poseía  una  elocuencia 
impetuosa  que  arrastraba  a  la  plebe:  Lutero  ha 
dejado  muclios  escritos,  casi  todos  sugeridos  por 

las  circustancias  y  dirigidos  contra  el  Papa  y  el  ca- 

tolicismo: los  principales  son:  la  "Traducción  alema- 
na de  la  Biblia;  su  catecismo  alemán,"  que  contiene 

los  principios  de  la  reforma;  el  "Tratado  de  servo 
arbitrio"  (donde  niega  el  libre  albedrío,  &c.) :  hay 
muchas  ediciones  de  sus  obras,  entre  otras  las  de 

Borncr,  Leipslck,  1728-40,  23  volúmenes  en  folio, 

de  Valsch,  Halle,  1737-53,  24  volúmenes  en  4.°: 
su  vida  ha  sido  escrita  por  Melanchthon  y  por  otros 

muchos  (recientemente  M.  V.  Audin  ha  publica- 

do una  "Historia  de  la  vida,  de  los  escritos  y  de 
las  doctrinas  de  Lutero,"  París,  1840):  Mr.  Mi- 
chelet  ha  dado  bajo  el  titulo  de  '  Memorias  de  Lu- 

tero," 1835,  2  volúmenes  en  8.°,  fragmentos  desús 
obras  relativos  á  la  historia  de  su  vida:  las  doctri- 

nas de  Lutero  han  sido  espuestas  y  refutadas  por 
Bossuet  (Historia  de  las  variaciones.) 
LUTERANOS:  partidarios  de  las  doctrinas  de 

Lutero  (para  estas  doctrinas,  véase  Lltero):  el 
luteranismo  data  desde  1517,  época  en  que  Lutero 
comienza  á  levantarse  contra  las  pretensiones  de  la 
corte  de  Roma:  después  de  haber  luchado  largo 

tiempo  contra  los  legados  del  Papa  y  contra  el  em- 
perador Carlos  V,  los  luteranos,  sostenidos  desde 

el  origen  por  príncipes  jioderosos  (especialmente  el 
elector  de  Sajoniay  el  conde  Palatino),  obtuvieron 
algunas  concesiones  en  las  dietas  de  Nuremberg 

(1523)  y  de  Spiro  (1536);  ¡jero  habiendo  sido  re- 
tiradas estas  concesiones  en  otra  dieta  celebrada  en 

Spira  en  1529,  protestaron  contra  las  resoluciones 
de  aquella  dieta,  de  donde  provino  el  nombre  de 

¡irotestantes  que  se  les  da  frecuentemente,  y  presen- 
taron en  1530,  á  la  dieta  de  Augsburgo,  su  confe- 

sión de  fe:  habiendo  sido  desechada  también  esta 

confesión,  los  príncipes  luteranos,  cuyo  número  ha- 
bla crecido  considerablemente,  y  a  quienes  se  hablan 

unido  el  rey  de  Suecia  (Gustavo  Yasa),  el  rey  de 
Dinamarca  (Federico),  el  Landgrave  de  Hesse, 

&c.,  formaron  entre  sí  la  famosa  liga  de  Sraalkal- 
da  (l531),  y  obtuvieron  de  nuevo  la  libertad  de 
conciencia  por  un  tratado  firmado  en  Xuremberg 

(1532);  pero  al  cabo  de  algunos  años,  Carlos  V 

les  declaró  la  guerra,  ganándoles  la  victoria  de  Muh- 

lerg  en  1547  y  obligándolos  por  el  edicto  temporal, 

conocido  con  el  nombre  de  "Interim  de  Auxburgo," 
a  someterse  á  las  decisiones  del  Concilio  de  Trento; 
sin  embargo,  el  emperador  se  vio  obligado,  en  1552, 

á  firmar  el  tratado  de  Pasau,  que  permitía  el  ejer- 
cicio libre  del  luteranismo  en  todo  el  imperio:  no 

obstante,  las  nuevas  doctrinas  tuvieron  que  luchar 

todavía  por  espacio  de  cerca  de  un  siglo,  y  las  con- 
testaciones á  que  dieron  lugar  no  concluyeron  de- 

finitivamente hasta  la  paz  de  Westfalia  en  1648: 

hoy  los  luteranos  componen  la  mayoría  de  las  po- 
blaciones en  Suecia,  Dinamarca,  Prusia  y  en  todo 

el  Norte  de  Alemania:  el  luteranismo  se  distingue 

del  calvinismo  en  que  admite  la  presencia  real  y  re- 
chaza la  predestinación ;  que  tolera  los  adornos  reli- 

giosos y  conserva  una  especie  de  gerarquía:  sin 
embargo,  de  algunos  años  á  esta  parte  estas  dos 
sectas  tienden  a  fundirse  en  una  sola:  véase  Evan- 

gélica (Iglesia). 
LUTEVA  ó  FORUM  NEROXIS:  ciudad  de 

Galla  (Narbonesa  1°),  entre  los  Volees  arecomici, 
hoy  Lodeva. 
LUTHF-ALI-KHAN:  hijo  de  Djaafar-Khan 

y  uno  de  los  pretendientes  al  trono  de  Persia,  de  la 
familia  de  Zend;  nació  háeia  el  año  de  1770:  ganó 

á  la  edad  de  19  años  una  victoria  señalada  á  Aga- 
Mohamet,  competidor  de  su  padre ;  succcdió  á  Djaa- 
far  en  sus  pretensiones;  pero  fué  derrotado  y  hecho 
prisionero  por  Mohamet,  que  mandó  darle  muerte, 
así  como  a  toda  su  familia  en  1794,  acabando  en 

él  la  dinastía  de  Zend,  que  fué  reemplazada  por  la 
de  los  Kadjares. 
LUTTER-AM-BARENBERG:  villa  del  du- 

cado de  Brunswick,  a  2i  leguas  X.  N.  E.  de  Ses- 
sen,  y  á  S.  O.  de  Walfonbnttel:  esta  situada  al  pié 
del  Grande  y  del  Pequeño  Barenberg,  á  orillas  del 
Muhlenbach,  afluente  del  funeste:  su  industria  con- 

siste en  hilanderías  de  lino,  telares,  almazaras,  y 
aserradores;  población  1.020  hab.:  el  generalThilly 
derrotó  en  ella  á  Cristiano  IV,  rey  de  Dinamarca, 
en  1626. 

LUTTERWORTH:  ciudad  de  Inglaterra,  á  4 

leguas  S.  de  Leicester:  es  de  notar  la  iglesia  que 
es  grande,  y  contiene  el  sepulcro  de  Wicleff,  céle- 

bre predicador:  su  industria  consiste  en  fabricas 

de  gorros  y  tejidos  de  algodón:  poblaciou  2.102  ha- 
bitantes: en  sus  cercanías  se  halla  una  fuente  pe- 

trificante. 

LUTTICH:  ciudad  de  los  Paises-Bajos.  (Véase IjIEJA,  ) 

LUTZELSTEIN:  ciudad  de  Francia.  (Véase 
Petite-Piurre.) 

LUTZEN:  ciudad  de  los  Estados  prusianos,  pro- 

vincia de  Sajonia,  á  2|  leguas  S.  E.  de  Mersebur- 
go,  y  á  3|  S.  O.  de  Leipslck:  tiene  un  arrabal,  dos 
iglesias  y  un  hospital:  población  1.286  liiib. 
LLTZEN  (batalla  de):  en  esta  lüitalla  dada 

en  el  año  de  1636,  y  en  laque  pci-üió  la  vida  Gus- 
tavo Adolfo,  rey  de  Suecia,  se  halló  uu  cuerpo  de 

es])añoles  que  llevó  desde  Flandes  el  infante  car- 
denal D.  Fernando  en  auxilio  del  emperador  Fer- 
nando II. — Otra  batalla  fué  dada  en  las  cercanías 

de  Lutzen  en  1813,  en  la  que  los  franceses  manda- 
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dos  por  Xapoleon,  batieron  completamente  las  fuer- 
zas combinadas  de  la  Prusia  y  la  Rusia. 

LUXEMBURGO,  "Luciliburgum"  en  latin,  en 
alemán  "Lutzelburg:"  capital  del  gran  ducado  de 
Lnsembnrgo  (parte  holandesa),  á  orillas  delElze, 

á  32  leguas  S.  E.  de  Bruselas,  á  los  3°  49'  long.  E., 
49°  37'  íat.  ÍV.:  tiene  11.000  liab.:  es  una  de  las  pla- 

zas mas  fuertes  de  Europa  (una  de  las  tres  grandes 
fortalezas  federales) :  la  ciudad  está  dividida  por  el 
Eize  en  alta  y  baja;  tiene  alguna  industria  y  comer- 

cio, principalmente  de  carnes  saladas  y  jamones. — 
Tomada  en  diferentes  ocasiones,  1542,  1543,  1G84 
y  1702,  por  los  franceses,  lia  seguido  constantemen- 

te la  suerte  de  los  Países-Bajos  católicos :  habiendo 
vuelto  á  caer  en  1795  en  poder  de  las  tropas  fran- 

cesas, fué  en  tiempo  de  la  repúlilica  y  del  imperio 
la  capital  del  departamento  francés  de  los  Forets. 
LUXEMBURGO  (gr.\n  duc.\do  de):  antigua 

provincia  de  los  Paises-Bajos,  hoy  posesión  parti- 
cular del  rey  (pero  no  del  reino)  de  Holanda,  y  al 

mismo  tiempo  parte  de  la  confederación  germánica; 
linda  al  S.  con  la  Francia,  al  O.  y  al  N.  con  la  Bél- 

gica y  al  E.  con  la  provincia  Rhenana  do  Prusia: 
su  capital  es  Luxemburgo:  riegan  el  pais  muchos 
rios  (Mosela,  Eize,  Ourth,  Semoy  y  Chiers),  y  está 
cruzado  de  montañas  y  dilatados  bosques  (los  Ar- 
dennas):  su  clima  es  frió,  pero  sano,  y  su  terreno 
fértil:  hay  mucha  caza  y  pesca:  contiene  minas  de 
hierro,  cobre,  hulla  y  canteras  de  mármol,  &c.:  su 
industria  principal  consiste  en  fábricas  de  lienzos, 
papel,  tabaco,  lanerías  y  destilatorios:  el  Lu.Yem- 
burgo,  comprendido  antiguamente  en  la  Baja  Lo- 
rena,  tuvo  al  principio  el  título  de  señorío,  y  des- 

pués de  condado:  habiéndose  estinguido  la  primera 
casa  de  Luxemburgo  en  lloü,  Enrique  I,  conde  de 
Namur,  heredó  el  condado  y  lo  trasmitió  á  su  hija 
Ermesinda,  mtijcr  de  Waleran  de  Liraburgo,  que 
fué  el  tronco  á  una  segunda  casa  de  Luxemburgo 
(véase  el  artículo  siguiente),  bajo  la  cual  el  con- 

dado fué  erigido  en  ducado  en  1354,  el  cual  pasó  á 

una  rama  2.*  de  la  segunda  casa  de  Borgoña  por  el 
matrimonio  do  Isabel,  hija  del  duque  Juan  y  sobri- 

na de  los  emperadores  Venceslao  3'  Sigismundo,  con 
Antonio  de  Borgoña,  duque  de  Brabante,  que  mu- 

rió en  1413:  no  teniendo  Isabel  herederos,  y  teme- 
rosa de  verse  arrebatar  el  ducado  de  Luxemburgo 

por  Guillermo  de  Sajonia,  langrave  de  Turingia, 
vendió  el  ducado  a  Felipe  el  Bueno,  duque  de  Bor- 

goña (1444):  el  matrimonio  de  María  de  Borgoña 
(1477)  hizo  que  recayera  en  ̂ Maximiliano  de  Aus- 

tria; Carlos  V  lo  comprendió  en  las  17  provincias 
que  formaban  el  círculo  de  Borgoña:  la  rebelión 
de  las  provincias  del  Norte  lo  dejó  á  la  España 
(1592-1609):  Luis  XIV  logró  que  le  fueran  cedi- 

dos algunos  distritos,  llamados  Luxemburgo  fran- 
cés (ThiomviUe,  Damvilliers,  Marville  y  Montme- 

ry),  que  fueron  incorporados  al  gobierno  de  Metz: 
la  guerra  de  succesion  de  España  hizo  pasar  el  res- 

to á  la  Austria:  la  Francia  lo  ocupó,  casi  constan- 
temente, desde  1793,  y  formó  de  él  el  departamento 

de  los  Forets:  en  1815,  el  congreso  de  Á'iena  lo  de- 
volvió á  la  Alemania  como  estado  de  la  Confede- 
ración germánica;  pero  incorpora ndolo  al  reino  de 

los  Paises-Bajos:  desde  1831  fué  objeto  de  graves 
debates  entre  la  Bélgica  y  la  Holanda;  debates  que 
no  terminaron  definitivamente  hasta  el  tratado  del 
mes  de  abril  de  1839:  hoy  toda  la  parte  oriental 

que  comprende  á  Luxemburgo,  Diekirch,  Shtcr- 
nach,  itc,  pertenece  á  la  Holanda;  el  resto,  donde 
se  hallan  las  ciudades  de  Arlon,  Bastogne,  Houfa- 
lise,  Xeufcliateau  y  Bouillon,  ha  quedado  en  poder 

de  la  Bélgica,  que  en  un  principio  se  habia  apode- 
rado de  todo. 

LUXEMBURGO  (casa  de):  una  de  las  mas 
ilustres  casas  soberanas  de  Europa;  fué  su  finida- 
dor  Waleran  de  Limburgo,  que  casó  en  el  siglo 
XII  con  Ermesinda,  heredera  del  Luxemburgo: 
ha  dado  á  la  Alemania  cinco  emperadores,  á  sa- 

ber: Enrique  VII  (1308-13);  Carlos  IV  (1347- 
78);  Venceslao  (1378-1400);  José  (1410);  Se- 

gismundo (1411-37);  reyes  a  la  Bohemia,  y  á  la 
Francia  dos  condestables  y  mariscales:  sus  princi- 

pales ramas  después  de  la  ]iriraogénita,  llamada  de 
Luxemburgo,  son  las  de  Luxemburgo-Ligny  de 
San  Pol,  Brieune,  Piney,  &c.  (véase  estos  nom- 

bres): la  rama  segunda  se  refundió  en  la  casa  de 
Austria  por  el  matrimonio  de  Isabel,  hija  y  here- 

dera del  emperador  Segismundo  (de  Luxemburgo), 
con  Alberto  II,  archiduque  de  Austria,  y  después 

emperador:  la  2.'  rama  se  estiuguió  desde  1415;  la 
3.' en  1482  (sus  dominios  pasaron  por  matrimonio 
á  la  casa  de  Borbon-Vendome;  la  4."  en  1608;  la 
5."  ó  rama  de  los  Luxemburgo-Piney,  se  refundió 
por  los  años  1661  en  la  de  los  Moutmorency,  por 
el  matrimonio  de  la  última  heredera,  Magdalena, 
duquesa  de  Luxemburgo,  con  Francisco  Enrique 
de  Montmorency,  mariscal  de  Francia  (1661 ),  co- 

nocido después  de  este  matrimonio,  con  el  nombre 
de  mariscal  de  Luxemburgo  (véase  el  artículo  que siíTue). 

LUXEMBURGO  (Fraxcisco  Enrique  DE  MoxT- 
MOREN'cy-BoüTEVii.LE.  DCQUE  de)  :  mariscal  de  Fran- 

cia, nació  en  1628,  era  hijo  del  famoso  Bouteville, 

decapitado  por  haberse  batido  en  duelo:  fué  pri- 
meramente ayudante  de  campo  de  Conde,  y  se  dis- 

tinguió a  su  lado  en  la  batalla  de  Leus  (1648),  ga- 
nando el  grado  de  mariscal  de  campo  á  los  20  años: 

siguió  constautomente  la  suerte  de  Conde  en  las 
revueltas  de  la  Fronde,  entró  como  él  al  servicio 

de  España  para  atacar  á  Mazarino:  estuvo  al- 
gún tiempo  después  encerrado  en  Vincennes  has- 

ta que  hizo  la  paz  en  1660:  apaciguadas  las  revuel- 
tas, volvió  á  aparecer  con  gloria  en  los  ejército.s 

franceses,  distinguiéndose  en  1668  en  la  conquista 
del  Franco-Condado,  donde  servia  en  calidad  de 
teniente  general;  en  1662  mandó  en  jefe  durante 
la  campaña  de  Holanda,  tomó  á  Grool,  Deventer, 
Campen  &c.;  derrotó  los  ejércitos  de  los  Estadoí< 
cerca  de  Bodegrave  y  de  AVoerden;  hizo  en  1663 
una  bien  entendida  retirada  que  cansó  la  mayor 
admiración  á  sus  mismos  enemigos,  y  en  1675  fué 
mariscal  de  Francia:  habiéndose  malquistado  con 
Louvois,  estuvo  por  algún  tiempo  sin  empleo,  y  fué 

complicado  por  odio  del  ministro  en  un  proceso  ri- 
dículo, en  el  que  se  le  acusaba  de  mantener  rela- 

ciones con  los  envenenadores,  y  haber  hecho  pac- 
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to  con  el  diablo;  fué  declarado  inocente,  si  bien  des- 
pués de  haber  sufrido  un  largo  cautiverio  (1680): 

vuelto  á  poner  al  frente  de  los  ejércitos  después  de 
10  años  de  inacción,  ganó  las  batallas  de  Fleurus 
en  1690,  de  Steinkerque  en  1692,  y  de  Nerwinde 
en  1693:  el  duque  de  Iiuxemburgo  murió  en  Ver- 
salles  en  1695:  descendiente  de  la  familia  de  los 
Montmorency,  se  habia  casado  hacia  el  año  1669 
con  la  heredera  de  la  casa  de  Liixemburgo-Piucy, 
añadiendo  después  a  su  nombre  y  á  sus  armas,  las 
armas  y  el  nombre  de  Luxemburgo. — Uno  de  sus 
hijos,  Cristiano  Luis  de  Montmorency-Luxembur- 
go  (1615-1746)  fué  hecho  mariscal  por  Luis  XV 
en  1734,  después  de  haberse  distinguido  en  Ou- 
denarde,  Lila,  Maplaquet  y  Bouchain. — Su  sobri- 

no, Carlos  Francisco  Federico  Montmorency  de 
Luxemburgo  (1702-64),  fué  también  mariscal  en 
tiempo  de  Luis  XV,  pero  no  llegó  á  mandar  en  je- 

fe: retirado  á  su  tierra  de  Montmorency,  acogió 
allí  con  estremada  benevolencia  á  Juan  Jacobo 
Rousseau,  que  se  ha  comiilacido  en  hacer  en  sus 
escritos  el  elogio  de  su  protector:  la  mujer  del  ma- 

riscal, conocida  al  principio  bajo  el  nombre  de  du- 
quesa de  Bouñflcrs,  gozó  en  tiempo  de  Luis  XV  de 

gran  celebridad  por  su  hermosura  y  talento. 
LUXEUIL:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Alto  Saona,  á  3  legnas  X.  O.  de  Lure,  y  á  5 
N.  E.  de  Vesoul;  está  situada  al  pié  de  los  Vos- 
ges,  cerca  do  la  margen  derecha  del  Breuchin;  en- 

frente de  San  Salvador,  con  la  cual  comunica  por 
nn  hermoso  puente:  su  industria  consiste  en  tene- 

rías, hojalateríay  fábricas  de  sombreros:  población 
3.450  hab.:  Atila  destruyó  esta  ciudad  en  el  siglo 
Y,  y  no  fué  reparada  hasta  el  VII,  en  cuya  épo- 

ca S.  Colomban,  irlandés,  vino  á  fundar  en  ella  uu 

monasterio  que  subsistió  hasta  el  tiempo  de  la  re- 
volución: los  sarracenos  la  saquearon  también  en 

el  siglo  VIII. 
LUYA  y  CniLLOAS:  provincia  del  Perú,  al 

X.  de  la  intendencia  de  Trnjillo;  linda  al  X,  con 
la  provincia  colombiana  de  Jaén  de  Bracamoros: 
produce  en  abundancia  granos,  frutas,  algodón, 
tabaco,  y  alguna  azúcar  y  cacao:  su  capital  es 
Luya. 
LUYXES:  ciudad  do  Francia,  departamento 

del  Indrc  y  Loire,  á  1 J  leguas  O.  de  Tours,  y  á  2i 
E.  X.  E.  de  Langcais,  esta  situada  sobre  una  coli- 

na cerca  de  la  margen  derecha  del  Loire:  su  indus- 
tria consiste  en  pasamanerías,  terciopelos,  tejidos, 

galones,  &c.:  población  2.000  hab. 
LUYXES  (casa  de  Albert  pe):  familia  oriun- 
da de  Toscana  que  se  hace  remontar  á  Tomas  A1- 

berti,  hermano  del  papa  Inocencio  VI,  y  que  vino 
á  establecerse  en  Francia  á  principios  del  siglo  XV 
en  la  ciudad  de  Puente  del  Santo  Espíritu:  León 
de  Albert,  uno  de  sus  descendientes,  que  fué  el  pri- 

mero en  dar  á  su  nombre  una  forma  francesa,  po- 
seía el  señorío  de  Luynes  á  título  de  condado  en 

1540:  este  señorío  fué  erigido  eu  ducado  par  en 
favor  de  Carlos  de  Albert,  favorito  de  Luis  XIII. 
LUYNES  (Carlos  DE  Albert,  nuQUE  de):  fa- 

vorito de  Luis  XIII;  nació  en  el  Puente  de  San- 
to Espíritu  en  1578,  fué  primero  paje  de  Enrique 

IV,  que  lo  colocó  al  servicio  de  su  hijo  (después 
Luis  XIII):  supo  conciliarse  el  afecto  de  su  joven 
amo,  y  desde  que  este  príncipe  subió  al  trono,  1610, 
le  colmó  de  favores  y  de  dignidades:  Luynes  apre- 

suró la  perdida  del  mariscal  de  Ancre  (1617),  se 

apoderó  después  del  asesinato  del  favorito,  de  to- 
da la  autoridad,  é  hizo  desterrar  á  la  reina  madre 

á  fin  de  reinar  bajo  el  nombre  del  rey:  no  tardó  en 
hacerse  odioso  por  su  ambición  y  su  avaricia,  y  pro- 

movió algunos  motines;  pero  logró  reprimir  á  los 
descontentos,  y  se  aprovechó  de  las  ventajas  que 
habia  obtenido  sobre  ellos  para  hacerse  nombrar 
condestable  (1621);  hizo  declarar  la  guerra  á  los 
protestantes,  y  les  quitó  algunas  plazas;  pero  su- 

frió una  derrota  vergonzosa  delante  de  Montau- 
ban:  sucumbió  poco  después  (](i24)  de  un  tabar- 

dillo, cuando  estaba  á  punto  de  perder  la  gracia 
del  soberano. — Su  hijo,  Luis  Carlos,  duque  de  Luy- 

nes y  de  Chevreuse,  nació  en  1620,  so  distinguió 
primero  en  las  armas,  y  después  contrajo  intimi- 

dad con  los  solitarios  de  Puerto  Real,  y  murió  en 
1690  dejando  muchas  obras  ascéticas. 
LÜZAX  (Ignacio)  :  escritor  español,  natural  de 

Zaragoza,  hijo  de  D.  Antonio  de  Luzan  y  Guaso  y 
de  D.'  Leonor  Pérez  Clararannt:  quedó  huérfano 
á  la  edad  de  4  años,  bajo  el  cuidado  de  su  abuela 
materna,  achacosa  por  su  avanzada  edad:  conclui- 

do el  sitio  de  Barcelona,  donde  habia  permanecido, 
pasó  á  Mallorca,  y  luego  á  Genova  y  a  Milán  en 
compañía  de  sutio  D.  José  de  Luzan,  eclesiástico: 
éste  le  colocó  en  el  seminario  de  nobles,  llamado 

de  Patigliani,  y  aprendió  muy  pronto  la  lengua  ita- 
liana, latina,  francesa,  y  la  retórica;  estudió  en  Ña- 

póles la  lógica  de  Aristóteles,  y  la  de  otros  autores 
modernos,  y  en  Palermo  la  jurisprudencia:  en  1727 
se  graduó  de  doctor  en  ambos  derechos  en  la  uni- 

versidad de  Catania;  no  descuidó  el  estudio  de  la 
filosofía  moderna  ni  el  de  las  matemáticas,  el  de 
la  historia  en  todos  sus  ramos,  y  de  la  cronología, 
formándose  él  mismo  un  nuevo  tratado  que  apren- 

dió de  memoria:  aplicóse  á  la  teología  moral  y  es- 
positiva,  y  á  la  lectura  de  los  Santos  Padres:  habla- 

ba y  escribía  corrientemente  el  alemán,  y  estudió 
á  fondo  el  griego,  de  modo  que  traducía  y  comenta- 

ba á  Homero  de  repente:  aprendió  casi  de  memo- 
ria los  mejores  poetas  italianos,  latinos,  y  algunos 

de  los  griegos,  y  también  supo  algo  de  música  y 
dibujo:  en  1729  le  fué  preciso  volver  á  Ñapóles,  y 
en  1732  la  academia  titulada  de  los  Ereinos  le  de- 

claró por  uno  de  sus  individuos  con  el  nombre  de 
"Egidio  Menálico:"  después  fijó  su  residencia  en 
Zaragoza  y  se  retiró  luego  á  Monzón,  por  parecer- 
le  aquel  pueblo  mas  acomodado  para  su  vida  filo- 

sófica y  estudiosa:  se  casó  con  D."  María  Francis- 
ca Mincholet,  mujer  con  todas  las  cualidades  que 

constituye,n  una  buena  esposa:  hizo  varios  viajes  á 
la  corte,  corriendo  los  ordinarios  trámites  de  pre- 

tendiente; pero  no  adelantó  un  paso  para  mejorar 
su  fortuna:  fué  secretario  de  embajada  en  París, 
cuyo  destino  desempeñó  hasta  el  año  de  1750,  y 
después  le  confió  S.  M.  una  jilaza  en  el  consejo  de 
hacienda  y  en  la  junta  de  comercio:  fué  superin- 
tcndeute  de  la  real  casa  de  moneJa  de  Madrid,  y 
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poco  después  tesorero  de  la  real  biblioteca;  pero 
en  el  momeDto  que  el  rey  quería  elevarle  á  uno  de 
los  puestos  mas  elevados  del  estado,  falleció  en  19 
de  mayo  de  1754:  el  monarca  iionró  su  memoria 

nombrando  á  su  hijo  segundo  su  caballero-paje:  las 
obras  que  ha  dejado  escritas  son  muchas,  pero  las 

principales  son:  "Compendio  de  las  cuatro  partes 
principales  de  la  filosofía;  Retórica  de  las  conver- 

saciones; Razonamiento  sobre  la  poesía;  Método 

nuevo  para  enseñar  y  aprender  las  lenguas;  Prin- 

cipios de  la  moral:"  una  comedia  titulada  "Virtud 
coronada:"  el  poema  "Juicio  de  Páris  renovado 
entre  el  poder,  el  ingenio  y  el  amor,"  y  otras  varias 
de  mérito  escaso. 

LUZARCHES:  ciudad  de  Francia,  departa- 
mento del  Sena  y  Oise,  á  4^  leguas  E.  N.  E.  de 

Pontoise,  y  á  1^  N.  N.  E.  de  Versalles;  está  situa- 
da en  la  falda  de  una  colina:  su  antiguo  castillo  fué 

demolido,  y  la  abadía  de  Herivaux  fundada  por  S. 

Luis  en  1227,  ha  sido  convertida  en  casa  de  cam- 
po: su  industria  consiste  en  fábricas  de  botones  de 

metal,  y  encajes:  es  patria  de  Etienne  de  Luzar- 
ches,  arquitecto  que  en  1220  principió  la  catedral 
de  Araiens:  población  1.800  hab.:  sus  cercanías 
son  muy  deliciosas. 
LUZECH:  ciudad  de  Francia,  departamento 

del  Lot,  á  2i  leguas  O.  N.  O.  de  Cahors,  y  á  5  N. 

íí.  E.  de  Lauzerto;  está  situada  en  la  margen  de- 
recha del  Lot:  población  2.400  hab.:  celebra  una 

feria  el  15  de  setiembre. 

LUZ-EN-BAREGES:  ciudad  de  Francia,  de- 
partamento de  los  Altos  Pirineos,  á  3  leguas  S.  S. 

E.  de  Argeles,  y  á  8  S.  de  Tarbes;  está  situada  á 
la  estremidad  del  valle  de  Bareges,  al  pié  del  pico 
de  Borgons:  tiene  una  iglesia  que  fué  construida 

por  los  templarios,  y  que  parece  haber  sido  cinda- 
dela, pues  se  ve  en  ella  una  torre  cuadrada,  trone- 

ras y  almenas:  población  2.327  hab.:  esta  ciudad 

sirve  de  refugio  en  invierno  á  las  familias  á  quie- 
nes la  nieve  obliga  á  abandonar  las  montaíias. 

LLTZON  ó  ]MANILA,  llamada  algunas  veces 

NUEVA  CASTILLA:  la  mas  estensa  y  septen- 

trional de  las  islas  Filipinas,  á  los  117°  30',  121° 
50'  long.  E,,  12°  19'  lat.  O.:  tiene  144  leguas  del 
N.  O.  al  S.  É.,  40  en  su  mayor  anchura,  4.4 IP  cua- 

dradas: su  población  asciende  á  1.400.000  hab.: 

su  capital  es  Manila:  divídese  Luzon  en  parte  ospa- 
ñola  y  parte  independiente,  la  primera  forma  15 
provincias:  sus  costas  contienen  cuatro  penínsulas 
y  buenas  radas:  el  clima  es  cálido,  seco  hacia  el 
centro  y  en  las  alturas,  y  muy  húmedo  en  los  demás 

puntos:  su  aire  es  muy  puro:  su  terreno  es  ferací- 
simo en  productos  coloniales,  café,  azúcar,  algo- 

don,  coco,  &c.,  y  en  productos  de  la  Europa  meri- 
dional: tiene  vastos  bosques  y  minas  de  oro:  Luzon, 

como  las  Filipinas,  fué  descubierta  en  1521  por 
Magallanes  y  conquistada  por  Miguel  López  en 
1771.   (Véase  Filipinas  y  Ma.vila.) 
LUZON:  ciudad  de  Francia,  departamento  de 

la  Vendée,  á  5  leguas  O.  de  Fontenay-le-Comte, 
y  á  6  S.  E.  de  Bourbon- Vendée;  está  situada  en 
una  llanura  fértil,  pero  pantanosa  y  poco  salubre, 
a  1|  leguas  del  mar:  sus  calles  son  angostas  y  mal 

enlosadas,  y  las  casas  grandes  y  cómodas:  sn  indus- 
tria consiste  en  fal)ricasde  lienzos;  población  3.787 

hab.:  los  protestantes  se  apoderaron  de  esta  ciudad 
en  1568,  los  católicos  le  reconquistaron  y  fortiCc.v 

ron,  y  después  fué  vuelta  á  tomar  por  la  Ñoue,  cau- 
dillo de  los  protestantes. 

LUZY;  ciudad  de  Francia,  departamento  del 

Kievre,  á  5J  leguas  S.  de  Chateau-Chinon,  y  á  6 
S.  O.  de  Autun;  está  situada  á  orillas  del  Haleiue: 
celebra  5  ferias  al  año:  población  2.054  hab. 
LUZZARA:  villa  del  ducado  y  á  7^  leguas  N. 

E.  de  Parma  y  á  1  N.  de  Guastalla;  está  situada 

cerca  de  la  margen  derecha  del  Pó:  pob.  1.500  ha- 
bitantes: en  1702  fué  teatro  de  una  batalla  entre 

franceses  y  austríacos,  en  la  cual  aquellos  llevaron 
la  ventaja. 

LUZZARA  (toma  de):  fué  ganada  esta  plaza 

por  las  tropas  españolas  en  el  año  de  1702,  y  du- 
rante las  guerras  que  ocasionaron  en  Italia  las  pre- 

tensiones de  Felipe  V  á  la  corona  de  España. 

LYDIAT  (Tomas):  cronologista  inglés;  nació 
en  1572  en  el  condado  de  Oxford,  murió  en  1646; 

fué  amigo  del  sabio  Usher  que  le  hizo  nombrar  pro- 
fesor de  la  universidad  de  Dublin;  después  fué  di- 

rector del  colegio  de  Okertou:  se  tienen  de  él  tra- 
tados: "De  variis  annorum  formis,  Londres,  1605; 

Emendatio  tcmporum  contra  Scaligerum,  1609; 

Notas  sobre  la  Crónica  de  Paris,"  &c. 
LYDUS  (JoANNiís  Laurentius):  escritor  grie- 

go; nació  en  490  en  Filadelfia  t^ Lidia),  desempeñó 

varios  empleos  administrativos  en  la  corte  de  Jus- 

tiniano,  y  murió  hacia  560:  habia  compuesto  "Tra- 
tado de  los  meses,"  de  los  cuales  no  nos  quedan  ya 

mas  que  fragmentos,  publicados  por  Nicolás  Schow, 

Leipsick,  1774;  "De  las  magistraturas  romanas," 
publicado  por  J.  Fuss,  Paris,  1812;  "De  los  presa- 

gios," publicado  por  Mr.  Hase,  Paris,  1823. 
LYME-REGIS,  LEMANIS  PORTUS:  ciu- 

dad de  Inglaterra  (Dorset)  sobre  la  Mancha  al  O. 

d«  Dorchester:  tiene  2.625  hab.,  buen  puerto,  ba- 
ños de  mar:  en  1685  desembarcó  en  él  el  duque  de 

Monmouth  para  disputar  el  trono  á  Jacobo  II;  po- 
co después  fué  hecho  prisionero. 

LYNAR  (el  coxde  de)  :  hombre  de  estado;  na- 
ció en  1708  en  Lusacia,  murió  en  1781,  entró  al 

servicio  de  Dinamarca,  fué  embajador  en  Sueciay 

Rusia,  gobernador  del  ducado  de  Oldemburgo,  é 

hi/.o  firmar  el  convenio  de  Closter-Seven  (1757): 

sus  "Obras políticas"  (Leipsick,  1806,  4  vol.  en  8.°) 
ofrecen  pormenores  interesantes  sobre  la  historia 
de  su  tiempo. 

LYNCHBURGO:  ciudad  de  los  Estados-Uni- 
dos ( Virginia \  al  O.  de  Richemond:  tiene  6.000 

habitantes:  hace  mucho  comercio  con  ¡os  estados 

de  Virginia,  Carolina  Septentrional,  Tennessee, 
Kentucky  y  Ohio. 

LYNN:  ciudad  de  los  Estados-Unidos  (Massa- 

chusets)  al  N.  E.  de  Boston:  tiene  5.000  habitan- 
tes: su  industria  principa!  consiste  en  varias  tinto- 

rerías, molinos  de  chocolate,  y  almacenes  de  zapa- 
tos de  mujer,  de  que  se  hacen  grandes  remesas  para 

la  América  del  Sur. 

LYNN-REGIS  ó  KING'S  LYNN:  ciudad  de 
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Inglaterra  (Norfolk),  al  N.  O.  deNorwicb:  tiene 
13.370  habitantes,  buen  puerto  á  corta  distancia 
del  mar  del  Norte:  hace  mucho  comercio  de  impor- 

tación y  esportacion. 
LYONNET(Pedro):  naturalista;  nació  en  1101 

en  Maestricb,  de  una  familia  oriunda  de  Lorena, 
murió  en  1189:  escribió  particularmente  sobre  los 
insectos,  y  tenia  mucha  habilidad  en  el  grabado,  de 
modo  que  representaba  fielmente  sus  descubrimien- 

tos: dio  en  1142  una  traducción  francesa  de  la 

"Teología  de  los  insectos"  de  Lesser;  ayudó  á  Tem- 
bla  en  la  publicación  de  su  "Memoria  sobre  los  pó- 

lipos," 1144,  y  publicó  en  1160  la  "Anatomía  de 
la  Oruga  que  roe  el  sanee,"  monografía  que  es  una 
obra  maestra  de  paciencia  y  exactitud. 

LYS  (el),  "Lie  ó  Leye"  en  alemán,  "Legia"en 
latin:  rio  de  Francia  y  de  Bélgica,  nace  en  Fran- 

cia al  S.  O.  de  Bethune  (Paso  de  Calés),  atraviesa 
el  departamento  del  Norte,  entra  en  Bélgica  cerca 
de  Menin,  riega  la  Flandes  occidental  y  la  Oriental 
pasando  por  Courtray,  y  desemboca  en  el  Escalda 
en  la  ciudad  de  Gante:  comunica  con  multitud  de 

canales;  este  rioha  dado  su  nombre  á  un  departa- 
mento del  imperio  francés,  cuya  capital  era  Brujas. 

LYS  (Juan):  pintor,  nació  en  Oldemburgo  en 
1570,  murió  en  1629;  residió  en  Roma  y  en  Vene- 
cia,  siguió  con  preferencia  la  escuela  veneciana,  y 
tomó  por  modelo  al  Ticiano,  Pablo  Yerones  y  al 
Tintoreto:  sus  cuadros  mas  estimados  son:  "La  caí- 

da de  Faetón;  San  Gerónimo  en  el  desierto,  oyen- 
do la  trompeta  del  juicio  final;  Adam  y  Eva  lloran- 
do sobre  el  cuerpo  de  Abel." 
LYS  (S.WTiAGO  DE  Arco  del)  :  padre  de  la  don- 

cella de  Orleans.  (Véase  Juana  de  Arco.) 

LYSANICE  (Abila).  (Véase  Abel.) 
LYTG  ATE :  antiguo  poeta  inglés,  nació  en  1 380, 

murió  hacia  1450,  era  fraile  de  la  orden  de  los  be- 
nitos; imitó  á  Chancer  con  bastante  éxito;  ha  de- 

jado "églogas,  odas,  sátiras,  un  poema  titulado  La 
Calda  de  los  príncipes,"  impreso  en  1444;  una 
"Historia  de  Tebas;  La  vida  y  la  muerte  de  Héc- 

tor," &c. 
LYTTLETON  (lord  Jorge):  literato  inglés, 

nació  en  1109  en  Hagley  (Worcester),  murió  en 
1113;  se  dio  á  conocer  desde  muy  joven  por  medio 
de  algunas  producciones  literarias,  tales  como  las 
"Pastorale.s"  y  las  "Cartas  persianas,"  hechas  á  imi- 

tación de  las  de  Montesquieu,  obra  mediana  que 
condenó  el  mismo:  al  volver  de  un  viaje  que  hizo  á 

Francia  é  Italia,  fué  elegido  diputado  en  la  cáma- 
ra de  los  comunes,  donde  se  mostró  decidido  adver- 

sario del  ministerio  Walpole,  á  pesar  de  ser  su  pa- 
dre lord  del  almirantazgo  en  tiempo  de  este  minis- 

terio: después  de  la  calda  de  Walpole  (1144),  fué 
sucesivamente  secretario  del  príncipe  de  Gales,  lord 
comisario  de  la  tesorería,  tesorero  privado  del  rey, 
y  canciller  del  Echiquier:  habiendo  caido  en  1151 
con  el  ministerio  de  qne  formaba  parte,  fué  creado 
par  y  barón  de  Frankley:  desde  esta  época  hasta 
su  muerte  se  ocupó  solamente  de  literatura:  sus 

obras  mas  notables  son:  los  "Diálogos  de  los  muer- 
tos (1160),  y  la  Historia  de  Enrique  II,  precedida 

de  la  historia  de  las  revoluciones  de  Inglaterra:" 
1161-1111:  sus  obras  completas  han  sido  publica- 

das por  su  sobrino  Jorge  Ayscough,  Londres,  1114, 

en  4.°:  Lyttleton  es  estimado  sobre  todo  por  la  ele- 
gancia y  pureza  de  su  estilo:  fué  amigo  y  protector 

de  los  literatos. 

FIN  DEL  TOMO  CUARTO. 

Tomo   IV. 
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APÉNDICE. 

*  ITURBIDE  (D.  Agustín):  nació  en  la  ciu- 
dad de  Valladolid  (hoy  Morelia)  el  dia  2T  de  se- 

tiembre de  1783.  Fueron  sus  padres  D.  Joaquín  de 
Iturbide,  natural  de  Pamplona  en  el  reino  de  Na- 

varra, y  D."  Josefa  de  Arámburu,  ambas  personas 
distinguidas  y  dotadas  de  medianos  bienes  de  for- 

tuna. Siendo  muy  niño,  se  salvó  de  un  incendio 
casi  maravillosamente,  según  las  noticias  que  de 
este  suceso  se  conservan  en  su  familia.  Aprendido 
que  hubo  las  primeras  letras,  estudió  gramática  la- 

tina en  el  seminario  conciliar  de  su  patria,  pero  no 
continuó  la  carrera  literaria  por  haberse  dedicado 
á  administrar  una  hacienda  de  su  padre,  cuando  so- 

lo tenia  15  años  de  edad.  En  este  tiempo  (1798) 
tomó  la  charretera  de  alférez  en  el  regimiento  de 
infantería  provincial  de  Valladolid,  de  quien  era 
coronel  el  conde  de  Casa  Rui,  dedicándose  al  ser- 

vicio militar,  sin  descuidar  por  eso  los  intereses  de 
su  casa.  En  1805  casó  con  D.'  Ana  María  Huar- 
te,  su  compatriota,  de  una  familia  igualmente  dis- 

tinguida que  la  suya.  Poco  después  marchó  al  caii- 
ton  militar  que  formó  en  Jalapa  el  virey  Iturriga- 
ray.  Regresó  á  Valladolid,  y  contribuyó  en  1809  á 
impedir  allí  un  movimiento  revolucionario  en  favor 
de  la  independencia,  considerándolo  inmaturo,  y 
mas  que  todo,  desordenado.  Estalló  nuevamente  la 
revolución  en  16  de  setiembre  de  1810,  acaudilla- 

da por  D.  Miguel  Hidalgo,  cura  del  pueblo  de  Do- 
lores en  Guanajuato,  bajo  un  plan  todavía  menos 

ordenado  que  el  anterior,  y  dando  lugar  á  conside- 
rables escesos.  Los  principios  que  en  él  se  invoca- 

ban eran  poco  conformes  con  las  necesidades  polí- 
ticas de  la  Nueva-España,  y  sobre  todo,  los  hechos 

que  se  les  siguieron,  escitaron  una  alarma  general 
y  un  profundo  disgusto,  aun  entre  aquellas  perso- 

nas que  deseaban  con  mas  ardor  la  independencia, 
pero  que  la  querían  por  medios  justos  y  convenien- 

tes. El  esterminio  de  los  españoles,  y  el  ningún  res- 
peto á  la  propiedad,  eran  la  señal  y  el  aliciente  de 

aquel  movimiento.  Confundiendo  Hidalgo  los  ca- 
racteres de  una  revolución  con  los  de  un  tumulto, 

no  hizo  masque  escitar  las  pasiones:  levantar  ma- 
sas desorganizadas,  incapaces  de  moralidad  y  dis- 

ciplina: ejecutar  degüellos  inútiles  en  Guanajuato, 
Valladolid  y  otras  ciudades:  difundir  una  alarma 
general:  desacreditar  por  mucho  tiempo  la  cansa 
de  la  independencia:  é  imprimir  sobre  sí  una  nota 
perpetua,  que  nada  podrá  borrar.  Por  los  papeles 
de  aquella  época,  se  ve  que  sus  mismos  compañe- 

ros, y  mas  que  todos  Allende,  desaprobaban  su  con- 
ducta, á  lo  que  él  satisfacía  diciendo,  que  no  en- 

contraba otro  modo  de  llevar  su  empresa  al  cabo; 
como  si  en  este  caso  no  fuera  preferible  ponerla  en 
mejores  manos,  ya  que  las  suyas  carecían  de  des- 

treza para  dirigir  un  movimiento  verdaderamente 
nacional,  y  de  vigor  para  reprimir  los  escesos  á  que 
daba  lugar  el  plan  adoptado.  Todo  el  que  toma  á 
su  cargo  una  empresa  superior  á  sus  fuerzas,  es  cul- 

pable de  los  males  que  ocasiona.  Hidalgo  invitó  á 
Iturbide  á  tomar  parte  en  el  movimiento,  ofrecién- 

dole hacerlo  teniente  general,  pero  éste  se  rehusó. 
La  propuesta,  dice  el  mismo  Iturbide  en  el  Breve 
diseño  crítico  de  la  emancipación  y  libertad  de  Mé- 

xico, que  publicó  en  Londres  en  1824,  "la  propues- 
"ta  era  seductora  para  un  joven  sin  esperiencia  y 
"en  la  edad  de  ambicionar;  la  desprecié,  sin  em- 
"bargo,  porque  me  persuadí  de  que  los  planes  del 
"cura  estaban  mal  concebidos;  ni  podían  producir 
"mas  que  desorden,  sangre  y  destrucción,  y  sin  que 
"el  objeto  que  se  proponía  llegara  jamas  á  verífi- 
"carse.  El  tiempo  demostró  la  certeza  de  mis  pre- 
"dicciones.  Hidalgo  y  los  que  le  succedieron,  sí- 
"guiendo  su  ejemplo,  desolaron  el  país;  destruyeron 
"las  fortunas;  radicaron  el  odio  entre  Europeos  y 

*  Segiin  tenemos  ofrecido,  publicamos  en  este  lugar  la  biografía  de  D.  Agustín  Iturbide,  y  á  continuación  coloca- 
mos la  del  célebre  historiador  mexicano  D.  Fernando  de  Alva  Ixllilxochitl,  que  por  uu  olvido  no  se  puso  en  éu  lugar, 

y  que  siendo  tan  interesant'i  no  hemos  querido  dejar  para  el  Suplemento. 
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"Americanos;  sacrificaron  millares  de  víctimas  ; 
"obstruyeron  las  fuentes  de  la  riqueza;  desorgani- 
"zaron  el  ejército;  aniquilaron  la  industria;  hicie- 
"ron  de  peor  condición  la  suerte  de  los  americanos, 
"escitando  la  vigilancia  de  los  españoles,  á  vista 
"del  peligro  que  los  amenazaba;  corrompieion  las 
"costumbres;  y  lejos  de  conseguir  la  independencia, 
"aumentaron  los  obstáculos  que  á  ella  se  oponían." 
Hemos  copiado  estas  palabras  testualmente;  para 
que  los  lectores  vean  por  ellas,  cómo  juzgó  siempre 
de  la  primera  insurrección  el  autor  de  la  indepen- 

dencia de  México.- — Viendo  Hidalgo  que  no  podia 
atraerlo  a  su  partido,  le  propuso  permaneciese  neu- 

tral, ofreciéndole  un  salvoconducto  para  su  padre 

y  familia,  y  dejar  sus  fincas  exentas  de  ser  saquea- 
das é  incendiadas,  lo  que  prueba  que  estos  desór- 

denes se  hacian  con  conocimiento,  por  lo  menos  del 

mismo  Hidalgo.  Iturbide  desechó  esta  segunda  pro- 
posición. "Siempre  consideré  criminal"  (dice  él  en 

el  opúsculo  citado),  "al  indolente  cobarde  que  en 
"tiempo  de  convulsiones  políticas  se  conserva  apá- 
"tico  especulador  de  los  males  que  afligen  á  la  so- 
"ciedad,  sin  tomar  en  ellos  una  parte  para  disnii- 
"nuir  al  menos  los  de  sus  conciudadanos:  salí,  pues, 
"á  campaña  para  servir  á  los  mexicanos,  al  rey  de 
"España  y  á  los  españoles." 

Hizo  siempre  con  buen  éxito  la  guerra.  Eran  se- 
guros sus  planes,  acertadas  sus  disposiciones,  é  in- 

fatigable su  actividad.  Cuando  Hidalgo  se  aproxi- 
maba á  México  con  mas  de  80.000  hombres,  Itur- 

bide se  hallaba  en  San  Felipe  del  Obraje  con  solos 
34.  Acompañado  de  este  pequeño  número,  fué  á 
reunirse  de  orden  del  virey  á  la  división  de  D.  Tor- 
quato  Trujillo,  en  Ixtlahuaca,  y  se  ensayó  por  pri- 

mera vez  en  el  ejercicio  de  las  armas  en  la  memo- 
rable acción  de  las  Cruces,  desempeñando  las  mas 

peligrosas  comisiones  con  el  sereno  valor  del  mas 
aguerrido  veterano.  Obtuvo  en  premio  ser  capitán 
de  una  compañía  del  batallón  provincial  de  Tula, 
pasando  á  servir  en  el  Sur,  á  las  órdenes  del  coman- 

dante de  Tasco,  García  Rio.  Habiéndose  enferma- 
do en  aquel  clima  malsano,  vino  á  México  árepouer 

su  salud,  lo  que  le  libró  de  haber  perecido  después 
con  su  jefe,  á  manos  de  Morelos.  Fué  posteriormen- 

te á  la  provincia  de  Michoacan,  su  patria,  y  de  allí 
á  la  de  Guanajuato,  con  el  carácter  de  segundo  del 
comandante  general,  García  Conde.  No  hubo  ac- 

ción de  empeño  en  que  no  se  distinguiese,  per- 
siguiendo á  los  insurgentes  sin  intermisión.  Allí 

contribuyó  eficazmente  á  cortar  el  fuego  de  la  re- 
volución, que  se  encendía  de  nuevo  con  las  correrías 

de  Albino  García,  á  quien  sorprendió  y  capturó. 
Mereció  cada  grado  de  su  carrera  por  algún  triun- 

fo, llegando  en  poco  tiempo  á  ser  coronel  del  regi- 
miento de  Zelaya.  Acúsanlo  de  cruel  los  panegi- 

ristas de  la  primera  revolución,  porque  hizo  varias 
ocasiones  fusilar  á  los  prisioneros  insurgentes,  como 
si  estos  no  hicieran  lo  mismo  con  los  prisioneros 
contrarios,  y  con  los  que  no  lo  eran,  siempre  que 
los  consideraban  sospechosos,  ó  tenían  bienes,  mu- 

tilándolos, y  cometiendo  con  ellos  toda  clase  de 
crueldades.  Ademas,  quemaban  las  haciendas  y 
las  casas,  haciendo  una  guerra  de  esterminio.  Los 

nombres  de  Vicente  Gómez,  Arroyo,  Pedro  Ascen- 
sio  y  otros  muchos,  serian  famosos  en  los  fastos  de 
la  ferocidad.  Pretender  en  estos  el  derecho  de  fu- 

silar indistintamente  á  cuantas  personas  querían ; 
concederlo  á  Hidalgo  para  los  degüellos  a  sangre 
fría,  del  Cerro  de  las  Bateas  y  otros  lugares;  dis- 

culpar las  matanzas  de  los  españoles  pacíficos,  ave- 
cindados en  Tehuacan;  olvidar  la  Palma  del  Ter- 

ror de  Cerro  Colorado,  y  declamar  contra  las  ejecu- 
ciones que  por  justa  represalia  hacían  las  tropas 

realistas,  no  es  escribir  la  historia  con  imparciali- 
dad. Si  Iturbide  hubiera  caído  en  manos  de  sus 

enemigos,  es  indudable  que  hubiera  sido  victima  in- 
mediatamente, sin  auxilios  de  ninguna  clase.  Él  co- 

nocía que  la  guerra  debía  hacerse  sin  tregua  y  sin 
intermisión.  En  el  curso  de  sus  campañas  acudió 
en  unión  de  Llanos  al  socorro  de  Valladolid,  cuan- 

do esta  plaza  fué  atacada  á  fines  de  1813  por  todo 

el  ejército  de  llórelos,  compuesto  de  varias  divisio- 
nes: la  que  llevaba  el  nombre  del  mismo  Morelos, 

y  las  de  Navarrete,  Matamoros  y  otros  jefes  nota- 
bles de  la  insurrección,  hasta  el  número  de  19.050 

hombres  de  todas  armas,  con  30  piezas  de  artille- 
ría de  varios  calibres,  y  un  inmenso  acopio  de  mu- 

niciones. Morelos  díó  sus  disposiciones  de  ataque, 
circunvalando  la  ciudad,  cuando  entraron  en  ella, 
burlando  la  vigilancia  de  los  sitiadores,  las  cortas 
fuerzas  de  Llano  y  de  Iturbide.  Este  volvió  á  sa- 

lir do  orden  de  su  jefe  principal,  con  160  infantes 
del  regimiento  de  la  Corona,  Fijo  de  México  y  com- 

pañía de  marina,  y  190  caballos  de  Fíeles  del  Po- 
tosí, Dragones  de  San  Luís  y  San  Carlos,  y  lance- 

ros de  Orrantía  á  practicar  un  reconocimiento,  so- 
bre el  campo  contrario.  Iturbide  se  adelantó  al 

enemigo,  llevando  los  infantes  á  la  grupa  de  los  ca- 
ballos; y  abandonando  el  reconocimiento,  empeñó 

la  acción,  rompiendo  la  linea  de  infantería  insur- 
gente. Bajó  en  apoyo  de  ésta  un  cuerpo  numeroso 

de  caballería,  pero  lo  rechazó,  dirigiendo  enton- 
ces su  ataque  al  campameuto  mismo  de  Morelos, 

defendido  por  21  cañones,  teniendo  que  tomar  una 
subida  estrecha  y  difícil,  dominada  de  los  fuegos 
contraríos.  En  esto  sobrevino  la  noche,  esparcien- 

do la  confusión  y  el  desorden  en  el  campo  de  Mo- 
relos, que  se  vio  en  riesgo  de  ser  hecho  prisionero. 

Los  insurgentes,  creyendo  que  los  realistas  perma- 
necían entre  ellos,  comenzaron  á  hacerse  fuego  unos 

á  otros,  durando  así  una  parte  considerable  de  la 
noche.  Iturbide  los  dejó  en  este  estado,  regresando 
á  la  ciudad  con  cuatro  piezas  de  artillería,  que  les 

tomó,  y  dos  banderas,  arrancadas  en  el  mismo  cam- 
pamento enemigo.  "Esta  acción,"  dice  un  historia- 

dor verídico  y  exacto  de  los  sucesos  de  México, 

"  mas  que  una  función  de  guerra  se  asemeja  á  las 
"  ficciones  de  los  libros  de  caballería,  en  que  un 
"  paladín  embestía  y  desbarataba  á  una  ninnerosa 
"  hueste:  en  ésta,  Iturbide  con  360  valientes,  aco- 
"  mete  cu  su  propio  campo  á  un  ejército  de  20.000 
"  hombres  acostumbrados  a  vencer,  con  gran  nú- 
"  mero  de  cañones,  y  vuelve  triunfante  entre  los  su- 
"  yos,  dejando  al  enemigo  en  tal  confusión,  que  rea- 
"  íizándose  la  fábula  en  que  la  fecunda  imaginación 
"  del  Ariosto,  finge  que  la  Discordia,  conducida 
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"  por  el  Arcángel  San  Miguel,  de  orden  de  Dios, 
"  se  introduce  al  campo  de  los  moros,  y  hace  que 
"  estos  se  destruyan,  peleando  entre  sí,  los  insur- 
"  gentes  combaten  unos  con  otros,  y  llenos  de  ter- 
"  ror,  se  ponen  todos  en  fuga,  el  primero  More- 
"  los,  con  su  escolta  llamada  de  los  cincuenta  pares, 
"  abandonando  artillería,  municiones  y  todo  el  aco- 
"  pió  de  pertrechos,  hecho  á  tanta  costa  y  en  tanto 
"  tiempo,  para  venir  á  ponerlo  en  poder  del  enemi- 
"  go.  En  vano  Matamoros,  Galiana,  Bravo,  Sesma 
"  y  algunos  otros  trataron  de  contener  á  los  que 
"  huian;  casi  todos  los  abandonaron,  no  pudiendo 
"  reunir  200  hombres  de  tan  gran  multitud,  y  tu- 
"  vieron  que  ceder  al  impulso  general." 

El  mismo  Iturbide,  al  mencionar  rápidamente  en 

su  manifiesto  sus  campañas,  dice:  "Siempre  fui  fe- 
"  liz  en  la  guerra:  la  victoria  fué  compañera  inse- 
"  parable  de  las  tropas  que  mandé.  IS'o  perdí  una 
"  acción:  batí  á  cuantos  enemigos  se  me  presenta- 
"  ron  ó  encontré,  muchas  veces  con  fuerzas  inferio- 
"  res,  en  proporción  de  uno  á  diez  y  ocho,  ó  veinte. 
"  Mandé,  en  jefe,  sitios  de  puntos  fortificados:  de 
"  todos  desalojé  al  enemigo,  y  destruí  aquellos  asi- 
"  los  en  que  se  refugiaba  la  discordia.  ?v  o  tuve  otros 
"  contrarios  que  los  que  lo  eran  de  la  causa  que  de- 
"fendia,  ni  mas  rivales  que  los  que  en  lo  sucesivo 
"  me  atrajo  la  envidia  por  mi  buena  suerte:  ¿á  quién 
"  le  faltaron  cuando  le  lisonjeó  la  fortuna?"  Estas 
palabras  nada  tienen  de  exageradas,  Iturbide  solo 
una  vez  tuvo  que  retirarse,  y  esto  honrosamente, 
cuando  en  el  año  de  815  atacó,  de  orden  de  Llanos, 
el  cerro  de  Cóporo,  punto  militar  inaccesible  y  bien 
fortificado.  Obedeció  la  órdcu  que  se  le  daba,  ma- 

nifestando, al  emprender  el  movimiento,  que  el  éxito 
era  imposible,  con  la  fuerza  y  recursos  que  tenia  á 
sus  órdenes. 

Al  año  siguiente  obtuvo  el  mando  de  las  provin- 
cias de  Guanajuato  y  Valladolid,  y  del  ejército  del 

Norte.  Algún  esceso  de  severidad  y  algunas  medi- 
das violentas,  propias  en  los  hombres  nuevos,  consti- 

tuidos en  autoridad,  y  favorecidos  por  la  victoria, 
concitaron  contra  él  la  animadversión  do  casas  y 
personas  influentes  de  Guanajuato  y  Querétaro,  las 
cuales  dirigieron  al  virey  fuertes  acusaciones  en  su 
contra.  Iturbide  se  queja  de  que  la  calumnia  obra- 

ba en  ellas.  Es  muy  natural,  que  á  los  hechos  ver- 
d  aderos  se  añadiesen  otros  falsos,  y  que  en  todo  se 
mezclase  la  exageración.  El  gobierno  sentenció  á 
favor  de  Iturbide,  pero  lo  retiró  de  todo  mando; 
lo  que  da  idea,  por  una  parte,  del  carácter  de  la 
acusación,  y  por  otra,  de  que  el  gobierno  vireiuMl 
no  fiaba  mucho  de  los  jefes  mexicanos,  que  mas  se 
hablan  distinguido  en  sostener  la  cansa  de  la  me- 

trópoli, aprovechando  la  primera  coyuntura  que  se 
le  presentaba,  para  nulificar  su  influjo  en  el  ejérci- 

to. Ya  el  célebre  Abad  y  Queipo,  obispo  electo  de 
Michoacan,  habla  previsto  que  la  fama  y  victorias 
de  Iturbide,  podían  ser  mas  adelante  fatales  para 
la  causa  de  España, 

Retirado  entonces  á  la  condición  privada,  dio 
pábulo  á  los  deseos  de  independencia,  que  alguna 
vez  habia  manifestado.  Durante  el  sitio  de  Cóporo, 
lamentó  un  dia,  neo  su  amigo  Filisola,  aquel  der- 

ramamiento de  sangre,  ponderando  la  facilidad  con 
que  la  independencia  se  lograrla,  si  se  pusieran  de 
acuerdo  los  mexicanos;  bien  que  concluyendo  con 
la  necesidad  que  en  su  concepto  habia  de  reprimir 
antes  á  los  insurgentes,  cuyas  máximas  y  acciones 
eran  un  impedimento  invencible  para  lograr  un  fin, 
que  contaba  con  tanto  número  de  votos. 

Proclamóse  el  año  de  1820  la  constitución  espa- 
ñola, por  un  movimiento  revolucionario.  Una  divi- 

sión destinada  en  la  Península,  á  continuar  la  guerra 
en  la  América  del  Sur,  dio  el  primer  grito,  eludien- 

do con  él  la  orden  de  marcha  que  se  le  habia  dado. 
El  movimiento  se  hizo  general,  y  pronto  se  sintie- 

ron sus  efectos  en  México.  Con  la  libertad  de  im- 
prenta y  con  la  discusión  de  las  teorías  políticas 

que  comenzaron  á  fermentar,  despertó  con  nueva 
fuerza  el  espíritu  de  independencia  que  estaba  co- 

mo dormido;  y  el  ejemplo  de  las  tropas  españolas, 
para  no  hacer  la  guerra  en  América,  dispuso  á  las 
mexicanas  á  proclamar  la  iudependencia  de  su  pa- 

tria. Los  españoles  mismos  estaban  divididos:  la 
gente  acomodada  del  pais  deseaba  evitar  una  guer- 

ra estragosa  como  la  pasada,  y  no  veía  para  evitarla 
otro  medio  que  el  realizar  la  separación  de  la  madre 

patria;  por  último,  los  decretos  sobrt'  materias  ecle- 
siásticas, con  que  se  ensayaron  las  cortes  de  Espa- 

ña, produjeron  en  México  un  descontento  profundo, 
declarándose  toda  la  gente  piadosa  por  la  indepen- 

dencia. La  opinión  se  hizo  general,  y  nada  era  capaz 
de  contenerla.  Iturbide  la  conoció  perfectamente,  y 
sacó  de  ella,  con  habilidad,  todo  el  partido  posible. 
Aleccionado  con  los  desaciertos  de  Hidalgo,  conci- 

bió uu  plan  enteramente  diverso,  que  él  mismo  redac- 
tó con  admirable  sagacidad.  Fijó  en  él  tres  bases 

cardinales,  y  fueron:  la  religión,  la  unión  entre  es- 
pañoles y  americanos,  y  la  independencia.  Con  la 

primera  imprimía  un  carácter  venerable  á  su  plan; 
cuanto  hay  grande,  útil  y  sólido  en  la  América  es- 

pañola, se  debe  al  catolicismo,  que  fué  el  que  civi- 
lizó á  sus  naturales  y  formó  la  sociedad  actual:  con 

la  segunda  organizalDa  é  infundía  nueva  vida  al  or- 
den civil,  peligrosamente  herido  con  los  planes  de 

odioy  esterminiode  los  primeros  insurgentes;  y  con 
el  tercero  daba  origen  á  un  nuevo  sistema  político, 
indispensable  en  aquellas  circunstancias,  en  que  el 
orden  antiguo  pereda  sin  remedio,  por  el  descon- 

cierto en  que  acababa  de  entrar  toda  la  monarquía 
española.  Proponía  la  erección  en  México  de  una 
monarquía,  con  un  congreso,  ofreciendo  la  corona 
en  primer  lugar  á  Fernando  VII,  monarca  reinante 
entonces  en  España;  en  segundo,  á  alguno  de  los 
jjríncipcs  sus  hermanos,  y  por  último,  al  archiduque 
Carlos  ú  otro  individuo  de  casa  reinante  que  desig- 

nase el  congreso  mexicano.  A  estas  tres  bases  dio 
su  autor  el  nombre  de  garantías,  con  que  fué  co- 

nocido su  plan  generalmente. 
Procuró  en  seguida  obtener  algún  mando  mili- 

tar, que  pusiese  á  su  disposición  tropas  y  recursos 
con  que  dar  principio  á  su  empresa.  Lo  logró  sin  di- 

ficultad, habiendo  alcanzado  varias  personas  influen- 
tes, con  quienes  comunicó  una  parte  de  su  proyec- 
to, que  el  virey  lo  pusiese  al  frente  de  las  fuerzas 

que  debían  combatir  en  el  Sur  con  los  últimos  res- 
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tos  de  la  insurrección,  que  quedaban  allí,  acaudi- 
llados por  D.  Vicente  Guerrero.  Salió  Iturbide  de 

México  el  dia  16  de  noviembre  de  1820,  logrando 
llevar  consigo,  para  aumentar  sus  fuerzas,  el  regi- 

miento de  infantería  de  Celaya,  de  que  habia  sido 
coronel.  Estableció  su  cuartel  general  en  Teololoa- 
pam,  donde  empezó  á  atraer  á  su  partido  á  los  je- 

fes y  oficiales,  que  se  acababan  de  poner  á  sus  ór- 
denes. Ascendían  todas  las  tropas  de  que  podía 

disponer  á  2.4*Í9  hombres,  con  los  cuales  se  deci- 
dió á  proclamar  la  independencia  de  México.  Pa- 

ra ganar  tiempo  y  adormecer  al  gobierno,  en  quien 
temía  se  hubiesen  despertado  algunas  sospechas, 
trabó  algunas  acciones  parciales  con  las  tropas 
de  Guerrero,  no  habiendo  sido  en  ellas  muy  feliz. 
Hubiera  querido  terminar  completamente  la  revo- 

lución del  Sur  para  dar  principio  á  la  suya;  pe- 
ro viendo  que  esto  no  le  era  posible  y  que  los  mo- 

mentos urgían,  entró  en  relaciones  con  Guerrero, 
despachando  al  mismo  tiempo  emisarios  de  toda 
su  confianza,  para  atraer  al  plan  de  independen- 

cia á  muchos  jefes  acreditados  del  ejército  espa- 
ñol, cuales  eran  Quintanar,  Barragan  y  Parres,  en 

Michoacan;  Bustamante  y  Cortázar  en  Guanajua- 
to;  y  otros  en  diversos  puntos,  siendo  uno  de  sus 
primeros  cuidados  ganarse  al  brigadier  Negrete, 
que  aunque  español,  era  del  partido  liberal  y  ha- 

bia dejado  entrever  opiniones  favorables  á  la  inde- 
pendencia. Puesto  Guerrero  de  acuerdo  con  Itur- 

bide, comunicó  éste  al  virey  que  la  revolución  esta- 
ba concluida,  y  los  disidentes  reducidos  á  sus  órde- 

nes; con  lo  que  el  virey  entró  en  grande  confianza. 
Necesitaba  Iturbide  dinero  para  la  campaña  que 
iba  á  abrir,  y  una  casualidad  lo  puso  en  sus  manos. 
Con  la  noticia  de  la  pacificación  del  Sur,  salió  de 
México  para  Acapulco  una  conducta  de  525.000 
pesos  de  que  se  apoderó  Iturbide,  con  promesa  so- 

lemne de  pagarla:  algunos  aseguran  que  obró  en 
esto  de  acuerdo  con  los  principales  dueños  del  di- 

nero. Como  quiera  que  sea,  la  acción  no  es  justifi- 
cable, y  con  ella  se  dio  un  golpe  de  muerte  á  la  mo- 

ral y  á  la  confianza  pública.  Apoderado  de  estos 
elementos,  y  cou  estensas  relaciones  en  todas  las 
provincias  (siendo  de  notar  el  silencio  y  secreto 
con  que  todos  sus  agentes  y  corresponsales  obra- 

ban) proclamó  solemnemente,  el  dia  24  de  febre- 
ro de  1821,  en  el  pueblo  de  Iguala,  el  plan  de  in- 

dependencia de  que  hemos  hablado,  y  que  por  tal 
motivo  es  conocido  en  nuestra  historia  con  el  nom- 

bre de  Plan  de  Iguala,  acompañándolo  con  una  pro- 
clama dirigida  á  todoslos  habitantes  de  Nueva-Es- 
paña, sin  distinción  de  origen  y  nacimiento  ( 1 ).  Los 

(1)  Pla.v  llamado  de  Iguala,  t  proclama  co.v  que  lo 
ANU.NCió  D.  Agustín  de  Iturbide. 

'■¡Americanos!  bajo  cuyo  nombre  comprendo  no  solo  á 
los  nacidos  eu  América,  .sino  á  los  europeos,  africanos  y 
asiáticos  que  en  ella  residen;  tened  la  bondad  de  oirme.  Las 
naciones  que  se  llaman  grandes  en  la  estension  del  globo, 
fueron  dominadas  por  otras;  y  hasta  que  sus  luces  no  les 
permitieron  fijar  su  propia  opinión,  no  se  emanciparon. 
Las  europeas,  que  llegaron  á  la  miyor  ilustración  y  poli- 

cía, fueron  esclavas  de  la  romana;  y  este  imperio,  el  mayor 
que  reconoce  la  historia,  asemejó  al  padre  de  familias,  que 
en  su  ancianidad  mira  separarse  de  su  casa  á  los  hijos  y  los 

jefes  y  oficiales  de  las  tropas  todas  que  estaban  á 
sus  órdenes,  con  pocas  escepciones,  secundaron  gus- 

tosos el  plan  y  juraron  sostenerlo,  invitando  á  Itur- 
bide á  tomar  el  empleo  y  tratamiento  de  teniente 

general,  cosas  que  rehusó  con  prudente  modera- 
ción. "Mi  edad  madura,  les  dijo,  mi  despreocupa- 

"  clon  y  la  naturaleza  misma  de  la  causa  que  de- 
"  fendemos,  están  en  contradicción  con  el  espíritu 
"  personal  de  engrandecimiento.  Si  yo  accediese  á 
"  esta  pretensión. . . .  ¿qué  dirían  nuestros  enemi- 
"  gos?  ¿y  qué,  en  fin,  la  posteridad?  Lejos  de  mí 
"  cualquiera  idea,  cualquier  sentimiento  que  no  se 
"  limite  á  conservar  la  religión  adorable  que  pro- 
"  fesamos  en  el  bautismo,  y  á  procurar  la  indepen- 
"  dencia  del  pais  en  que  nacimos.  Esta  es  toda  mi 
"  ambición,  y  esta  la  única  recompensa  á  que  me 
"  es  lícito  aspirar."  Hiciéronsele  nuevas  instancias, 
que  rehusó,  conviniendo  únicamente  en  tomar  el 

título  de  Primer  jefe  del  Ejército,  "sin  perjuicio  de 
"  otros  oficiales  mas  beneméritos,  á  cuyas  órdenes 
"  servirla  con  la  mas  sincera  complacencia,  en  ca- 
"  lidad  de  soldado."  Levantóse  una  acta  que  firma- 

ron españoles  y  mexicanos  indistintamente.  ¡Cuan 
diverso  apareció  este  plan  de  concordia,  del  de  odio 
y  esterminio  del  pueblo  de  Dolores!  Al  dia  siguien- 

te, prestó  el  mismo  jefe,  toda  la  oficialidad  y  la  tro- 
pa juramento,  concebido  en  los  términos  siguientes: 
'•¿Juráis  á  Dios  y  prometéis  bajo  la  cruz  de 

vuestra  espada,  observar  la  santa  Religión  Cató- 
lica, Apostólica  Romana? — Sí  juro. 

"Juráis  hacer  la  independencia  de  este  imperio, 
guardando  para  ello  la  paz  y  unión  de  europeos  y 
americanos? — Sí  juro. 

"Juráis  la  obediencia  al  Sr.  D.  Fernando  VII, 
si  adopta  y  jura  la  constitución  que  haya  de  hacer- 

se por  las  cortes  de  esta  América  Septentrional? — Sí  juro. 

"Si  así  lo  hiciereis,  el  Señor  Dios  de  los  ejérci- 
tos y  de  la  paz  os  ayude,  y  si  no  os  lo  demande." 

Hé  aquí  un  plan  fijo  en  que  estaban  bien  espre- 
sadas las  necesidades  de  la  nación,  sus  deseos  y  su 

bienestar  futuro.  Seria  necesaria  la  guerra  para 
llevarla  á  efecto;  pero  él  mismo  indicaba  que  no 
tenia  mas  objeto  que  la  concordia  y  la  paz,  fin  úni- 

co y  esclusivo  de  toda  guerra  justa. 
Iturbide  poniéndose  entonces  al  frente  de  las 

tropas,  les  habló  en  estos  términos:  "Soldados: 
"  habeisjurado  observar  la  religión  Católica,  apos- 
"  tólica,  romana:  hacer  la  independencia  de  esta 
"  América:  proteger  la  unión  de  españoles,  euro- 
"  peos  y  americanos,  y  prestaros  obedientes  al  rey 
"  bajo  de  condiciones  justas.  Vuestro  sagrado  em- 

nietos,  por  estar  ya  en  edad  de  formar  otras,  y  fijarse  por 
sí,  conservándole  todo  el  respeto,  veneración  y  amor,  como 
á  su  primitivo  origen. 

"Trescientos  años  hace  la  América  Septentrional  que 
está  bajo  la  tutela  de  la  nación  mas  católica  y  piadosa,  he- 

roica y  magnánima.  La  Espaiía  la  educó  y  engrandeció, 
formando  esas  ciudades  opulentas,  esos  pueblos  herniosos, 
esas  provincias  y  reinos  dilatados  que  en  la  historia  del  uni- 

verso van  á  ocupar  lugar  muy  distinguido.  Aumentadas  las 
poblaciones  y  las  luces,  conocidos  todos  los  ramos  de  la  na- 

tural opulencia  del  suelo,  su  riqueza  metálica,  las  ventajas 
de  su  situación  topográfica,  los  daños  que  origina  la  distan- 
tancia  del  centro  de  su  unidad,  y  que  ya  la  rama  es  ignal 
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'  peño  será  celebrado  por  las  naciones  ilustradas: 
'  vuestros  servicios  seráu  reconocidos  por  vuestros 

''  conciudadanos,  y  vuestros  nombres  colocados  en  el 
"  templo  de  la  inmortalidad.  Ayer  no  he  querido  ad- 
"  mitir  la  divisa  de  teniente  general,  y  hoy  renuncio 

al  tronco;  la  opinión  pública  y  la  general  de  todos  los  pue- 
blos es  la  de  la  independencia  absoluta  de  la  Eí-paña  y  de 

toda  otra  nación.  Asi  piensa  el  europeo,  así  los  americanos 
de  todo  origen. 

"Esta  misma  voz  que  resonó  en  el  pueblo  de  los  Dolores, 
el  año  de  1810,  y  que  tantas  desgracias  originó  al  bello  país 
de  las  delicias,  por  el  desorden,  el  abandono  y  otra  multi- 

tud de  vicios,  fijó  también  la  opinión  pública,  de  que  la 
unión  general  entre  europeos  y  americanos,  indios  ó  indí- 

genas, es  la  única  base  sólida  en  que  puede  descansar  nues- 
tra común  felicidad.  ¿Y  quién  pondrá  duda  en  que  después 

de  la  esperiencia  horrorosa  de  tantos  desastres,  no  haya 
uno  siquiera  que  deje  de  prestarse  á  la  unión  para  conse- 

guir tanto  bien?  ¡Españoles  europeos!  vuestra  patria  es  la 
América,  porque  en  ella  vivís;  en  ella  tenéis  á  vuestras  ama- 

das mujeres,  á  vuestros  tiernos  hijos,  vuestras  haciendas, 
comercio  y  bienes.  ¡Americanos!  ¿quién  de  vosotros  puede 
decir  que  no  desciende  de  español?  Ved  la  cadeua  dulcísi- 

ma que  nos  une:  añadid  los  otros  lazos  de  la  amistad,  la  de- 
pendencia de  intereses,  la  educación  é  idioma  y  la  confor- 

midad de  sentimientos,  y  veréis  son  tan  estrechos  y  tan 
poderosos,  que  la  felicidad  común  del  reino  es  necesario 
la  hagan  todos  reunidos  en  una  sola  opinión  y  en  únasela 
voz. 

"Es  llegado  el  momento  en  que  manifestéis  la  uniformi- 
dad de  sentimientos,  y  que  nuestra  unión  sea  la  mano  po- 

derosa que  emancipe  á  la  América  sin  necesidad  de  auxilios 
estraños.  A  la  frente  de  un  ejército  valiente  y  resuelto,  he 
proclamado  la  independencia  de  la  América  Septentrional. 
Es  ya  libre,  es  ya  señora  de  sí  misma,  ya  no  reconoce  ni 
depende  de  la  España  ni  de  otra  nación  alguna.  Saludadla 
todos  como  independiente,  y  sean  nuestros  corazones  bi- 

zarros los  que  sostengan  esta  dulce  voz,  unidos  con  las  tro- 
pas que  han  resuelto  morir  antes  que  separarse  de  tan  he- 

roica empresa. 
"No  le  anima  otro  deseo  al  ejército,  que  el  conservar 

pura  la  santa  religión  que  profesamos,  y  hacer  la  felicidad 
general.  Oid,  escuchad  las  bases  tólidas  en  que  funda  su 
resolución. 

"1.  La  religión  cat5lica,  apostólica,  romana,  sin  toleran- 
cia de  otra  alguna. 

"2.  La  absoluta  independencia  de  este  reino. 
'•3.  Gobierno  monárquico  templado  por  una  constitu- 

ción análoga  al  pnis. 
"4.  Fernando  VIÍ,  y  en  sus  casos  los  de  su  dinastía  ó  de 

otia  reinante  serán  los  emperadores,  para  h.illarnos  con  un 
monarca  ya  hecho,  y  precaver  los  atentados  funestos  de  la 
ambición. 

"5.  Habrá  una  junta  ínterin  se  reúnen  cortes,  que  haga 
efectivo  este  plan. 

"6.  Esta  se  nombrará  gubernativa,  y  se  compondrá  de 
loi  vocales  ya  propuestos  al  señor  virey. 

"7.  Gobernará  en  virtud  del  juramento  que  tiene  pres- 
tado al  rey,  íuterin  éste  se  presenta  en  México  y  lo  presta 

y  hasta  entonces  se  suspenderán  todas  ulteriores  órdenes., 
"8.  Si  Fernando  Vil  no  se  resolviere  á  venir  á  México, 

la  junta  ó  la  regencia  maudará  á  nombre  de  la  nación,  mien- 
tras se  resuelve  la  testa  que  deba  coronarse. 

"9.  Será  sostenido  este  gobierno  por  el  ejército  de  las 
Tr«9  Garantías. 

"10.  Las  cortes  resolverán  si  ha  de  continuar  esta  junta 
ó  sustitBirse  una  regencia  mientras  llega  el  emperador. 

"11.  Trabajarán,  luego  que  se  unan,  la  constitución  del 
imperio  mexicano. 

"12.  't'odos  los  habitantes  de  él,  sin  otra  distinción  que 
BU  mérito  y  virtudes,  aon  ciudadanos  idóneos  para  optar 
cualquier  empleo. 

"13.  Sus  personas  y  propiedades  serán  respetadas  y  pro- 
tegidas. 

"14.  El  clero  secular  y  regular,  conservado  en  todos  sus 
fueros  y  propiedades. 

"  ésta:  "la  de  coronel  que  arrojo  al  suelo." — La  cla- 
"  se  de  compañero  vuestro  llena  todos  los  vacíos  de 
"  mi  ambición.  Vuestra  disciplina  y  vuestro  valor 
"  me  llenan  del  mas  noble  orgullo.  Juro  no  abando- 
"  naros  en  la  empresa  que  hemos  abrazado  y  mi  san- 

"15.  Todos  los  ramos  del  Estado  y  empleados  públicos, 
subsistirán  como  en  el  dia,  y  solo  serán  removidos  los  que 
se  opongan  á  este  plan,  y  sustituidos  por  los  que  mas  se 
distingan  en  su  adhesión,  virtud  y  mérito. 

"16.  Se  formará  un  ejército  protector,  que  se  denomi- 
nará de  las  Tres  Garantías,  y  que  se  sacrificará  del  primero 

al  último  de  sus  individuos,  antes  que  sufrir  la  mas  ligera 
infracción  de  ellas. 

"17.  Este  ejército  observará  á  la  letra  la  ordenanza;  y 
sus  jefes  y  oficialidad  continuarán  en  el  pié  en  que  están, 
con  la  especlativa  no  obstante  á  los  empleos  vacantes,  y  á 
los  que  se  estimen  de  necesidad  ó  conveniencia. 

"18.  Las  tropas  de  que  se  componga,  se  considerarán 
como  de  línea  y  lo  mismo  las  que  abracen  luego  este  plan: 
las  que  lo  difieran  y  los  paisanos  que  quieran  alistarse,  se 
mirarán  como  milicia  nacional,  y  el  arreglo  y  forma  de  to- 

das, lo  dictarán  las  cortes. 
"19.  Los  empleos  se  darán  en  virtud  de  informes  de  los 

respectivos  jefes,  y  á  nombre  de  la  nación  provisionalmente. 
"20.  ínterin  se  reúnen  las  cortes,  se  procederá  en  los  de- 

litos con  total  arreglo  á  la  constitución  española. 
"'21.  En  el  de  conspiración  contra  la  independencia,  se 

procederá  á  prisión,  sin  pasar  á  otra  cosa  hasta  que  las  cor- 
tes dicten  la  pena  correspondiente  al  mayor  de  los  delitos, 

después  de  lesa  Majestad  divina. 
"22.  Se  vigilará  sobre  los  que  intenten  sembrar  la  divi- 

sión, y  se  reputarán  como  conspiradores  contra  la  indepen- dencia. 

"23.  Como  las  cortes  que  se  han  de  formar  son  constitu- 
yentes, deben  ser  elegidos  los  diputados  bajo  este  concepto. 

La  junta  determinará  las  reglas  y  el  tiempo  necesario  para 
el  efecto. 

"Americanos:  He  aquí  el  establecimiento  y  la  creación  de 
un  nuevo  imperio.  He  aquí  lo  que  ha  jurado  el  ejército 
de  las  Tres  Garantías,  cuya  voz  lleva  el  que  tiene  el  honor 
de  dirigírosla.  He  aquí  el  objeto  para  cuya  cooperación  os 
invita.  No  os  pide  otra  cosa  que  lo  que  vosotros  mismos 
debéis  pedir  y  apetecer:  unión,  fraternidad,  orden,  quietud 
interior,  vigilancia  y  horror  á  cualquiera  movimiento  tur- 

bulento. Estos  guerreros  no  quieren  otra  cosa  que  la  feli- 
cidad común.  Unios  con  su  valor,  para  llevar  adelante  una 

empresa  que  por  todos  aspectos  (si  no  es  por  la  pequeña 
parte  que  en  ella  he  tenido)  debo  llamar  heroica.  No  tenien- 

do enemigos  que  batir,  confiemos  en  el  Dios  de  los  ejérci- 
tos, que  lo  es  también  de  la  paz,  que  cuantos  componemos 

este  cuerpo  de  fuerzas  combinadas  de  europeos  y  ameri- 
canos, de  disidentes  y  realistas,  seremos  unos  meros  pro- 

tectores, unos  simples  espectadores  de  la  obra  grande  que 
hoy  he  trazado,  y  que  retocarán  y  perfeccionarán  los  pa- 

dres de  la  patria.  Asombrad  á  las  naciones  de  la  culta  Eu- 
ropa: vean  que  la  América  Septentrional  se  emancipó  sin 

derramar  una  sola  gota  de  sangre.  En  el  transporte  de  vues- 
tro júbilo  decid:  ¡Viva  la  religión  santa  que  profesamos! 

¡Viva  la  América  Septentrional,  independiente  de  todas  las 
naciones  del  globo!  ¡Viva  la  unión  que  hizo  nuestra  felici- 

dad!— Iguala,  24  de  febrero  de  1821. — Agustín  de  Itur- 

bide." 

PLAN 

6  Í7idicacioncs  para  el  gobierno  que  debe  instalarse  provisio- 
nalmentey  con  el  objeto  de  aseguitar  nuestra  sagrada  reli- 

gión y  establecer  la  independencia  del  imperio  mexicano, 
y  tendrá  el  título  de  junta  giibernaiiva  de  la  América  Sep- 

tentrional, propuesto  por  el  Sr.  coronel  D.  Agustín  de  Itur- 
bide  al  Exmo,  Sr.  virey  de  Nueva  España  conde  del  Ve- 
nadita. 

"1.  La  religión  de  la  Nueva  España,  es  y  será  la  católi- 
ca, apostólica,  romana,  sin  tolerancia  de  otra  alguna. 

"2.  La  Nueva  España  es  independiente  de  la  antigua  y 
de  toda  otra  potencia,  aun  de  nue.stro  continente. 
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"  gre,  si  necesario  fuere,  sellará  mi  eterna  fidelidad." 
Los  gritos  y  aplausos  de  los  soldados  fueron  la  con- 

testación de  esta  breve  arenga.  Eii  seguida  las  dia- 
nas, repiques  de  campanas,  músicas  y  cohetes  die- 
ron señal  del  júbilo  de  la  tropa  y  el  pueblo.  Itur- 

bide  dio  parte  al  virey  de  lo  ocurrido,  y  comenzó 
á  difundir  su  plan  con  profusión.  D.  Miguel  Torres 
con  600  hombres  secundó  el  movimiento  en  Sulte- 

pec:  Cuilti  hizo  otro  tanto  con  la  sección  de  Za- 
cualpam;  la  plaza  de  Acapulco,  ocupada  por  una 
división  del  regimiento  de  !a  corona,  al  mando  de 
D.  Vicente  Eudérica,  se  declaró  por  la  causa  de  la 

independencia:  el  teniente  coronel  Berdejo  se  pro- 
nunció en  Chilpantzinco,  y  en  todas  partes  la  opi- 

nión comenzó  á  manifestarse  sin  embozo,  y  á  obrar 
públicamente.  Recibióse  en  Iguala  una  imprenta 
comprada  en  Puebla,  y  empezó  el  Dr.  D.  José  Ma- 

nuel Herrera,  á  publicar  un  periódico  titulado  el 
Mexicano  Independiente,  á  que  hacia  eco,  de  una 
manera  disimulada,  pero  epigramática  y  punzante, 
la  Abeja  Poblana,  redactada  por  el  Dr.  D.  Juan 
Nepomuceno  Troncoso  y  D.  José  María  Moreno. 
Este  periódico  contribuyó  mas  que  otro  alguno  á 
generalizar  las  ideas  de  independencia. 

"3.  Su  gobierno  será  monarquía  moderada,  con  arreglo 
á  la  constitunion  peculiar  y  adaptable  del  reino. 

"4.  Será  su  emperador  el  Sr.  D.  Fernando  VII,  y  no 
presentándose  personalmente  en  México  dentro  del  térmi- 

no que  las  cortes  señalaren  á  prestar  el  juramento,  serán 
llamados  en  su  caso  el  serenísimo  Sr.  infante  D.  Carlos,  el 
Sr.  D.  Francisco  de  Paula,  el  archiduque  Carlos  (i  otro  in- 

dividuo de  casa  reinante  que  estime  por  conveniente  el 
congreso. 

"5.  ínterin  las  cortes  se  reúnen,  habrá  una  junta  que 
tendrá  por  objeto  tal  reunión,  y  hacer  que  se  cumpla  con 
el  plan  en  toda  su  estension. 

"6.  Dicha  junta  que  se  denominará  gubernativa,  debe 
componerse  de  los  vocales  de  que  habla  la  carta  oñcial  al 
Exmo.  Sr.  virey. 

"7.  ínterin  el  Sr.  D.  Fernando  VII  se  presenta  en  ¡Mé- 
xico y  hace  el  juramento,  gobernará  la  junta  á  nombre  de 

S.  M.  en  virtud  del  juramento  de  fidelidad  que  le  tiene  pres- 
tado la  nación;  sin  embargo  de  que  se  suspenderán  ludas 

las  órdenes  que  diere,  ínterin  no  haya  prestado  dicho  jura- mento. 

"8.  Si  el  Sr.  D.  Fernando  VII  no  ,se  dignare  venir  á  Mé- 
xico, ínterin  se  resuelve  el  emperador  que  deba  coronarse, 

la  junta  &  la  regencia  mandará  en  nombre  de  la  nación. 
"9.  Este  gobierno  será  sostenido  por  el  ejército  de  las 

Tres  Garantías,  de  que  se  hablará  después. 
"10.  Las  cortos  resolverán  la  continuación  de  la  junta, 

ó  si  debe  substituirla  una  regencia,  ínterin  llega  la  persona 
que  deba  coronarse. 

"11.  Las  cortes  establecerán  en  seguida  la  constitución 
del  imperio  mejicano. 

"1-2.  Todos  los  habitantes  de  la  Nueva  España,  sin  dis- 
tinción alguna  de  europeos,  africanos,  ni  indios,  son  ciu- 

dadanos de  esta  monarquía  con  opción  á  todo  empleo,  se- 
gún su  mérito  y  virtudes. 

"13.  Las  personas  de  todo  ciudadano  y  sus  propieda- 
des, serán  respetadas  y  protegidas  por  el  gobierno. 

"14.  El  clero  secukry  regular,  será  conservado  en  todos 
sus  fueros  y  preeminencias. 

"15.  La  junta  cuidará  de  que  todos  los  ramos  del  estado 
queden  sin  alteración  alguna,  y  todos  los  empleados  po- 

líticos, eclesiásticos,  civiles  y  militares,  en  el  estado  mismo 

en  que  existen  en  el  dia.  Solo  serán  removidos  los  que  ma- 
nifiesten no  entrar  en  el  plan,  sustituyendo  en  su  lugar  los 

que  mas  se  distingan  en  virtud  y  mérito. 
"16.  Se  formará  un  ejército  protector  que  se  denomina- 
rá de  las  Tres  Garantías,  porque  bajo  su  protección  toma, 

)o  primero,  la  conservación  de  la  religión  católica,  apostó- 

El  virey,  luego  que  tuvo  noticia  de  lo  ocurrido, 
trató  de  formar  un  ejército  con  que  sofocar  en  su 
cuna  la  nueva  revolución,  y  al  efecto  hizo  venir  a 
la  capital  algunos  de  los  cuerpos  espedicionarios, 
de  quienes  tenia  mas  confianza,  y  adelantar  algu- 

nas tropas  á  Cuernavaca.  Nombró  á  D.  Pascual 
de  Liñan  jefe  del  referido  ejército:  á  Armijo,  me- 

xicano por  nacimiento,  pero  enteramente  decidido 
por  la  causa  española,  comandante  del  Sur;  y  cir- 

culó una  proclama  procurando  neutralizar  en  ella 
el  efecto  que  debia  producir  el  plan  de  Iturbide. 

¡Débiles  esfuerzos!  La  opinión  pública  estaba  de- 
clarada por  la  independencia.  Sin  embargo,  en  los 

primeros  dias  Iturbide  se  vio  en  circunstancias  an- 
gustiadas. Sus  tropas  sufrieron  una  deserción  que 

las  redujo  á  la  mitad  de  su  número:  las  logias  ma- 
sónicas, dirigidas  por  españoles  liberales,  empeza- 

ron á  obrar  contra  Iturbide,  para  conservar  eti  Mé- 
xico un  apoyo  á  la  constitución  española;  y  por 

último,  en  Acapulco  se  verificó  una  reacción  rea- 
lista que  puso  de  nuevo  aquel  puerto  á  disposición 

del  gobierno. 
Iturbide  tuvo  en  Tololoapan  una  entrevista  con 

Guerrero,  de  cuyas  tropas  conoció  que  no  podia  sá- 

lica, romana,  cooperando  por  todos  los  modos  que  estén  á 
su  alcance,  para  que  no  haya  mezcla  alguna  de  otra  secta 
y  se  ataquen  oportunamente  los  enemigos  que  puedan  da- 
ñarlr.  lo  segundo,  la  independencia  bajo  el  sistema  mani- 

festado: lo  tercero,  la  unión  intima  de  americanos  y  euro- 
peos; pues  garantizando  bases  tan  fundamentales  de  la  fe- 

licidad de  Nueva  España,  antes  que  consentir  la  infracción 
de  ellas,  se  sacrificará  dando  la  vida  del  primero  al  último 
de  sus  individuos. 

"17.  Las  tropas  del  ejército  observarán  la  mas  exacta 
disciplina  á  la  letra  de  las  ordenanzas,  y  los  jefes  y  oficiali- 

dad continuarán  bajo  el  pié  en  que  están  hoy:  es  decir,  en 
sus  respectivas  clases  con  opción  á  los  empleos  vacantes 
y  que  vacaren  por  los  que  no  quisieren  seguir  sus  bande- 

ras ó  cualquiera  otra  causa,  y  con  opción  á  los  que  se  con- 
sideren de  necesidad  ó  conveniencia. 

"18.  Las  tropas  de  dicho  ejército  se  considerarán  como 
de  línea. 

"19.  Lo  mismo  sucederá  con  las  que  sigan  luego  este 
plan.  Las  que  no  lo  difieran,  las  del  anterior  sistema  de  la 
independencia  que  se  unan  inmediatamente  á  dicho  ejér- 

cito, y  los  paisanos  que  intenten  alistarse,  se  considerarán 
como  tropas  de  milicia  nacional,  y  la  forma  de  todas  para 
la  seguridad  interior  y  esterior  del  reino,  la  dictarán  las 
cortes. 

"20.  Los  empleos  se  concederán  al  verdadero  mérito,  á 
virtud  de  informes  de  los  respectivos  jefes  y  en  nombre  de 
la  nación  provisionalmente. 

"21.  ínterin  las  cortes  se  establecen,  se  procederá  en  los 
delitos  con  total  arreglo  a  la  cotistitucion  española. 

"22.  En  el  de  conspiración  contra  la  independencia,  se 
procederá  á  prisión  sin  pasar  á  otra  cosa,  hasta  que  las  cor- 

tes decidan  la  pena  al  mayor  de  los  delitos,  después  del  de 
lesa  iMagestad  divina. 

"23.  ise  vigilará  sobre  los  que  intenten  fomentarla  des- 
unión, y  se  reputan  como  conspiradores  contra  la  indepen- dencia, 

"24.  Como  las  cortes  que  van  á  instalarse  han  de  ser 
constituyentes,  se  hace  necesario  que  reciban  los  diputados 
los  poderes  bastantes  p.ara  el  efecto;  y  como  á  mayor  abun- 

damiento, es  de  mucha  importancia  que  los  electores  sepan 
que  sus  representantes  han  de  ser  para  el  congreso  de  Mé- 

xico y  no  de  Madrid,  la  junta  prescribirá  las  reglas  justas  pa- 
ra las  elecciones  y  señalará  el  tiempo  necesario  para  ellas  y 

para  la  apertura  del  congreso.  Yaque  no  puedan  verificar- 
se las  elecciones  en  Marzo,  se  estrechará  cuanto  sea  posi- 

ble el  término.— Iguala.  24  de  Febrero  de  1821.— Es  copia. 

—I/urhide- 
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car  mucho  provecho,  y  así  hubo  de  dejarlas  en  el 
Sur.  Persuadido  de  que  la  inaccioQ  le  era  perjudi- 

cial, emprendió  marchar  al  Bajío.  Eu  su  tránsito 
empezó  a  recibir  noticias  mas  lisonjeras,  puesto  que 
en  diversos  puntos  comenzaba  á  generalizarse  la  re- 

volución. D.  Vicente  Filisola  y  D.  Juan  José  Coda- 
llos  secundaron  en  Zitácuaro,  con  todas  las  fuerzas 
que  tenían  á  sus  órdenes,  el  plan  de  Iguala :  D.  Luis 
Cortázar  hizo  otro  tanto  en  el  pueblo  de  los  Amó- 

les, ocupando  en  seguida  á  Salvatierra  y  á  Celaya: 
D.  Anastasio  Bustamante  se  pronunció  ocupando 
á  Guauajuato,  con  lo  que  quedó  por  Iturbide  todo 
el  Bajío:  adquisición  importante  a  que  él  aspiraba 
por  los  recursos  do  que  aquel  pais  abunda:  en  tin, 
D.  Miguel  Barragan  en  Ario,  y  D.  Juan  Domín- 

guez en  Apatzingan,  dieron  impulso  al  movimiento 
de  la  provincia  de  Michoacau. — Iturbide  llegó  a 
Zltácnaro,  y  de  allí  pasó  á  Acambaro  á  mediados 
de  abril  de  1821,  donde  contó  ya  con  mas  de  C.OOO 
hombres  útiles  para  la  campaña.  A  fin  de  adquirir 
mayor  popularidad,  hizo  á  los  soldados  y  á  los  pue- 

blos promesas  lisonjeras,  ofreciendo  á  los  primeros 
libertad  de  servicio  y  tierras  en  que  establecerse, 
y  á  los  segundos  rebaja  de  contribuciones,  redu- 

ciendo las  alcabalas  á  lo  que  hablan  sido  pocos  años 
antes,  eu  los  tiempos  normales  del  gobierno  espa- 

ñol, y  aboliendo  los  impuestos  creados  para  soste- 
ner los  cuerpos  voluntarios  de  realistas.  Dictó  sus 

disposiciones  para  tomar  la  ofensiva  sobre  las  tro- 
pas del  gobierno,  y  tuvo  una  entrevista  por  medio 

de  D.  Pedro  Celestino  Negtete  con  D.  José  de  la 
Cruz;  ambos  jefes  españoles  de  mucha  nombradía. 
Al  primero  logró  atraerlo  á  las  filas  de  su  ejército, 
y  al  segundo  mantenerlo  neutral. 

Entre  tanto  cundía  la  revolución  rápidamente. 
D.  Ignacio  Inclan  la  proclamó  cerca  de  Toluca,  y 
aunque  fué  prontamente  desbaratado  y  hecho  pri- 

sionero, obligó  al  gobierno  á  no  divertir  sus  tropas 
con  espediciones  distantes:  el  Dr.  Magos  hizo  otro 
tanto  en  Ixmlquilpam:  D.  Nicolás  Bravo  tomó  par- 

tido en  Iguala,  y  comenzó  á  levantar  alguna  gente 
en  Chilpantzinco  y  en  Tixtla;  pero  viendo  que  la 
opinión  no  le  era  muy  favorable  en  estas  dos  po- 

blaciones, se  dirigió  a  Izúcar,  donde  reunió  en  bre- 
ve 5Ü0  hombres:  Osorno,  antiguo  insurgente,  se 

declaró  por  el  nuevo  plan  en  los  Llanos  de  Apam: 
los  oficiales  de  la  Columna  de  granaderos  salieron 
con  este  cuerpo  de  Jalapa,  dirigiéndose  á  Perote, 
donde  dieron  el  mando  á  D.  José  Joaquín  Herrera: 
D.  José  Martínez,  cura  de  Actopam,  cerca  del  mis- 

mo Jalapa,  puso  en  insurrección  aquellas  inmedia- 
ciones: D.  José  Martínez,  militar,  y  D.  Francisco  M i- 

randa  hicieron  otro  tanto  en  las  cercanías  de  Dri- 
zaba, cuya  plaza  rehusó  entregarles  su  comandante 

D.  Antonio  López  de  Santa-Anua,  no  fiándose  en  la 
organización  y  disciplina  de  la  gente  allegadiza  que 
los  seguía;  pocos  días  después  la  puso  á  disposición 
de  Herrera,  cuya  división,  engrosada  hasta  el  nú- 

mero de  800  hombres,  fué  recibida  con  grandes 
aplausos.  Santa-Auna  tomó  partido  abiertamente 
por  la  independencia,  y  marchó  á  poner  en  niovl- 
raiento  la  costa  de  Veracruz,  como  efectivamente 

lo  logró,  ocupando  la  villa  de  Alvarado  y  ponien- 
ToMO  IV. 

do  en  fuga  al  comandante  español  Topete,  que  la 
defendía.  Entonces  comenzaron  propiamente  los 
hechos  de  armas.  Las  divisiones  de  Herrera  y  Bra- 

vo se  situaron  en  Tepeaca,  cerca  de  Puebla,  y  allí 
fueron  vigorosamente  atacadas  por  una  división  es- 

pañola al  mando  de  D.  Francisco  Hevla,  uno  de 
los  jefes  realistas  de  mas  valor  y  pericia  militar:  los 
independientes  se  vieron  obligados  á  retirarse,  se- 

parándose las  dos  divisiones  que  se  hablan  unido. 
Bravo  tomó  el  rumbo  del  Norte,  dirigiéndose  por 
la  hacienda  de  la  Rinconada  á  Zacatlan;  y  Herre- 

ra regresó  á  Orizaba,  y  de  allí  pasó  á  Córdoba, 
donde  Hevla  lo  atacó  de  nuevo.  Murió  éste  allí,  y 

siendo  socorrida  la  plaza  por  Santa-Auna  que  vino 
de  la  costa  con  300  infantes  y  250  caballos,  se  re- 

tiró á  Puebla  la  división  sitiadora.  Santa-Anna 
se  dirigió  entonces  á  Jalapa  y  Herrera  á  Puebla,  á 
cuyas  inmediaciones  volvió  á  situarse  Bravo.  Las 
tropas  independientes  crecían  en  fuerzas,  á  propor- 

ción que  disminuían  las  realistas.  Santa-Auna  se 
posesionó  de  Jalapa  y  el  Puente  del  Rey,  ocupán- 

dose activamente  en  el  ataque  de  Veracruz,  cuya 
plaza  asaltó  aunque  con  desgraciado  éxito,  por 
falta  de  oficiales  que  dirigieran  oportunamente  las 
maniobras  de  la  tropa.  Sin  embargo,  regresó  á 
Orii;aba  disponiéndose  para  repetir  el  ataque.  En- 

tre tanto  pasaba  esto  en  las  provincias  de  Vera- 
cruz  y  Puebla,  Iturbide  en  el  Bajío  reunió  una 
división  de  cerca  de  10.000  hombres,  con  que  mar- 

chó sobre  Valladolld,  su  patria,  y  tomó  la  ciudad 
por  capitulación.  En  los  mismos  días  se  declaró  por 
el  Plan  de  Iguala  la  guarnición  de  Guadalajara,  po- 

niéndose Negreteá  su  cabeza,  y  retirándose  solo  D, 
José  de  la  Cruz  á  Durango:  así  quedó  por  Iturbide 
toda  la  Nueva  Galicia,  con  escepcion  del  puerto  de 
San  Blas.  Cruz  en  su  tránsito  por  Zacatecas  llevó 
consigo  la  guarnición  que  all;  habla,  parte  de  lacual 
se  sublevó  á  la  mitad  del  camino  y  regresó  á  Zaca- 

tecas, proclamando  allí  la  independencia.  Negrete 
propuso  la  reunión  de  una  junta  de  gobierno,  pero 
Iturbide,  con  mejor  acuerdo  desechó  la  idea,  como 
estemporánea  en  aquellas  circunstancias,  en  que  tan 
necesaria  era  la  unidad  de  mando  y  de  acción.  Ne- 

grete, dejando  á  D.  José  Antonio  Andrade  encar- 
gado del  gobierno  de  Guadalajara,  marchó  sobre 

Durango  de  cuya  ciudad  se  posesionó  (en  setiem- 
bre del  mismo  año)  después  de  una  refriega,  eu  que 

él  mismo  salió  herido.  Antes  de  esto,  luego  que 
Iturbide  ocupó  a  Valladolld,  adelantó  sus  fuerzas 
á  San  Juan  del  Rio,  población  situada  entre  Méxi- 

co y  Querétaro,  á  fin  de  aislar  esta  ciudad,  como  lo 
verificó,  im|)ldlendo  que  las  fuerzas  salidas  de  Mé- 

xico, en  su  socorro,  al  mando  de  D.  Manuel  de  la 
Concha,  pa.sasen  de  Tula.  Tomó  por  capitulación 
á  San  Juan  del  Rio,  ó  hizo  rendir  las  armas,  por 
medio  de  una  división  que  mandaba  D.  José  Anto- 

nio Echávarri,  á  las  fuerzas  que  de  San  Luis  Poto- 
sí venían  en  auxilio  de  Querétaro  á  las  órdenes  de 

los  jefes  españoles  Bracho,  y  San  Julián.  Entrega- 
ron los  vencidos  504  fusiles  y  80  cajones  de  muni- 

ciones, con  otros  útiles  y  pertrechos  de  guerra.  Que- 
rétaro se  rindió,  tomando  al  fin  parte  por  la  inde- 

pendencia el  brigadier  Luaces  que  la  defendía.  Ea 106 
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esta  ciudad  publicó  Iturbide  un  bando  fijando  las 
contribuciones  que  debían  pagarse  en  lo  sucesivo, 
conforme  á.  las  ofertas  que  había  hecho  de  antema- 

no. Echaba  en  cara  al  gobierno  vireinal  el  que  hu- 
biese gravado  con  tantas  contribuciones  á  la  Nueva 

España,  y  añade:  "que  habiéndose  separado  ya  de 
"tan funesta  dependencia  casi  todo  el  suelo,  á  que 
"  aquel  gobierno  estendía  su  adrainistracíon,  era  ya 
"  tiempo  de  que  los  habitantes  comenzasen  á  esperi- 
"  mentar  la  diferencia  que  hay  entre  el  estado  de  un 
"  pueblo  que  disfruta  de  su  libertad,  y  el  de  aquel 
"  que  está  sujeto  á  un  yugo  estranjero."  Por  tanto, 
y  mientras  las  cortes  nacionales  establecían  ti  sis- 

tema jíermaneute  de  hacienda,  quedaban  abolidos 
los  derechos  de  subvención  temporal  y  contribución 
directa  de  guerra,  el  de  convoy,  el  10  p§  sobre 
alquileres  de  casas,  el  de  sisa  y  todas  las  coutríbu- 
cíoues  estraordinarias,  establecidas  en  los  últimos 
diez  años,  quedando  reducida  la  alcabala  al  6  pg 
que  se  cobraba  antes  de  la  revolución,  verificándo- 

se el  pago  por  aforo  y  no  por  tarifa.  El  aguardiente 
de  caña  y  mezcal  quedó  sujeto  á  la  misma  alcaba- 

la, aboliéndose  las  pensiones  de  -t  p.s.  y  de  2J  rs.  por 
barril  impuestas  sobre  estos  artículos  para  benefi- 

ciar los  aguardientes  españoles.  Como  entonces  do- 
minaban las  ideas  de  una  igualdad  absoluta,  se  suje- 

tó á  los  indios  al  pago  de  las  coutrÜDUciones  que 
quedaban  vigentes,  aboliéndose  en  consecuencia  las 
escepciones  de  que  habían  disfrutado  hasta  aquel 
tiempo.  También  se  declararon  sujetos  al  6  p§  de 
alcabala  los  artículos  destinados  a  la  minería,  que 
igualmente  disfrutaban  antes  de  exención. 

Mientras  pasaban  en  Querétaro  estos  sucesos,  el 
coronel  Fílísola  fué  atacado  en  la  hacienda  de  Ja 

Huerta,  cerca  de  Toluca,  por  una  división  realista; 
pero  resistiéndola  con  valor  y  firmeza,  la  rechazó, 
haciéndola  muchos  muertos  y  heridos,  y  quitándo- 

la la  artillería.  Al  mismo  tiempo  se  recibieron  no- 
ticias de  haberse  pronunciado  las  provincias  inter- 

nas de  Oriente  con  las  tropas  que  guarnecían  al  Sal- 
tillo y  Monterey,  acaudilladas  por  D.  Nicolás  del 

Moral,  D.  Pedro  Lenius  y  D.  Gaspar  López,  reti- 
rándose á  Sau  Luis  Potosí  el  brigadier  Arredondo, 

comandante  general  de  aquellas  provincias,  aban- 
donado de  todos.  Con  estos  golpes  repetidos  era 

sumo  el  desaliento  en  que  habían  caído  los  pocos 
soldados  con  que  contaba  el  gobierno  español.  El 
ejército  destinado  en  un  principio  á  obrar  en  el  Sur, 
al  mando  de  Liñan,  se  había  dividido  en  varias  sec- 

ciones para  acudir  a  los  puntos  donde  los  indepen- 
dientes aparecían  sucesivamente :  las  marchas  y  con- 

tramarchas, las  enfermedades  que  en  consecuencia 
de  ellas  sufrían,  las  derrotas  y  la  deserción  dismi- 

nuían todos  los  días  su  número.  Iturbide  contaba 

con  fuerzas  numerosas  que  incesantemente  se  au- 
mentaban con  jefes  aguerridos  y  esperimentados, 

con  recursos,  y  sobre  todo  con  una  opinión  univer- 
sal á  su  favor.  Con  tales  elementos  emprendió  la 

toma  de  la  capital,  moviendo  hacía  ella  la  mayor 
parte  de  sus  fuerzas.  Mientras  estas  marchaban, 
quiso  estrechar  por  sí  mismo  el  sitio  do  Puebla,  pues- 

to algunos  días  antes  por  Bravo  y  Herrera,  y  to- 
mar aquella  importante  ciudad,  á  cuyo  fin  se  diri- 

gió á  ella  por  el  rumbo  de  Cuernavaca.  Entre  tan- 
to, todo  era  confusión  dentro  de  México.  El  virey 

reconcentrando  cada  vez  mas  las  pocas  fuerzas  que 
le  quedaban,  comenzó  á  poner  la  ciudad  en  estado 
de  defensa,  y  decretó  nuevos  alistamientos  de  tro- 

pas: los  regimientos  españoles  estaban  descontentos 

y  sus  jefes  divididos,  atribuyendo  á  los  que  ellos  ca- 
lificaban de  desaciertos  en  el  virey,  los  progresos 

inevitables  de  la  revolución.  Esto  hizo  que  reuni- 
dos los  mas  influentes,  depusiesen  al  virey,  nombran- 

do en  su  lugar  al  mariscal  de  campo  D.  Francisco 
Novella;  repitiéndose,  aunque  con  alguna  diferen- 

cia en  las  circunstancias,  lo  que  pocos  años  antes 
habia  sucedido  con  Iturrigaray,  y  dándose  el  pos- 

trer golpe  ánna  autoridad,  que  tan  respetada  habia 
sido  por  tres  siglos.  Novella,  convertido  en  jefe  de 
unos  amotinados,  no  hizo  mas  que  publicar  procla- 

mas, nombrar  una  junta  de  guerra,  y  apresurar  las 
obras  de  fortificación.  El  virey  depuesto,  se  retiró 
á  San  Fernando  con  su  familia,  y  salió  de  allí  pa- 

ra Veracruz  con  dirección  á  España,  en  primera 
oportunidad,  dejando  en  México  memorias  gratas 
por  la  templanza  y  justicia  con  que  gobernó. 

Iturbide  se  presentó  á  la  vista  de  Puebla,  cuyo 
sitio  tocaba  á  su  término.  Autorizó  la  capitulación 
y  entró  con  triunfo  en  aquella  ciudad  populosa  el 
dia  2  de  Agosto.  Increíble  fué  el  regocijo  que  rei- 

nó en  la  ciudad  y  el  júbilo  de  sus  habitantes.  Oa- 
jaca  fué  en  los  mismos  dias  tomada  por  las  tropas 
independientes.  En  este  estado  de  cosas  llegó  á 

Veracruz  el  general  D.  Juan  de  O'Donojú,  nom- 
brado virey  por  la  corte  de  España,  en  reempla- 

zo del  conde  del  Yenadito.  O'Donojú  se  encontró 
en  un  teatro  muy  distinto  del  que  se  habia  prome- 

tido. La  plaza  de  Veracruz  amenazada  por  el  ge- 
neral Santa- Anna,  y  México  defendido  por  tropas 

pocas  é  insubordinadas,  incapaces  de  resistir  un 
largo  sitio:  he  aquí  todo  lo  que  quedaba  para  él 
del  antiguo  gobierno  de  Nueva  España.  En  tan 
triste  situación  apeló  á  lo  que  se  apela  comunmen- 

te en  tales  casos,  a  una  proclama.  En  ella  decia  que 
sus  opiniones  eran  liberales  y  sus  intenciones  rec- 

tas: pedia  que  se  le  oyese:  aseguraba  que  las  cor- 
tes de  España  se  ocupaban  en  trazar  un  plan  que 

elevase  á  México  al  alto  grado  de  dignidad  do  que 
era  susceptible;  concluyendo  con  que  si  su  gobierno 
no  satisfacía  las  necesidades  recíprocas  de  mexica- 

nos y  españoles,  dejarla  el  mande  á  la  menor  se- 
ñal de  disgusto.  "La  impotencia  de  estos  medios 

para  contener  una  revolución  triunfante,  salta  á  la 
vista,  mostrando  ademas  una  profunda  debilidad. 

O'Donojú,  como  todos  los  liberales  españoles,  esta- 
ba en  contradicción  consigo  mismo,  cuando  se  tra- 

taba de  las  cosas  públicas  de  América.  Escribió 

á  Iturbide,  pidiéndole  una  entrevista  "para  hacer- 
le comunicaciones  de  sumo  interés,"  y  le  pidió  pa- 
so seguro  para  la  capital  "á  fin  de  conciliar  desde 

ella,  con  el  mismo  Iturbide,  las  medidas  necesarias 

para  evitar  toda  desgracia,  inquietud  y  hostilida- 
des, entre  tanto  que  el  rey  y  las  cortes  aproba- 
ban el  tratado  que  celebrasen  y  por  el  que  tanto 

haljia  anhelado  el  mismo  Iturbide." — O'Donojú, 
imbuido  eu  todas  las  ideas  liberales,  creia  que  laa 
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cortes  eran  capaces  de  tomar  un  temperamento  que 
concillase  los  intereses  de  España  y  sus  colonias, 
siendo  así  que  ellas  precisamente  hablan  impulsa- 

do la  revohiciou,  que  las  separaba  para  siempre,  por 
medio  de  sus  leyes. 

Aceptó  Iturbide  la  propuesta  que  se  le  hacia, 
designando  la  villa  de  Córdoba  para  tener  en  ella 
la  conferencia.  Marchó  sin  demora  á  las  inmedia- 

ciones de  México,  para  disponer  lo  conveniente  al 
sitio  de  la  ciudad,  atrayendo  á  sus  filas  al  marqués 
de  Vibaneo,  á  quien  dio  á  mandar  una  de  las  divi- 

siones. Tomadas  las  medidas  que  el  caso  exigia,  se 
puso  sin  demora  en  camino  para  Córdoba  adonde 
llegó  el  dia  23  de  Agosto  (1821),  Aguardábalo 

allí  O'Donojü.  Eu  pocas  horas  convinieron  ambos 
en  un  plan  en  que  sustancialmente  se  reproducía  el 
de  Iguala,  llamándose  para  ocupar  el  trono  mexi- 

cano, á  mas  del  rey  Fernando  VII  y  á  sus  herma- 
nos D.  Carlos  y  D.  Francisco  de  Paula,  al  príncipe 

lieredero  de  Luca,  sobrino  del  rey,  omitiéndose  el 
archiduque  Carlos  de  Austria.  Por  laño  admisión 
de  estas  personas,  se  dejó  libre  la  elección  de  em- 

perador a  las  cortes  del  imperio,  sin  limitarla  á 
príncipe  de  casa  reinante,  como  prevenía  el  plan  de 
Iguala.  Fácil  es  conocer  que  desde  entonces  empe- 

zó á  lisonjear  á  Iturbide  la  esperanza  de  ceñir  a 
su  frente  una  diadema.  Determináronse  con  pre- 

cisión que  el  carácter  y  atribuciones  de  una  junta 
provisional  de  gobierno,  que  ejercerla  la  facultad 
legislativa  antes  de  la  reunión  del  congreso,  sirvie- 

se al  mismo  tiempo  de  cuerpo  consultivo  al  gobier- 
no. Se  declaró  que  los  españoles  que  no  quisiesen 

quedar  en  el  pais  con  sus  caudales,  saldrían  de  él 

libremente,  y  por  último,  se  comprometió  O'Dono- 
jú  á  emplear  su  autoridad  para  que  las  tropas  espa- 

ñolas que  defendían  d  México,  desocupasen  esta 
ciudad  sin  efusión  de  sangre. — Con  este  tratado 
logró  Iturbide  conservar  la  independencia.  O'Do- 
nojú  creyó  hacer  un  servicio  á  su  patria,  sacando 
en  favor  de  ella  el  único  partido  que  en  aquellas 
circunstancias  era  posible  (1). 

C I )  Tratados  cclch  radas  en  la  villa  de  Cárdala  el  24  del  pre- 
sente, entre  los  Sres.  D.  Juan  0-Donojñ,  teniente  general 

de  los  ejércitos  de  Nueca  España,  y  D.  Agustín  de  Itur- 
bide,primer  jefe  del  ejército  imperial  mexicano  de  las  Tres 

Garantías. 

"Pronunciada  por  Nueva  España  la  independencia  de 

la  antigua,  teniendo  un  eji'rcito  que  sostuviese  este  pronun- 
ciamiento, decididas  por  él  las  provincias  del  reino,  sitiada 

la  capital  en  donde  se  liabia  depuesto  A  la  autoridad  legiti- 
ma, y  cuando  solo  quedaban  por  el  gobierno  europeo  las 

plazas  de  Veracriiz  y  Aca])ulco,  desguarnecidas  y  sin  nie- 
dío.<>  de  re:íistir  A  un  sitio  bien  dirigido  y  que  durase  algún 
tiempo;  llegó  al  primer  puerto  el  teniente  general  D.Juan 

O-Donojú,  con  el  carácter  y  representación  de  capitán  ge- 
neral y  jefe  superior  político  de  este  reino,  nombrado  piir 

S.  M.  C.,  quien  deseoso  de  evitar  los  males  que  afligen  á 
los  pueblos  en  alteraciones  de  esta  clase,  y  tratando  de  con- 

ciliar los  intereses  de  atnl)a3  Esparías,  invito  á  una  entre- 
vista al  primnr  jefe  del  ejército  imperial  D.  Agustín  de  Itur- 
bide. en  la  que  se  discutiese  el  gran  negocio  de  la  indepen- 

dencia, desatando  sin  romper  los  vínculos  que  unieron  á 
los  dos  continentes.  Verificóse  la  entrevista  en  la  villa  de 

Córdoba  el  '24  do  Agosto  de  1821,  y  con  la  representación 
de  su  caríicter  ei  primero,  y  la  del  imperio  mexicano  el  se- 

gunda; después  de  haber  conferenciado  detenidamente  so- 

En  Yeracruz  se  negó  el  gobernador  García  Dá- 
vila  a  obedecer  el  tratado,  y  desconociendo  la  au- 

toridad del  virey,  se  aprestó  á  defenderse  en  el  cas- 
tillo de  Ulúa,  retirando  de  la  plaza  las  pocas  fuer- 

zas ñeles  con  que  contaba.  Otro  tanto  hizo  Nove- 
lía  en  México,  reuniendo  hasta  cinco  rail  hombres 
de  tropas  regulares,  a  mas  de  los  cuerpos  improvi- 

sados del  vecindario,  en  que  por  una  estraña  ano- 
malía se  veían  militar  juntos  los  oidores,  los  come- 

diantes y  los  toreros. — Las  medidas  violentas  que 
tomó  Xovella  para  llevar  adelante  el  alistamiento, 
y  para  proporcíoimrse  recursos  le  acabaron  de  ena- 

jenar las  voluntades.  Salieron  de  la  ciudad  todas 
las  personas  que  podían  hacerlo:  los  conventos  de 
monjas  se  llenaron  de  señoras,  que  buscaban  en 
ellos  asilo:  todo  era  espauto  y  desolación.  Las  tro- 

pas independientes  avanzaban  gradualmente,  cir- 
cunvalando la  capital.  Trabábanse  frecuentemen- 

te escaramuzas  entre  las  avanzadas  de  unas  y  otras 
fuerzas,  habiendo  sido  la  acción  de  Azcupotzalco, 
la  mas  notable. 

No  obstante  la  decisión  que  mostraban  los  defen- 
sores, las  cosas  caminaban  á  su  inevitable  término: 

sin  recursos,  sin  el  apoyo  de  la  opinión  pública  y 
aislados,  era  preciso  que  tarde  ó  temprano  sucum- 

biesen. Iturbide  se  acercó  á  México  y  estrechó  el 

sitio;  siguiólo  O'Donojú,  y  perdida  toda  esperanza 
por  parte  de  Novella,  se  prestó  éste,  no  sin  grandes 

altercados,  á  reconocer  la  autoridad  de  O'Donojú. 
Las  tropas  españolas  evacuaron  á  México,  ocupán- 

dola inmediatamente  el  general  Filísola,  con  su  di- 
visión. Iturbide  permanecía  en  Tacubaya,  donde 

nombró  la  Junta  Provisional,  y  empezó  á  tomarlas 
primeras  disposiciones,  para  organizar  el  nuevo  go- 

bierno. Hizo  su  entrada  solemne  el  dia  27  de  se- 
tiembre, por  la  calle  de  San  Francisco,  al  frente  de 

un  ejército  de  16.000  hombres  de  todas  armas,  sien- 
do la  mitad  de  caballería.  Las  calles  del  tránsito 

estaban  vistosamente  adornadas,  el  concurso  era  in- 
menso, los  vivas  y  aplausos  sinnúmero,  el  júbilo  in- 

decible.   Iturbide  anunció  á  la  nación  entera  que 

bre  lo  que  mas  convenia  íl  una  y  otra  nación  atendido  el 
estado  actual  y  l;is  üliiuias  ocurrenci/is,  convinieron  en  los 

arliculos  siguientes,  que  firmaron  por  duplicado  para  dar- 
les toda  la  consolidación  de  que  son  capaces  esta  clase  de 

documentos,  conservando  un  original  cada  uno  en  su  po- 
der para  mayor  seguridad  y  validación. 

"1 .  '  Esta  América  se  reconocei  á  por  nación  soberana 
é  independiente,  y  se  llamará  en  lo  sucesivo  "Imperio  me- 

xicano." 

'■•¿.  °  El  gobierno  del  imperio  será  monárquico  consti- 
cional  moderado. 

"3.=  Será  llamado  á  reinar  en  el  imperio  mexicano 
(previo  el  juramento  que  designa  el  articulo  4.  ■=  del  plan), 
eu  primer  lugar  el  Sr.  D.  Fernando  VII.  rey  católico  de 
España,  y  por  su  renuncia  ó  no  admisión,  su  hermano 
el  serenísimo  Sr.  infante  D.  Carlos;  por  su  renuncia  ó  n* 
admisión,  el  serenísimo  Sr.  infante  D.  Francisco  de  Paula; 
por  su  renuncia  ó  no  admisión,  el  serenísimo  Sr.  D.  Car- 

los Luis,  infante  de  España,  antes  heredero  de  F.truria.  hoy 
de  Luca,  y  por  renuncia  ó  no  admisión  de  éste,  el  que  las 
cortes  del  imperio  designen. 

"4.  °  El  emperador  lijará  su  corte  eu  México,  que  será 
la  capital  del  imperio. 

"5.  °  Se  nombrarán  dos  comisionados  por  el  Exmo.Sr. 
0-Donojú,  los  que  p.asaráu  á  la  corte  de  España  í  poner  en 
las  reales  manos  del  Sr.  ü.  Fernando   Vil  copia  de   este 
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era  ya  independiente,  por  medio  de  una  proclama. 
."Mexicanos,"  decia, — "ya  estáis  en  el  caso  de  sa- 
"  Indar  á  la  patria  independiente,  como  os  anuncié 
"en  Iguala:  ya  recorrí  el  inmenso  espacio  que  hay 
"  desde  la  esclavitud  á  la  libertad,  y  toqué  diversos 
"  resortes,  para  que  todo  americano  manifestase  su 
"  opinión  escondida,  porque  en  unos  se  disipó  el  te- 
"  mor  que  los  contenia,  en  otros  se  moderó  la  mali- 
"  cia  de  sus  juicios  y  en  todos  se  consolidaron  las 
"  ideas,  y  ya  me  veis  en  la  capital  del  imperio  mas 
"  opulento  sin  dejar  atrás  ni  arroyos  de  sangre,  ni 
"  campos  talados,  ni  viudas  desconsoladas,  ni  de.s- 
"  graciados  hijos,  que  llenen  de  maldiciones  al  ase- 
"  sino  de  su  padre:  por  el  contrario,  recorridas  quo- 
"  dan  las  principales  provincias  de  este  reino,  y  to- 
"  dos,  uniformados  en  la  celebridad,  han  dirigido 
"  al  ejército  trigaraute  vivas  espresivos,  y  al  cielo 
"votos  de  gratitud:  estas  demostraciones  daban  á 
"  mi  alma  un  placer  inefable,  y  compensaban  con 
"demasía  los  afanes,  las  privaciones  y  la  desnudez 
"de  los  soldados,  siempre  alegres,  constantes  y  va- 
"  lientos.    Ya  sabéis  d  modo  de  ser  libres;  á  vosotros 

tratado  y  esposicion  que  le  acompañará,  para  que  sirva  á 
S.  M.  de  antecedente  mientras  las  cortes  le  ofrecen  la  co- 

rona con  todas  las  formalidades  y  garantías  que  asunto  de 
tanta  importancia  exige,  y  suplican  á  S.  M.que  en  el  c.iso 
del  articulo  3.  °  se  digne  noticiarlo  á  los  serenísimos  Sres. 
infantes  llamados  en  el  mismo  artículo  por  el  orden  que 
en  él  se  nombra;  interponiendo  su  benigno  influjo  para 
que  sea  una  persona  de  las  señaladas  de  su  augusta  casa  !a 
que  venga  á  este  imperio,  por  lo  que  se  interesa  en  ello  la 
prosperidad  de  ambas  naciones,  y  por  la  satisfacción  que 
recibirán  los  mexicanos  en  añadir  este  vínculo  á  los  demás 
de  amistad  con  que  podrán  y  quieren  unirse  á  los  españoles. 

''6.  '  Se  nonibraril  inmediatamente  conforme  al  espíritu 
del  plan  de  Iguala,  una  junta  compuesta  de  los  primeros 
hombres  del  imperio  por  sus  virtudes,  por  .sus  destinos,  por 
sus  fortunas,  representación  y  concepto,  de  aquellos  que 
están  designados  por  la  opinión  general,  cuyo  níjmeio  sea 
bastante  considerable  par.i  que  la  reunión  de  luces  asegure 
el  acierto  en  sus  determinaciones,  que  serán  emanaciones 
de  la  autoridad  y  facultades  que  les  concedan  los  artículos 
siguientes. 

•■7.=  La  junta  de  que  trata  el  artículo  anterior,  ee  lla- 
mará junta  provisional  gubernativa. 

"8."°  í-erá  individuo  de  la  junta  provisional  de  gobier- 
no el  teniente  general  D.  Juan  0-Uonoj(i.  en  consideración 

a  la  conveniencia  de  que  una  persona  de  su  clase  tenga  una 
parle  activa  é  inmediata  en  el  gobierno,  y  de  que  es  indis- 

pensable omitir  algunas  de  las  que  estaban  señaladas  en  el 
espresado  plan  en  conformidad  de  su  misino  espíritu. 

•■9.  °  La  junta  provisional  de  gobierno,  tendrá  un  pre- 
sidente nombrado  por  ella  misma,  y  cuya  elección  recaerá 

en  uno  de  los  individuos  de  su  seno  ó  fuera  de  él,  que  reú- 
na la  pluralidad  absoluta  de  su  Iranios,  lo  que  si  en  la  prime- 
ra votación  no  se  verificase,  se  procederá  á  segundo  escru- 

tinio entrando  á  él  los  dos  que  hayan  reunido  mas  voios. 
"10.  El  primer  paso  de  la  junta  provisional  de  gobierno, 

será  hacer  tm  manifiesto  al  público  de  su  instalación  y  mo- 
tivos que  la  reunieron,  con  las  demás  csplicaciones  que 

considere  convenientes  para  ilustrar  al  pueblo  sobre  sus  in- 
tereses V  modo  de  proceder  en  la  elección  de  diputados  & 

cortes,  de  que  se  hablará  después. 
"11.  La  junta  provisional  de  gobierno  nombrará  en  se- 

guida de  la  elección  de  su  presidente,  iinn  regencia  com- 
puesta de  tres  personas  de  su  seno  6  fuera  de  él,  en  quien 

resida  el  poder  ejecutivo,  y  que  gobierne  en  nombre  del 
monarca,  hasta  que  este  empuñe  el  cetro  del  imperio. 

••12.  Instalada  la  junta  provisional,  gobernará  interina, 
mente  conforme  á  las  leyes  vigentes  en  todo  lo  que  no  se 
oponga  al  plan  de  Iguala,  y  mientras  las  cortes  formen  la 
constitución  del  Estado. 

"toca  señalar  el  de  ser  felices.  Se  instalará  la  Junta: 
"se  reunirán  las  Cortes:  se  sancionará  la  ley  que 
"debe  haceros  venturosos,  y  yo  os  exhorto  á  que 
"  olvidéis  las  palabras  alarmantes  y  de  esterminio,  y 
"  soln  promindeis  tmion  y  amistad  íntima.  Contri- 
"  huid  con  vuestras  luces  y  ofreced  materiales  pa- 
"  ra  el  magnífico  código,  pero  sin  la  sátira  mordaz 
"  ni  el  sarcasmo  mal  intencionado:  dóciles  á  lapo- 
"  testad  del  que  manda,  completad  con  el  soberano 
"  augusto  la  grande  obra  que  empecé,  y  dejadme  á 
"mi,  que  dando  un  paso  atrás,  observe  atento  el 
"  cnadro  qne  trazó  la  Providencia  y  que  debe  reto- 
"  car  la  sabiduría  americana;  y  si  mis  trabajos,  tan 
"  debidos  á  la  patria,  los  suponéis  dignos  de  recora- 
"  pensa,  concedediue  solo  vuestra  sumisión  á  las  le- 
"  yes,  dejad  que  vuelva  al  seuo  de  mi  amada  fatni- 
"  lia,  y  de  tiempo  en  tiempo  haced  una  memoria 
"de  vuestro  amigo  Iturbide."  Varias  cosas  habria 
que  notar  en  esta  proclama.  Se  da  en  ella  por  sen- 

tado, que  México  era  el  imperio  mas  opulento;  idea 
falsa,  por  no  decir  pueril,  que  ha  dado  lugar  á  er- 

rores de  mucha  consecuencia,  decretando  en  todos 

"13.  La  regencia,  inmediatamente  después  de  nombra- 
da, procederá  á  la  convocación  de  cortes  conforme  al  mé- 

todo que  determine  lajunt'i  provisional  de  gobierno,  lo 
que  es  conforme  al  espíritu  del  artículo  24  del  citado  plan. 

••14.  El  poder  ejecutivo  reside  en  la  regencia,  el  legisla- 
tivo en  las  cortes;  pero  como  ha  de  mediar  algún  tiempo 

antes  que  éstas  se  reiinan,  para  que  ambos  no  recaigan  en 
una  misma  autoridad,  ejercerá  la  junta  el  poder  legislativo; 
primero,  para  los  casos  que  puedan  ocurrir  y  que  no  den 
lugar  á  esperar  la  reunión  de  las  cortes,  y  entonces  proce- 

derá de  acuerdo  con  la  regencia;  segundo,  para  servir  á  la 
regencia  de  cuerpo  auxiliar  y  consultivo  en  sus  determina- 
ciones. 

"15.  Toda  persona  que  pertenece  á  una  sociedad,  alte- 
rado el  sistema  de  gobierno,  ó  pasando  el  pais  á  poder  de 

otro  páncipe,  queda  en  el  estado  de  libertad  natural  para 
trasladarse  con  su  fortuna  adonde  le  convenga,  sin  que  ha- 

ya derecho  para  privarle  de  esta  libertad,  á  menos  que  ten- 
ga contraída  alguna  deuda  con  la  sociedad  á  que  pertenecía 

por  delito,  ó  de  otro  de  los  modos  que  conocen  los  publi- 
cistas: en  este  caso  están  los  europeos  avecindados  en  Nue- 

va-España, y  los  americanos  residentes  en  la  Península,  por 
consiguiente  serán  arbitros  á  permanecer  adoptando  esta 
6  aquella  patria,  ó  á  pedir  su  pasaporte,  que  no  podrá  ne- 

gárseles, para  salir  del  imperio  en  el  tiempo  que  se  prefije, 
llevando  ó  trayendo  sus  familias  y  bienes;  pero  satisfaciendo 
á  la  salida  por  los  últimos,  los  derechos  de  esportacion  es- 

tablecidos ó  que  se  establecieren  por  quien  pueda  hacerlo. 

"IG.  No  tendrá  lugar  la  anterior  alternativa  respecto  de 
los  empleados  públicos  ó  milita) es  que  notoriamente  son 
desafectos  á  la  independencia  mexicana;  sino  que  éstos  ne- 

cesariamente saldrán  de  este  imperio  dentro  del  termino 
que  la  regencia  prescriba,  llevando  sus  intereses  y  pagando 
los  derechos  de  que  habla  el  artículo  anterior. 

"17.  Siendo  un  obstáculo  á  la  realización  de  este  tratado 
la  ocupación  de  la  capital  por  las  tropas  de  la  Península,  se 
hace  indispensable  vencerlo;  pero  como  el  primer  jefe  ilel 
ciército  iir  perial,  uniendo  sus  sentimientos  á  los  de  la  na- 

ción mexicana,  desea  no  conseguirlo  con  la  fuerza,  para  lo 
que  le  sobran  recursos,  sin  embargo  uel  valor  y  constancia 
de  dichis  tropas  peninsulares,  por  la  falta  de  medios  y  ar- 
liiliii>s  p.ira  sostenerse  contra  el  sistema  adoptado  por  la  na- 

ción entera,  tí.  Juan  O-Donojú  se  ofrece  á  emplear  su 
autoridad,  jiara  que  dichas  tropas  verifiquen  su  salida  em 
efusión  de  sangre  y  por  una  capitulación  honrosa. 

"Villa  de  Córdoba,  24  de  agosto  de  -¡Sn.— Agustín  de 
Ilurbide. — Juan  O-Donojfi.—Zs  copia  fiel  de  su  original. — 
Jos(  Domínguez." 
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tiempos  gastos  exorbitantes,  á  que  no  pueden  bas- 
tar los  recursos  naturales  de  la  nación.  Se  fundan 

grandes  esperanzas  en  la  reunión  del  futuro  congre- 
so y  en  la  ley  fundamental  que  éste  daria;  siendo 

así  que  ninguna  nación  se  constituye  á  priori,  por 
leyes  dadas  á  este  intento:  al  contrario,  las  leyes 
fundamentales  son  el  efecto  y  no  la  causa  de  sus 
costumbres,  y  modo  de  ser  político.  Por  último,  se 
descubre  poca  sinceridad  en  Iturbide,  al  indicur 
que  dejarla  el  mando  para  retirarse  á  la  vida  pri- 

vada: probablemente,  ni  él  al  decirlo,  ni  los  demás 
al  escucharlo,  daban  crédito  a  tal  anuncio.  Entre 
la  promesa  y  el  cumplimiento,  mediaba  ya  un  tro- 

no, capaz  de  deslumlarar  á  cualquiera. 
Reunióse  la  junta  gubernativa  (28  de  setiembre 

de  1821)  compuesta  de  los  individuos  que  nombró 

Iturbide,  siendo  nno  de  ellos  O'Donojú,  y  después 
de  prestar  el  juramento  de  guardar  el  Plan  de  Igua- 

la y  Tratados  de  Córdoba,  se  estendió  y  firmó  en 
una  sesión  especial  que  se  tuvo  en  la  misma  noche, 
la  Acta  de  Independencia:  siendo  de  notar  que  la 
firmase  Iturbide,  á  pesar  de  las  alabanzas  desme- 

suradas que  allí  se  le  tributan,  llamándolo  Genio 
superior  á  toda  admiración  y  elogio;  y  que  la  sus- 

cribiese igualmente  O'Donojú,  no  obstante  asentar- 
se en  ella,  que  la  nación  mexicana  no  habia  tenido 

en  300  años  voluntad  propia,  y  que  habia  vivido  en 
la.  opresión. — Las  ideas  de  liberalismo,  que  fermen- 

taban en  casi  todas  las  cabezas,  hicieron  olvidar  los 
respetos  de  conveniencia  y  de  decoro,  que  tanto 
convenia  haber  observado  en  un  acto  tan  serio  y 
de  tanta  importancia  como  el  presente  (1.) 

Con  la  entrada  del  ejército  trigarante  en  la  ca- 
pital, se  acabaron  de  desalentar  las  pocas  fuerzas 

españolas  que  se  mantenían  en  uno  que  otro  punto 
importante.  Acapulco  se  entregó  al  comandante 
D.  Isidoro  Montes  de  Oca;  Perote  y  Veracruz  al 

general  D.  Antonio  López  de  Santa-Anna;  no  que- 
dando al  gobierno  español  mas  que  la  fortaleza  de 

San  Juan  de  Ulúa,  que  mantuvo  por  algún  tiem- 
po. La  península  de  Yucatán  y  la  provincia  de 

Chiapas  con  algunas  poblaciones  de  Guatemala,  se 

(1)  Acta  ds  independencia  del  Imperio  Mexicano* 

La  nación  mexicana,  que  por  trescientos  años  ni  ha  te- 
nido voluntad  propia,  ni  libre  el  uso  de  la  voz,  sale  hoy  de 

la  opresión  en  que  ha  vivido. 
Los  heroicos  esfuerzos  de  sus  liijos  lian  sido  coro  Fiados, 

y  está  consumada  la  empresa  enteramente  memorable,  que 
un  genio  superior  á  toda  admiración  y  elojio,  amor  y  glo- 

ria de  su  patria,  princijiió  en  Iguala,  prosiguió  y  llevó  al 
cabo  arrollando  obstáculos  casi  insuperables. 

Restituida,  pues,  esta  parte  del  Septentrión  al  ejercicio 
de  cuantos  derechos  le  concedió  el  Autor  de  la  naturaleza 
y  reconocen  por  inajenables  y  sagrados  las  naciones  cultas 
de  la  tierra,  cu  libertad  de  constituirse  del  modo  que  nins 
convenga  á  su  felicidad,  y  con  representantes  que  puedan 
manifestar  su  voluntad  y  sus  desijinios,  comienza  á  hacer 
uso  de  tan  preciosos  dones  y  declara  solemnemente,  por 
medio  de  la  junta  suprema  del  nnperio,  que  es  nación  f»- 
berana  c  independiente  de  la  antigua  España,  con  quien 
en  lo  sucesivo  no  mantendrá  oira  unión,  que  la  de  inia 
amistad  esliecha  en  los  términos  que  prescribieren  los  tra- 

tados: que  entablará  relaciones  amistosas  con  las  demás  po- 
teucias,  ejecutando  respecto  de  ellas  cuautos  actos  pueden 
y  están  en  posesión  de  ejecutar  las  otras  naciones  .sobera- 

nas; que  va  á  constituirse  con  arreglo  á  las  bases  que  en  el 

declararon  independientes,  agregándose  en  seguida 
al  Imperio  Mexicano.  Por  ültiiuo,  Iturbide  envió 
nna  división  á  Guatemala,  al  mando  del  general 
Filisola,  ])ara  favorecer  la  opinión  que  habia  allí 
en  favor  de  iMéxico;  y  á  virtud  de  esta  medida, 
quedó  por  entonces  aquel  pais  unido  al  Imperio. 

Aquí  tuvo  su  término  la  gloria  de  Iturbide.  El 
que  habia  combinado  una  revolución  con  tanto  acier- 

to, y  dirigídola  con  tanto  tino,  no  fué  bastante  á 
crear  un  gobierno  sólido,  y  menos  a  superar  las  di- 

ficultades que  el  partido  liberal  le  sembraba  á  cada 
paso.  Comenzó  la  junta  sus  trabajos,  por  aclamar 
al  mismo  Iturbide  generalísimo  de  mar  y  tierra:  de- 

claró que  el  empleo  de  presidente  de  la  regencia  no 
era  incompatible  con  el  mando  inmediato  del  ejér- 

cito, que  debia  conservar:  le  señaló  un  sueldo  anual 
de  120.000  pesos,  desde  la  promulgación  del  Plan 
de  Iguala,  1.000  000  de  pesos  de  capital  propio,  20 
leguas  en  cuadro  de  los  terrenos  baldíos  de  Tejas, 
y  el  título  de  Alteza  Serenísima.  A  su  padre  se  le 
dieron  los  honores  y  sueldo  de  regente,  y  para  cuan- 

do cesase  la  regencia,  los  de  consejero  de  estado. 
Estas  demostraciones  públicas  se  conformaban  mal 
con  lo  que  pasaba  en  secreto.  Los  liberales  y  los 
masones  trabajaban  de  consuno,  para  apoderarse  de 
la  revolución  consumada,  y  darle  una  dirección  aco- 

modada á  sus  ideas.  Iturbide,  al  admitir  las  conce- 
siones dichas,  renunció  los  sueldos  correspondientes 

desde  la  publicación  del  Plan  de  Iguala  hasta  aque- 
lla fecha,  en  favor  del  ejército. 

Murió  en  aquellos  dias  O'Donojii,  atacado  de 
una  violenta  pleuresía,  ocupando  su  lugar  en  la  jun- 

ta gubernativa  D.  José  Antonio  Pérez,  oljispo  de 
la  Puebla  de  los  Angeles,  La  junta  organizó  cua- 

tro ministerios  para  el  desempeño  de  los  negocios. 
Se  formaron  cinco  capitanías  generales  para  el  man- 

do militar,  notándose  desde  entonces  el  influjo  que 
éste  tendría  en  lo  succesivo.  Se  crearon  condecora- 

ciones para  la  milicia:  se  mandó  jurar  solemnemen- 
te la  independencia  en  todo  el  imperio:  se  estable- 

ció la  orden  imperial  de  Guadalupe  y  se  tomaron 
algunas  providencias  gubernativas  para  el  mejor  ór- 

planile  iguala  y  tratados  de  Córdoba,  estableció  sabiamen- 
te el  primer  jefe  del  ejercito  imperial  de  las  tres  garantías; 

y,  en  fin,  que  sostendrá  á  todo  trance,  y  con  el  sacrificio  de 
los  haberes  y  vidas  de  sus  individuos  (si  fuere  necesario), 
esta  solemne  declaración,  hecha  en  la  capital  del  impei'io 
á  28  de  Septiembre  del  año  de  1821,  primero  de  la  inde- 
pentlencla  mexicana.— Agustín  de  Iturbide.— Antonio,  obis- 

po déla  í'uebla. — Juan  O-Uonojú, — Manuel  de  la  Barcena. 
— .Matías  Monteagudo. — José  Yañez.  —  Lie,  Juan  Francis- 

co de  Azcárate. — Juan  José  Espinosa  de  los  Monteros. — 
José  María  Fagoaga. — José  Miguel  Guridi  Alcocer. — El 
marques  de  Salvatierra. — V,\  conde  de  Casa  de  Heras  Soto. 
— Juan  Uautista  Lobo. — Frpucisco  Manuel  Sánchez  de  Ta- 
gle. — Antonio  de  Gama  y  Córdova. — José  Manuel  Sarto- 

rio.— Manuel  Velazquez  de  León. — Manuel  Montes  Ar- 
guelles.—Manuel  de  la  SotaRiva.— El  marques  de  San  Juan 

de  Rayas. — José  Ignacio  García  lllueca. — José  María  de 
Bustaniante. — José  María  Cervantes  y  Velasen. — Juan  Cer- 

vantes y  l'adilla. — José  Manuel  Velazquez  de  la  Cadena. 
— Juan  de  Horbegoso. — Nicolás  Campero. — El  conde  de 
Jala  y  de  Regla. — José  María  de  Echevers  y  Valdivielso. 
— Manuel  Martinez  Mansilla.— Juan  Bautista  Raz  y  Guz- 
man. — José  María  de  Jáuregui. — José  Rafael  Suarez  Pe- 

reda.— Anastasio  Bustainante. — Isidro  Ignacio  de  Icaza. — 
Juan  José  Espinosa  de  los  Monteros,  vocal  secretario. 



846 ITU 

den  del  país.  Iturbide  quiso  conservar  en  él  á  mu- 
chos españoles  influentes,  entre  ellos  al  célebre  oi- 

dor Bataller:  éste  se  negó,  alegando  entre  otras 
cosas  la  falta  de  seguridad  en  que  quedaban  los  es- 

pañoles: Iturbide  le  contestó,  que  respondía  de  ella 
con  su  cabeza;  á  lo  que  repuso  Bataller      ¿La 
cabeza  de  vd?  ¡Triste  seguridad  1  Es  la  primera 

que  será  cortada  en  este  pais. — Los  sucesos  confir- 
maron la  verdad  de  esta  profecía. 

Notáronse  desde  luego  síntomas  de  desavenencia 

entre  la  junta  é  Iturbide,  rechazando  aquella  las  ini- 
ciativas y  proposiciones  que  éste  dirigía.  Espidióse 

al  fin  la  convocatoria  para  el  congreso,  fijando  el  nú- 
mero y  calidad  de  los  elegidos.  La  imprenta  empe- 

zó á  combatir  la  unión  de  españoles  y  mexicanos 

y  el  Plan  de  Iguala.  Algunos  de  los  antiguos  insur- 
gentes trataron  de  formar  una  conspiración  para 

establecer  una  república,  pero  fueron  descubiertos 

y  presos.  Los  españoles  liberales  establecieron  pe- 
riódicos para  sostener  sus  doctrinas,  peligrosas  en 

España,  y  absurdas  para  ellos  núsmos  en  México, 
fomentando  así  el  descontento  y  las  divisiones  po- 

líticas. Los  llamados  serviles,  no  veian  en  los  es- 
fuerzos de  unos  y  otros  mas  que  peligros  y  amena- 

zas á  la  paz  pública.  Tales  eran  los  principales  par- 
tidos que  dividían  el  pais  cuando  se  reunió  el  primer 

congreso  mexicano. 
Abrió  éste  sus  sesiones  con  el  mayor  apara- 
to posible.  Sin  embargo,  su  reunión  se  hacia  en 

circunstancias  bien  tristes.  La  hacienda  pública 

estaba  desorganizada :  los  gastos  considerable- 
mente aumentados:  relajada  la  disciplina  de  las 

tropas,  y  los  ánimos  divididos.  La  ciencia  de  los 

nuevos  legisladores  se  reducía  por  lo  común  al  pac- 
to social  de  Rousseau,  al  curso  de  política  consti- 

tucional de  Benjamín  Constant,  al  tratado  de  eco- 
nomía política  de  Say,  á  algunas  de  las  obras  de 

Jeremías  Bentan  y  á  los  diarios  de  las  cortes  de 

España.  El  que  podia  reunir  estos  libros,  no  de- 
seaba mas;  y  cualquiera  reflexión,  emitida  contra 

alguna  de  las  doctrinas  en  ellos  dominantes,  era 
mirada  como  atentatoria  á  la  soberanía  nacional. 

La  esperieucia  era  ninguna,  la  ciencia  poca,  y  la  in- 
tolerancia política  infinita.  A  ese  congreso  se  han 

tributado  grandes  alabanzas:  veamos  la  calificación 

que  Iturbide  hizo  de  él.— "Resultó,  dice,  un  cou- 
"  greso,  tal  como  se  deseaba  por  los  que  influyeron 
"  en  su  nombramiento.  Algunos  hombres  verdade- 
"  ramente  dignos,  sabios,  virtuosos,  de  acendrado 
"  patriotismo,  fueron  confundidos  con  ima  multitud 
"  de  intrigantes,  presumidos,  de  intenciones  sínies- 
"  tras:  aquellos  disfrutaban  de  un  concepto  tan  ge- 
"  neral,  que  no  pudieron  las  maquinaciones  impedir 
"  que  tuviesen  muchos  sufragios  á  su  favor.  No  se 
"buscaron  los  hombres  mas  dignos;  tampoco  los 
"  decididos  por  un  partido  determinado;  bastaba 
"  que  el  que  había  de  elegirse  fuera  mi  enemigo  ó 
"  tan  ignorante,  que  pudiera  ser  persuadido  con  fa- 
"  ciudad;  con  solo  uno  de  estos  requisitos,  ya  nada 
"  le  faltaba  para  desempeñar  encargo  tan  sagrado 
"  como  el  que  iba  á  conferírsele.  Los  había  tacha- 
"  dos  de  conducta  públicamente  escandalosa,  los 
"había  procesados  con  causa  criminal;  los  había 
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"  quebrados,  autores  de  asonadas  militares  &c   " 
El  congreso  declaró  que  en  él  residía  la  soberanía, 
pero  que  no  conviniendo  tener  reunidos  los  tres  po- 

deres, delegaba  interinamcnU  el  ejecutivo  en  las  per- 
sonas que  componían  la  regencia  y  el  judicial  en  los 

tribunales.  Asimismo  declaró  inviolables  á  los  di- 
putados. Al  presentarse  en  su  seno  Iturbide  con  la 

regencia,  para  prestar  el  juramento  de  reconocer 
la  soberanía  nacional,  le  disputaron  algunos  de  los 
diputados  el  asiento  que  tomó,  por  ignorar  el  cere- 

monial que  acababan  ellos  de  acordar.  Presentaron 
los  ministros  sucesivamente  sus  memorias,  escasas  de 
datos,  como  era  natural  que  sucediese  en  un  gobier- 

no nuevo,  y  llenas  de  frases  de  sumisión  y  respeto. 
En  ellas  se  calcularon  los  gastos  de  aquel  año  en 

11.159.820  pesos,  y  no  bastando  los  recursos  actua- 
les de  la  nación  á  cubrir  esa  suma,  la  regencia  pi- 
dió varías  veces  al  congreso  decretase  lo  convenieu- 

te;  pero  este  cuerpo  se  ocupó  muy  poco  de  los  ne- 
gocios de  hacienda,  y  nunca  formó  un  plan  arreglado 

de  ella. 
De  aquí  tomaron  mas  cuerpo  las  desavenencias 

entre  Iturbide  y  el  congreso.  No  cesaba  aquel,  co- 
mo presidente  de  la  regencia,  de  pedir  recnrsos  con 

que  atender  á  las  necesidades  de  las  tropas,  enca- 
reciendo el  mérito  de  estas,  y  ponderando  los  peli- 

gros que  corría  la  independencia;  y  no  cesaba  éste 
de  oponer  toda  clase  de  dificultades.  De  una  y  otra 
parte  había  poca  razón  y  segundas  intenciones,  mal 
encubiertas.  Los  ánimos  se  agriaron  tanto,  y  las  co- 

sas llegaron  á  tal  estremo,  que  D.  José  Dávíla,  go- 
bernador del  castillo  de  Ulúa,  con  las  tropas  que 

inmediatamente  tenia  á  sus  órdenes,  y  contando 
con  los  regimientos  capitulados  que  había  en  el  pais, 
creyó  que  era  llegado  el  caso  de  una  reacción  en 
favor  de  la  metrópoli.  Algunos  de  estos  cuerpos 
intentaron  abiertamente  la  contrarevolucíon,  to- 

mando una  actitud  hostil  en  Tezcoco  y  en  Zacapoas- 
tla.  Este  incidente  encendió  mas  los  ánimos.  La 
nueva  revolución  fué  sofocada  inmediatamente:  los 

regimientos  que  tomaron  parte  en  ella  desarmados; 
y  después  de  un  proceso,  que  no  tuvo  consecuen- 

cias, embarcados  para  la  Habana. 
Entretanto  se  trataba  en  las  cortes  de  España 

de  lo  que  debía  hacerse  respecto  á  México.  La  ra- 
zón y  la  política  aconsejaban,  que  se  sacase  el  me- 

jor partido  posible  de  unos  hechos,  ya  consumados: 
sin  embargo,  en  todo  se  pensó,  menos  en  esto.  Los 
liberales  españoles,  que  para  hacer  la  guerra  al  rey 
invocaban  á  todas  horas  el  dogma  (que  tal  le  lla- 

maban) de  la  soberanía  popular,  uniéndose  para 
esto  con  los  diputados  americanos,  no  sufrían  que 
las  colonias  usasen  de  un  derecho,  que  para  ellos 
era  inconcuso.  Puestos  en  contradicción  consigo 
mismo.::,  se  irritaban  sin  fruto.  Después  de  mil  al- 

tercados inútiles,  declararon  las  cortes  nulo  el  Tra- 
tado de  Córdoba,  cerrando  así  la  puerta  á  todo  ar- 
reglo entre  España  y  México,  y  al  establecimiento 

de  un  gobierno  regular  en  esta  nación,  modificando 
las  simpatías  y  cooperación  de  Itis  naciones  mas  po- 

derosas de  Europa,  y  abriendo  al  mismo  tiempo  la 
puerta  á  una  nueva  serie  de  revoluciones.  El  partido 
de  Iturbide  aprovechó  con  fruto  esta  oportunidad. 
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sobreponiéndose  en  lo  pronto  á  los  masones  y  li- 
berales, que  trabajaban,  unos  por  la  República,  y 

otros  por  uu  monarca  estranjero;  y  proclamó  á 
Iturbide  emperador  de  México  en  la  noche  del  18 
de  mayo  de  1822,  por  medio  de  Pió  Marcha,  sar- 

gento del  regimiento  de  Celaya. — Dio  éste  princi- 
pio al  movimiento,  que  fué  secundado  inmediata- 

mente en  los  demás  cuarteles  de  tropa  y  en  los  bar- 
rios de  la  ciudad,  corriendo  por  ella  pelotones  de 

gente.  Ilumináronse  las  casas,  y  por  todas  partes 
se  oian  cohetes,  tiros  de  fusil,  y  vivas,  entre  los  re- 

piques de  todas  las  iglesias  y  salvas  de  artillería. 
Iturbide  consultó  á  sus  compañeros  en  la  regen- 

cia qué  deberla  hacer,  y  éstos  le  contestaron  que 
admitiese  la  corona.  La  resolución  de  tamaño  ne- 

gocio se  remitió  al  congreso  para  el  dia  siguiente 
publicando  Iturbide  en  aquellos  momentos  una  pro- 

clama, en  que  daba  á  la  nación  noticia  de  lo  acon- 
tecido, y  se  sometía  al  fallo  de  la  representación 

nacional.  Diverso  lenguaje  habla  usado  pocos  dias 
antes,  asegurando  en  otra,  que  á  no  intervenir 
un  milagro,  jamas  admitirla  la  corona.  Reunido  el 
congreso  al  dia  siguiente,  recibió  por  conducto  de 
la  regencia  una  esposiciou  del  ejército,  suscrita  por 
sus  principales  generales,  pidiendo  la  coronación 
de  Iturbide.  El  edificio  donde  se  celebraban  las  se- 

siones estaba  rodeado  de  innumerable  pueblo,  que 
pedia  lo  mismo:  el  congreso  para  deliberar  con  li- 

bertad pidió  seguridades  á  la  regencia,  la  cual  le 
contestó  que  no  respondía  de  la  tranquilidad,  si  no 
se  accedía  á  la  petición  pública.  Invitado  enton- 

ces el  mismo  Iturbide  para  concurrir  á  la  sesión, 
vaciló  por  un  rato  en  acceder  á  la  petición;  pero 
persuadido  por  sus  ministros  y  otras  personas  de  su 
confianza,  se  dirigió  al  congreso  entre  un  concurso 
inmenso  que  tiraba  de  su  coche  y  lo  aclamaba  em- 

perador. Al  entrar  al  salón  de  las  sesiones  se  pre- 
cipitó tras  él  la  muchedumbre  y  ocupó  las  gale- 

rías, las  antesalas,  y  aun  las  sillas  de  los  diputados, 
con  quienes  se  mezclaron  confusamente  toda  clase 
de  personas.  El  congreso,  de  grado  ó  por  fuerza, 
hizo  la  declaración  que  se  le  pedia,  la  cual  fué  re- 

cibida con  estraordinario  aplauso  en  las  provincias. 
Iturbide  quedó  nombrado  y  reconocido  emperador, 
sin  que  persona  ni  corporación  ninguna  tratase,  por 
entonces,  de  disputar  la  validez  de  su  elección.  El 
dia  21  prestó  ante  el  congreso  el  juramento  que 
este  cuerpo  acordó,  en  los  términos  siguientes: 
"  Agustín,  por  la  Divina  Providencia,  y  por  nom- 
"  bramiento  del  congreso  de  representantes  de  la 
"  nación,  emperador  de  México,  juro  por  Dios  y 
"  por  los  Santos  Evangelios,  que  defenderé  y  con- 
"  servaré  la  religión  Católica,  Apostólica,  Roma- 
"  na,  sin  permitir  otra  alguna  en  el  imperio:  que 
"  guardaré  y  haré  guardar  la  constitución  que  for- 
"  mare  dicho  congreso,  y  entre  tanto  la  española 
"  en  la  parte  que  está  vigente,  y  asimismo  las  le- 
"  yes,  órdenes  y  decretos  que  ha  dado  y  en  lo  su- 
"  cesivo  diere  el  repetido  congreso,  no  mirando  en 
"  cuanto  hiciere  sino  el  bien  y  el  provecho  de  la  na- 
"  cion:  que  no  enajenaré,  cederé,  ni  desmembraré 
"parte  alguna  del  imperio:  que  no  exigiré  canti- 
"  dad  alguna  de  frutos,  dinero,  ni  otra  cosa,  sino 

"  las  que  hubiere  decretado  el  congreso:  que  no 
"  tomaré  jamas  á  nadie  sus  propiedades,  y  que  res- 
"  petaré,  sobre  todo,  la  libertad  política  de  la  na- 
"  cion  y  la  personal  de  cada  individuo;  y  si  en  lo 
"  que  he  jurado,  ó  parte  de  ello,  lo  contrario  hicie- 
"  se,  no  debo  ser  obedecido,  antes  aquello  en  que 
"  contraviniere  sea  nulo  y  de  ningún  valor.  Así 
"  Dios  me  ayude  y  sea  eu  mi  defensa,  y  si  no  me 
"  lo  demande." — El  congreso  declaró  hereditaria 
la  succcsion  al  trono:  mandó  acuñar  la  moneda  con 

el  busto  del  nuevo  emperador:  ordenó  á  las  pro- 
vincias lo  jurasen  en  debida  forma:  dio  á  su  padre 

el  título  de  príncipe  de  la  Union  con  el  tratamien- 
to de  alteza,  así  como  á  los  príncipes  sus  hijos;  con- 

cedió á  su  hermana  D,'  Nicolasa  el  título  de  prin- 
cesa de  Iturbide;  dispuso  su  solemne  coronación,  y 

formó  la  corte  nupcial  con  todo  el  tren  que  se  refie- 
re de  otras,  nombrando  mayordomos,  caballerizos, 

jefes  de  guardia,  limosneros,  ayos,  confesores,  pre- 
dicadores, pajes,  damas  de  la  emperatriz,  camarera, 

camaristas,  médicos,  cirujanos  &c.  Una  corte  impro- 
visada de  esta  manera  en  un  pais  nuevo,  sin  recursos 

bastantes  para  sostener  tan  costoso  tren,  en  donde 
los  individuos  nombrados  para  los  oficios  no  sabían 

cómo  desempeñarlos,  era  preciso  que-  tropezara  con 
embarazos  y  cayera  en  ridículo,  como  sucedió.  Las 
escaseces  del  erario  subieron  de  punto,  apelándose  á 
recursos  estraordinarios  para  cubrirlas,  siendo  uno 
de  ellos  un  préstamo  forzoso  que  causó  grandes  ve- 

jaciones. Todo  esto  se  hacia,  cuando  se  preparaban  cos- 
tosas fiestas  para  la  consagración  y  coronación  del 

nuevo  emperador:  ceremonia  que  se  verificó  el 
21  de  julio.  Salió  Iturbide  de  su  palacio  bajo  la 
vela  ó  toldo  de  las  procesiones,  formándole  valla 
en  su  carrera  las  tropas  que  guarnecían  la  ciudad, 

lujosamente  vestidas",  abria  la  marcha  un  escuadrón 
de  caballería  y  un  piquete  de  infantería  con  el  es- 

cudo de  armas  del  imperio,  y  á  su  lado  dos  bande- 
ras con  una  cruz  roja  en  campo  blanco:  seguían 

las  parcialidades  de  indios  de  San  Juan  y  Santia- 
go: las  órdenes  religiosas:  los  curas  párrocos  de  Mé- 

xico y  sus  suburbios:  los  tribunales  de  Minería,  el 
Frotomedicatoy  los  Consulados:  la  Universidad:  el 
ayuntamiento  abriendo  mazas  para  las  diputacio- 

nes de  los  colegios,  títulos,  jefes  de  oficinas,  y  per- 
sonas de  distinción:  la  diputación,  y  en  ella  incoi*- 

porada  la  audiencia:  el  consejo  de  Estado  y  el  cuer- 
po diplomático.  Los  caballeros  nombrados  para  la 

orden  de  Guadalupe,  concurrieron  sin  divisas  par- 
ticulares, haciendo  parte  en  las  corporaciones  á  que 

respectivamente  pertenecían.  Seguían  á  continua- 
ción los  ugieres,  reyes  de  armas,  pajes,  el  jefe  del 

ceremonial  y  sus  ayudantes:  el  acompañamiento 
de  la  emperatriz  se  componía  de  tres  generales, 

que  llevaban  sobre  unos  cojines  la  corona,  el  ani- 
llo y  el  manto  imperial,  y  de  una  comisión  del  con- 

greso: la  emperatriz  iba  en  el  centro  con  las  prin- 
cesas sus  hijas,  y  sus  damas  de  honor.  Venia  por 

último  la  comitiva  del  emperador  compuesta  de 
cuatro  generales  que  traían  las  mismas  insignias,  y 
ademas  el  cetro,  y  de  otra  comisión  del  congreso: 
ocupaba  el  emperador  el  lugar  preferente,  con  su 
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padre,  y  el  príncipe  imperial  cou  su  capitán  de 
guardia,  el  mayordomo  y  limosneros  mayores,  sus 
ministros,  edecanes  y  generales  de  alta  graduación, 
terminando  todo  cou  la  escolta  y  coches  de  palacio. 
En  la  catedral  fueron  recibidos  bajo  de  palio  por 
dos  obispos,  y  colocados  en  un  trono  chico:  el  obis- 

po de  Guadalajara  que  era  el  consagrante,  y  los 
de  Puebla,  Oajaca  y  Durango,  estaban  en  el  pres- 

biterio revestidos  de  pontifical.  Empezada  la  mi- 
sa, el  emperador  y  la  emperatriz  se  pusieron  en  las 

gradas  del  altar,  donde  el  obispo  consagrante  hi- 
zo en  ambos  la  unción  sagrada  en  el  brazo  derecho, 

entre  el  codo  y  la  mano:  bendijéronse  las  insignias 

imperiales,  poniendo  el  presidente  uua  corona  so- 
bre la  cabeza  del  emperador,  y  colocando  éste  la 

otra  sobre  la  de  la  emperatriz.  Adornados  enton- 
ces de  todas  las  insignias  imperiales,  ocuparon  un 

trono  grande,  y  al  terminar  el  obispo  celebrante 
la  última  de  las  preces,  dijo  en  altavoz  Vivat  Im- 
perator  in  atermim:  respondiendo  todos  cou  vivas 
aclamaciones,  vivan  d  emperador  y  la  emperatriz. 
Predicó  el  obispo  de  la  Puebla  un  estudiado  ser- 

món. Al  ofertorio,  bajaron  el  emperador  y  la  em- 
peratriz del  trono,  y  llegándose  al  altar  con  man- 

tos y  coronas,  presentaron  una  ofrenda  compuesta 
de  dos  cirios,  con  trece  monedas  de  plata  en  el  uno,  y 
otras  tantas  de  oro  en  el  otro :  dos  panes,  uno  de  oro 
y  otro  de  plata;  y  un  cáliz.  Acabada  la  misa,  un 
rey  de  armas  hizo  en  alta  voz  la  proclamación  si- 

guiente:— "El  muy  piadoso  y  muy  augusto  empe- 
"  rador  constitucional  primero  de  los  mexicanos, 
"  Agustín,  está  coronado  y  entronizado:"  jviva  el 
emperador!  el  concurso  repitió:  ¡viva  el  emperador 
y  la  emperatriz!  y  á  este  tiempo  las  salvas  de  ar- 

tillería, y  los  repiques  de  las  campanas,  anuncia- 
ron al  pueblo  esta  proclamación,  repitiéndose  en 

un  tablado  colocado  en  la  puerta  de  la  iglesia,  de 
donde  se  tiraron  monedas  cou  la  efigie  del  mismo 
emperador. 

Siguió  á  esta  ceremonia  la  inauguración  de  la 
orden  de  Guadalupe,  en  el  santuario  de  este  nom- 

bre, el  dia  13  de  agosto  siguiente. 
Había  en  Iturbide  defectos  é  inesperiencia  para 

ocupar  el  puesto  á  que  repentinamente  se  veía  ele- 
vado; pero  es  preciso  confesar  que  no  le  faltaban 

prendas  y  noble  carácter  para  haber  servido  útil- 
mente á  su  patria  sin  tauta  pompa.  Buscó  un  nom- 

bre inútil  para  el  objeto  que  se  habla  propuesto, 
que  era  el  de  regir  el  pais;  y  se  creó  envidias,  con- 

tradicciones y  dificultades  sinnúmero,  á  que  le  era 
imposible  coutrarestar.  Era  amigo  de  la  gloria: 
deseaba  sinceramente  hacer  la  felicidad  de  su  pa- 

tria: apreciaba  el  mérito  ajeno  donde  quiera  que 
lo  encontraba:  en  fin,  era  desprendido  y  desintere- 

sado, como  lo  prueba  la  renuncia  qne  hizo  del  mi- 
llón de  pesos,  y  la  gran  estension  de  tierras  que  le 

concedió  en  donación  perpetua  la  Junta  provisio- 
nal: su  carácter,  inteligencia  y  prendas  personales, 

lo  hacían  muy  superior  á  sus  enemigos. 
Estos  comenzaron  desde  entonces  a  trabajar  con 

mayor  actividad  para  derribar  el  nuevo  trono  y  es- 
tablecer sobre  sus  escombros  la  República.  El  in- 

flujo que  los  republicanos,  los  masones  y  los  insur- 

gentes antiguos  ejercían  en  el  congreso,  exacerbaba 
el  odio  qne  liabia  entre  este  cuerpo  y  el  emperador. 
No  estaban  estos  partidos  bien  acordes  entre  sí; 
por  el  contrario,  habla  entre  los  masones,  en  cuya 
comunión  se  afiliaron  la  mayor  parte  de  los  libe- 

rales españoles  y  los  insurgentes  viejos,  uua  anti- 
patía invencible.  Sin  embargo,  se  unieron  momen- 

táneamente para  aniquilar  á  Iturbide,  sin  perjuicio 
de  declararse  después  una  guerra  cruel,  como  lo 
hicieron. 

Tuvo  el  gobierno  sospechas  de  una  conspiración 
republicana  en  Yalladolid,  y  para  impedirla  redu- 

jo a  prisión  al  brigadier  Parres  y  á  otras  personas 
acusadas  de  complicación  en  ella.  Frustrado  este 
plan,  se  trabajaba  en  México  por  otro  mas  estenso, 
en  que  se  mezclaron  varios  diputados  y  el  ministro 

plenipotenciario  de  Colombia  D.  Miguel  Santa  Ma- 
ría, mexicano  por  nacimiento,  hombre  de  instruc- 
ción y  actividad,  bien  relacionado  en  el  pais  y  ene- 

raigo  jurado  de  Iturbide.  El  plan  estaba  ramificado 
en  Puebla  y  contaba  con  partidarios  en  otros  luga- 

res. El  gobierno,  sabedor  de  todo,  redujo  á  prisión 
á  los  principales  conspiradores,  entre  ellos  quince 

diputados,  y  espidió  pasaporte  al  ministro  de  Co- 
lombia, para  que  dentro  de  seis  dias  saliese  de  la 

capital  á  Veracruz,  y  de  allí  fuera  de  la  Repúbli- 
ca. La  prisión  de  los  diputados  dio  motivo  á  nue- 
vas contestaciones  desagradables  entre  el  congreso 

y  el  gobierno,  aumentándose  los  enemigos  de  éste 
con  las  medidas  severas  que  se  veia  obligado  á  po- 

ner en  práctica.  Notando  Iturbide  que  el  número 
de  diputados  era  escesivo,  y  que  solo  servia  para 
hacer  las  discusiones  mas  embarazosas  y  turbulen- 

tas, propuso  disminuirlo,  á  lo  que  el  congreso  se 
opuso  tenazmente.  Este  quiso  por  su  parte  que  se 
observase  provisionalmente,  pero  con  rigidez,  la 
constitución  española.  El  gobierno  insistió  en  su 
primer  pensamiento,  pretendiendo  ademas  que  se 
adoptase  una  ley  de  las  cortes  de  España  (de  15 
de  abril  de  1821)  para  juzgar  de  ciertos  delitos,  y 
que  se  le  facultase  para  organizar  un  cuerpo  de  po- 

licía. El  congreso  se  negó  á  todo.  Iturbide,  escitado 
por  los  jefes  militares  y  por  otras  muchas  personas, 
lo  disolvió  por  un  decreto  el  dia  31  de  diciembre, 
comisionando  para  su  ejecución  á  D.  Luis  Corta- 
zar;  y  espidió  un  manifiesto  en  que  espone  los  mo- 

tivos que  tuvo  para  haber  tomado  aquella  resolu- 
ción. Estos  se  reduelan  á  que  llevando  el  cuerpo 

legislativo  ocho  meses  de  instalado,  no  habia  em- 
pezado á  formar  la  constitución,  no  obstante  ser 

este  el  principal  objeto  para  que  habia  sido  convo- 
cado: que  no  se  habia  ocupado  de  los  negocios  de 

hacienda;  y  que  descuidando  enteramente  los  de 
justicia,  estaba  ésta  abandonada:  en  una  palabra, 

que  nada  útil  habia  hecho,  y  era  lo  cierto.  Sus  se- 
siones eran  de  ceremonia,  ó  dedicadas  á  crear  em- 

barazos al  gobierno,  el  cual  por  su  parte  era  nada 
cuerdo  en  sus  gastos  y  poco  previsivo  de  los  males 
que  su  falta  de  economía  y  orden  administrativo  de- 

bían producir.  El  desconcierto  en  esta  parte  y  las  es- 
caseces fueron  en  aumento,  hasta  el  grado  de  tomar 

el  gobierno,  para  sí,  una  conducta  de  1.297.200 
pesos  depositada  bajo  la  salvaguardia  de  la  fe  pú- 



ITU ITU 849 

blica  en  Perote  y  Jalapa,  para  marchar  á  Veracruz. 
Fué  este  un  atentado  injustificable  que  aceleró  la 
caida  del  imperio.  Desde  aquel  momento  se  vieron 
amenazadas  todas  las  propiedades. — Iturbide  qui- 

so echar  sobre  el  congreso  tan  feo  despojo  por  ha- 
berlo autorizado  antes  de  ser  disuelto,  "á  tomar 

"  dinero  para  las  necesidades  públicas  de  cualquie- 
"  ra  fondo  existente;"  pero  es  claro  que  estas  pala- 

bras no  tienen  el  sentido  que  se  les  quiso  dar  vio- 
lentamente. El  congreso  habia  desechado  antes,  con 

enojo,  la  proposición  que  algunos  de  sus  miembros 
hicieron  de  tomar  unos  caudales  depositados  en 
Veracruz. 

En  aquellos  días  intentó  la  guarnición  de  Ulúa 
apoderarse  de  la  plaza  de  Veracruz,  asaltándola 
de  noche,  pero  fué  rechazada.  Dio  este  suceso  mo- 

tivo para  que  Iturbide  se  empeñase  en  tomar  el 
castillo.  Quiso  á  este  intento  marchar  á  Jalapa, 
como  lo  verificó,  llegando  á  aquella  villa  el  16  de 
noviembre  (1822),  y  fué  recibido  allí  con  frialdad 
y  desabrimiento;  efecto  necesario  de  la  ocupación 
de  la  conducta  y  de  las  medidas  vejatorias  que  ha- 

bia dictado  contra  los  españoles  (influentes  enton- 
ces en  aquella  población),  prohibiéndoles  esportar 

sus  caudales.  Tuvo  también  por  objeto  remover  del 
mando  de  la  provincia  al  general  Santa-Anna,  con 
quien  Echávarri,  destinado  á  la  misma,  estaba  muy 
mal  avenido.  Dio  las  órdenes  que  creyó  oportunas 
para  esto,  y  sin  pensar  ya  en  la  toma  del  castillo, 
regresó  á  México:  conducta  inconcebiljle,  que  dio 
principio  á  la  revolución  que  debia  derribarlo  den- 

tro de  muy  pocos  dias. 
Tenia  Santa-Anna  orden  de  pasar  á  México; 

pero  la  eludió,  dirigiéndose  precipitadamente  á  Ve- 
racruz, doude  puesto  al  frente  del  regimiento  8.°  de 

infantería,  de  que  era  jefe  inmediato,  y  del  resto 
de  la  guarnición,  proclamó  la  República  el  dia  2 
de  diciembre  (822),  de  manera  que  Iturbide  supo 
esta  desagradable  noticia  en  Puebla.  Sus  adictos 
le  hablan  preparado  en  la  capital  un  suntuoso  re- 

cibimiento, suponiendo  que  regresarla  triunfante 
de  los  españoles,  á  quienes  habría  arrojado  del  cas- 

tillo. Iturbide  desazonado  con  lo  que  pasaba,  entró 
de  iraprovi.so,  sin  admitir  aquellos  honores.  Sin 
embargo,  continuaron  las  corridas  de  toros  y  otras 
diversiones  públicas  en  celebridad  del  nacimiento 
de  un  príncipe,  a  quien  se  bautizó  con  la  mayor 
pompa,  poniéndole  el  nombre  de  Felipe  de  Jesús. 

Habia  succedido  al  congreso  una  junta  que  se  lla- 
mó instituycnte,  designada  por  el  mismo  Iturbide, 

la  cual  empezó  á  ocuparse  de  algunos  asuntos  im- 
portantes. Decretó  el  establecimiento  de  tribuna- 

les especiales  para  juzgar  á  los  conspiradores  y  pa- 
ra los  delitos  de  robo  y  homicidio:  restringió  en 

algunas  materias  la  libertad  de  imprenta:  dio  una 
ley  de  colonización,  y  prohibió  la  introducción  de 
tejidos  ordinarios  de  lana  y  algodón,  y  de  algunos 
comestibles,  en  beneficio  de  la  industria  y  agricul- 

tura nacionales.  Hizo  algunas  tentativas  para  ar- 
reglar la  hacienda,  fijando  los  gastos  de  la  nación 

en  poco  mas  de  20  millones  de  pesos,  siendo  millón 
y  medio  para  gastos  de  la  casa  real.  Los  productos 
los  calculó  en  9  millones,  de  donde  resultaba  un 
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descubierto  de  once,  que  debia  cubrirse  con  cinco 
que  consideraba  importaría  el  aumento  de  las  ren- 

tas, inclusa  la  del  tabaco,  cuya  reorganización  ha- 
bia decretado  el  congreso  disuelto,  y  6  millones  de 

una  capitación  general  de  cuatro  reales  por  cada 
individuo  de  uno  y  otro  sexo  desde  14  á  60  años,  y 
un  derecho  sobre  los  arrendamientos  de  las  casas. 
Para  subvenir  á  las  necesidades  mas  urgentes,  se 
mandaron  crear  4  millones  en  papel  moneda,  forzo- 

samente admisible  por  terceras  partes  en  las  com- 
pras y  pagos  de  toda  especie,  y  se  dispuso  acuñar 

medio  millón  en  cobre.  Este  plan  era  esencialmen- 
te vicioso,  pues  que  ofrecía  un  gasto  doble  á  las 

rentas  de  la  nación.  El  ¡Dapel  moneda  tuvo  desde 
luego  una  baja  grande  en  el  mercado,  produciendo 
un  desnivel  en  el  comercio  y  un  recargo  de  valor  eu 
los  efectos.  Iturbide,  con  noble  desinterés,  destinó 
al  fomento  de  la  minería  la  tercera  parte  (500.000 
pesos)  de  las  rentas  que  se  le  habían  asignado. 

Pronunciado  en  Veracruz  por  la  República  el 
general  Santa-Anna,  dispuso  el  gobierno  enviar 
tropas  sobre  aquella  plaza.  Los  generales  Cortázar 
y  Lobato,  marcharon  con  dos  divisiones  por  las  vi- 

llas de  Orizaba  y  Córdoba;  salieron  mas  tropas  de 
Puebla;  y  la  columna  de  Granaderos,  que  estaba 
en  Jalapa,  se  adelantó  al  Plan  del  Rio,  donde  fué 
sorprendida  una  noche  por  Santa-Anna,  y  agrega- 

da á  sus  filas.  Intentó  entonces  éste  tomará  Jala- 

pa, pero  encontró  una  fuerte  resistencia;  los  gra- 
naderos, incorporados  á  sus  tropas,  se  volvieron  con- 

tra ellas,  con  lo  que  enteramente  derrotado,  tuvo 
que  volverse  á  Veracruz.  D.  Guadalupe  Victoria, 
declarado  por  el  mismo  plan,  ocupaba  el  Puente 
Nacional,  y  lo  animó,  al  pasar  por  allí,  á  no  desis- 

tir de  la  empresa.  A  pesar  de  este  descalabro,  los 
republicanos  comenzaron  á  obrar  activamente.  Los 
generales  Bravo  y  Guerrero  salieron  de  México,  y 
se  dirigieron  al  Sur  con  objeto  de  insurreccionarlo. 
Marchó  tras  de  ellos  Armíjo,  para  impedir  sus  pro- 

gresos: la  insurrección  comenzó;  y  si  bien  en  una 
acción  que  se  dio  algunos  dios  después  en  Almolon- 
ga,  entre  las  tropas  de  uno  y  otro  partido,  fué  he- 

rido gravemente  Guerrero,  murió  Epitacío  Sánchez, 
defensor  del  gobierno;  Armíjo  ocupó  á  Chílapa,  pe- 

ro el  fuego  de  la  rebelión  no  quedó  estinguído. 
En  estos  momentos  se  ocupaba  la  capital  de  so- 

lemnizar la  jura  del  emperador,  gastando  su  ayun- 
tamiento crecidas  sumas,  y  destruyendo  la  hermo- 

sa plaza,  conocida  con  el  nombre  de  Carlos  IV, 
por  estar  en  ella  su  estatua  ecuestre,  para  construir 
en  ella  una  plaza  provisional  de  toros.  En  los  mis- 

mos dias  se  presentaron  unos  embajadores  indios, 
á  celebrar  tratados  con  el  gobierno.  La  relación 

que  de  este  suceso  hace  D.  Lucas  Alaman,  es  curio- 
sísima, y  da  completa  idea  del  tacto  que  enton- 

ces habia  en  los  negocios  públicos.  Dice  así. 
"Habia  venido  a  México,  mandado  por  el  coman- 

"  dante  de  Provincias  internas,  un  capitán  de  la  na- 
"  cion  comanche,  llamado  Guonique,  á  tratar  de 
"  paz  con  el  gobierno.  Los  apaches  la  habían  cele- 
"  brado  ya  con  el  general  Bustamante,  nombrado 
"  comandante  general  de  aquellas  provincias,  y  se 
"  atribuía  en  las  Gacetas  del  gobierno  esta  dispo- 
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"  sicion  pacífica  de  las  tribus  bárbaras  á  la  inde- 
"  pendencia,  pues  enemistadas  por  los  españoles, 
"  por  la  conducta  del  general  Arredondo,  trataban 
"  con  confianza  con  el  gobierno  imperial,  todo  por 
"  influjo  del  respetable  anciano  Pitnipampa,  cuya 
"  elocuencia,  como  la  de  Colocólo  en  la  Arancaua, 
"  habia  prevalecido  en  los  consejos  ó  juntas  de  los 
"  comanches.  Guonique,  entre  cuyas  recomeuda- 
"  bles  cualidades  se  contaba  la  voracidad,  según  la 
"  gaceta  imperial,  fué  recibido  como  enviado  de 
"  una  nación  civilizada:  á  su  comisión  se  daba  el 
"  nombre  de  Legación  de  la  iiaáon  comanc/ie  cerca 
"  del  gobierno  mcncano;  confirióse  el  cargo  de  tra- 
"  tar  con  él  como  plenipotenciario,  á  D.  Francisco 
"  Azcárate,  nombrado  ministro  para  Londres,  y 
"  éste  celebró  uu  tratado  con  Guonique,  en  el  que 
"  se  establecieron  las  reglas  que  debian  observarse 
"  para  el  comercio  entre  las  dos  naciones,  y  ¡;ara 
"  su  cumplimiento  debia  residir  en  Bejar  un  envia- 
"  do  de  aquella  tribu,  que  se  Labia  de  entender  di- 
"  rectamente  con  el  ministro  de  relaciones  en  Mé- 
"  xico,  cnviándose  á  los  colegios  de  esta  capital  ca- 
"  da  cuatro  años  doce  jóvenes  comanches,  para  ins- 
"  truirse  en  ellos.  Después  de  despedido  Guonique, 
"  sabiendo  la  evasión  de  Guerrero  y  de  Bravo,  pa- 
"  só  una  nota  al  gobierno,  aunque  no  sabia  escribir, 
"jurando  por  el  sol  y  por  la  luna,  que  se  habia  lle- 
"  nado  de  indignación,  y  se  comprometió  á  situar 
"  en  la  frontera  en  toda  la  luna  de  marzo,  para  au- 
"  xiliar  al  imperio  mexicano,  cuatro  mil  hombres 
"  de  su  nación,  mandados  por  su  compañero  Bar- 
"  baquista,  custodiando  con  otros  tantos  las  provin- 
"  cias  internas  de  Oriente,  y  en  la  nueva  audiencia 
"  de  despedida  que  se  le  dio  el  12  de  enero,  esten- 
"  dio  su  oferta  hasta  veintisiete  mil  hombres,  que 
"  podria  reunir  en  seis  meses.  Todo  esto,  que  no  me- 
"  recia  mas  que  la  risa  de  todo  hombre  sensato, 
"  acabó  de  cubrir  de  ridículo  al  gobierno  imperial, 
"  que  daba  crédito  á  tales  patrañas.'' — Parecía  ser 
este  el  tiempo  de  las  embajadas.  En  los  mismos 
dias  se  presentó  otra  de  los  indios  Cheroquees,  cu- 

yo representante  era  un  tal  Fielding,  norte-ameri- 
cano, eu  el  aspecto  y  en  el  lenguaje,  á  quien  acom- 

pañaba, en  clase  de  intérprete,  D.  José  Antonio 
Mejia,  que  tanta  parte  tomó  después  en  las  revolu- 

ciones del  pais,  y  que  tan  triste  fin  tuvo  en  Acaje- 
te.  Asimismo,  llegaron  a  San  Juan  de  Ulúa  D. 
Ramón  Oses,  antiguo  oidor  de  la  audiencia  de  Mé- 

xico, y  el  brigadier  D.  Santiago  Irizarri,  comisio- 
nados, a  virtud  de  un  acuerdo  délas  cortes  de  Espa- 

ña, para  tratar  con  los  gobiernos  de  las  provincias 
de  América,  separadas  de  su  metrópoli,  trayendo 
por  secretario  á  D.  Blas  0.ses,  hijo  del  primero. 
Jsombró  el  gobierno  para  entrar  en  conferencias 
con  ellos  á  D.  Pablo  de  la  Llave,  diputado  que  aca- 

baba de  ser  por  V'eracruz  en  las  cortes  de  España, 
donde  habia  hecho  un  papel  distinguido,  á  D.  Eu- 

genio Cortés,  comandante  de  escuadra,  y  al  coro- 
nel Alvarez,  secretario  que  habia  sido  del  almiran- 

tazgo. Todos  se  hallaban  animados  de  los  mejores 
deseos;  pero  no  cabiendo  eu  las  facultades  de  los 
comisionados  españoles  reconocer  la  independencia, 
la  negociación  era  enteramente  inútil.  Pretender 

estos  que  México  dejase  voluntariamente  de  ser  in- 
dependiente, y  que  Iturbide  renunciase  a  un  trono, 

en  cambio  de  un  tratado,  indicaba  tanto  candor, 
como  el  creer  en  las  ofertas  de  Guonique,  y  en  la 
elocuencia  de  Pitnipampa. 

La  revolución  pareció  por  algunos  momentos 
amortiguada.  Alvarado  y  los  puntos  de  la  costa 
que  se  hablan  decidido  por  ella,  volvieron  ala  obe- 

diencia del  gobierno:  Victoria  estaba  aislado  en  el 
Puente  Nacional,  y  Santa- Anna,  reducido  á  la  pla- 

za de  Veracruz,  se  veia  sitiado  por  tres  mil  hom- 
bres, al  mando  de  Echávarri.  "Xada  faltaba  á  és- 

"  te,  dice  Iturbide  en  su  manifiesto,  pues  habia  yo 
"  puesto  a  su  disposición  tropas,  artillería,  víveres 
"  y  dinero."  Sea  lo  que  fuere,  Echávarri  se  halló, 
ó  creyó  hallarse,  envuelto  en  grandes  dificultades, 
y  sus  tropas  juzgaron  imposible  el  asalto  y  toma  de 
la  plaza :  el  clima  mortífero  de  la  costa  comenzó  á 
hacer  sus  efectos,  y  los  recursos  escaseaban.  El  ge- 

neral y  los  jefes  de  mayor  graduación,  no  sabian 
como  salir  de  una  situación  tan  embarazosa.  Los 

masones  aprovecharon  sagazmente  esta  circunstan- 
cia, para  dirigir  la  revolución  á  sus  fines.  Ca.si  to- 
dos los  espresados  jefes  estaban  recientemente  afi- 

liados en  sus  logias,  pues  que  en  aquellos  dias  era 
esto  de  moda;  y  contando  con  la  obediencia  pasiva 
de  sus  nuevos  adeptos,  fraguaron  un  plan  para  res- 

tablecer la  representación  nacional,  convocando  un 
nuevo  congreso,  y  ofreciendo  respetar  la  persona 
del  emperador,  cosa  que  estaban  bien  lejos  de  que- 

rer cumplir.  Firmóse  este  plan  en  la  Casa  Mata, 
estramuros  de  Veracruz,  de  donde  tomó  su  nom- 

bre, y  al  punto  fué  secundado  en  la  plaza  y  en  el 
Puente  Nacional,  cuyos  defensores  convinieron  en 
sustituir  con  él  la  proclamación  abierta  que  habian 

hecho  de  República,  por  parecerles  mas  acomoda- 
do par?  llegar  sin  obstáculos  al  fin  de  sus  intentos. 

El  ministro  de  Colombia  se  detuvo  en  Veracruz,  y 

tomó  en  este  negocio  una  parte  muy  activa.  Santa- 
Anua  cambió  con  grandes  mejoras  la  posición  que 
guardaba;  pero  no  perteneciendo  á  los  masones,  lo 
veian  estos  con  desconfianza,  y  procuraron  desde 
aquel  momento  hacer  esclusivamente  suya  la  revo- 

lución. En  el  mismo  dia  (1.°  de  febrero  de  1823) 
en  que  se  levantaba  el  acta  de  Casa  Mata  á  las  in- 

mediaciones de  Veracruz,  se  pronunciaba  D.  An- 
tonio León  en  Huajuapan,  prestando  auxilio  y  apo- 

yo á  D.  Nicolás  Bravo,  que  se  le  unió  inmediata- 
mente, marchando  ambos  sobre  Oajaca,  donde  en- 
traron el  dia  9,  instalando  una  junta  de  gobierno. 

El  ejército  que  sitiaba  á  Veracruz,  se  situó  en  las 
villas  de  Orizaba,  Córdoba  y  Jalapa.  Uniósele  Cal- 

derón con  las  tropas  que  tenia  á  su  mando  eu  esta 
población.  Para  dirigir  desde  allí  los  negocios,  se 
formó  una  especie  de  consejo  ó  congreso  militar,  el 
cual  nombró  por  su  presidente  á  Echávarri,  y  por 
vice  á  Calderón.  El  marqués  de  Vibauco,  unido  á 

la  diputación  provincial  de  Puebla,  siguió  el  impul- 
so dado;  y  desde  aquel  momento  se  precipitó  la  re- 

volución. San  Luis  Potosí  se  declaró  por  ella,  no 

obstante  repugnarlo  D.  Zenon  Fernandez,  su  co- 
mandante militar:  otro  tanto  sucedió  en  Guadala- 

jara,  donde  mandaba  Quiutanar:  Barragan  en  Que- 
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rétaro,  Otero  enGuanajuato,  y  hasta  Armijo  (siem- 
pre fiel  al  gobierno  á  quien  servia)  se  declararon 

por  el  plan  de  Casa  Mata.  A  fines  de  febrero  no 
contaba  ya  el  gobierno  con  mas  población  a  su  fa- 

vor que  la  capital,  donde  la  imprenta  le  hacia  una 
guerra  cruel.  Quiso  Iturbide  conjurar  la  tormenta 
enviando  unos  comisionados  á  Jalapa  (siendo  Ne- 
grete  uno  de  ellos)  que  entrasen  en  arreglos  con  los 
sublevados:  sus  conferencias  no  tuvieron  el  resul- 

tado que  se  deseaba,  y  las  cosas  siguieron  su  curso 
inevitable.  Quiso  entonces  levantar  nuevas  fuerzas 
en  la  capital,  cuyas  calles  recorrió  á  caballo,  para 
animar  en  su  favor  al  pueblo;  salió  á  situarse  con 
una  división  en  Iztapaluca,  y  espidió  una  proclama 
recordando  sus  servicios,  y  echando  la  culpa  de 
cnanto  pasaba  á  los  artificios  y  manejos  de-1  gobier- 

no español  y  sus  agentes.  Esta  fué  como  una  chis- 
pa, que  mas  tarde  dcbia  producir  un  grande  incen- 
dio, y  formar  una  reacción  formidable,  contra  los 

que  entonces  eran  sus  mayores  enemigos.  Echávar- 
ri,  herido  en  lo  mas  vivo,  renunció  en  Puebla  el 
mando  del  ejército,  poniéndolo  en  manos  del  mar- 

qués de  Vibanco:  parece  que  desde  aquel  momento 
previo  todo  el  mal  que  habia  causado  á  los  españo- 

les. No  así  Negrete,  que  de  comisionado  del  gobier- 
no se  convirtió  en  contrario.  En  tan  angustiadas 

circunstancias,  Iturbide  restituyó  el  congreso  di- 
suelto; medida  que  no  cortaba  la  revolución,  exi- 
giendo ésta  la  convocación  de  un  congreso  nuevo. 

Renováronse  con  tal  motivo  las  comisiones  á  los 
sublevados,  para  entrar  en  un  avenimiento,  pero 
todo  sin  fruto:  bien  seguros  estaban  éstos  de  su 
triunfo.  Por  el  tono  de  las  discusiones  habidas  )íl- 
timamente  en  Puebla,  se  conocía  que  el  sistema  de 
gobierno  iba  á  cambiar.  Agolpáronse  las  tropas  re- 

publicanas á  las  inmediaciones  de  la  capital.  Vien- 
do Iturbide  que  toda  resistencia  era  inútil,  abdicó 

la  corona  ante  el  congreso,  retirándose  a  Tulnncin- 
go,  con  su  familia,  bajo  la  custodia  de  D.  Nicolás 
Bravo,  á  quien  él  mismo  eligió  para  esto.  El  con- 

greso, desentendiéndose  de  la  abdicación,  declaró 
nula  la  elección  de  emperador,  y  ordenó  que  Itur- 

bide saliese  del  pais,  para  fijarse  precisamente  en 
Italia,  concediéndole  el  tratamiento  de  escelencia, 
y  un  sueldo  de  25.000  pesos  anuales:  también  de- 

claró nulos  el  Plan  de  Iguala  y  los  tratados  de  Cór- 
doba, dejando  a  la  nación  cu  libertad  de  constituir- 

se, como  mejor  le  pareciese.  El  20  do  alu'il  salió 
Iturbide  de  Tulancingo,  despidiéndose  ya,  para 
siempre,  de  su  padre,  anciano  de  85  afios,  y  de  su 

hermana  D.*  Nicolasa,  enferma  habitual:  condújo- 
sele  hacia  Veracruz  de  hacienda  en  hacienda,  para 
no  entrar  en  las  poblaciones:  el  ayuntamiento  de 
Jalapa,  por  donde  era  forzoso  el  tránsito,  rehusó 
admitirlo,  y  lo  hizo  detener  en  la  hacienda  de  Lu- 

cas Martin,  mientras  se  preparaba  lo  necesario  pa- 
ra el  embarque.  Allí  tramaron  una  conspiración 

para  asesinarlo,  D.  José  Antonio  Mejía,  de  quien 
hemos  hablado  antes,  y  el  padre  Marchena,  domi- 

nico, tristemente  célebre,  por  su  trágico  fin.  Este 
era  un  digno  agente  de  los  masones,  dispuestos  á 
cualquiera  atrocidad,  por  grande  que  fuese,  á  true- 

que de  conseguir  sus  fines.  Bravo  tuvo  noticia  de 

esta  maquinación  infernal,  y  la  impidió,  amenazan- 
do de  muerte  á  los  maquinadores,  salvando  la  vi- 
da á  su  prisionero,  bien  que  tratándolo  con  dureza, 

cosa  estraña  en  su  carácter  dulce  y  templado.  Ma- 
nifestó el  proscripto,  que  si  no  se  le  enviaba  con  se- 

guridad, corria  riesgo  en  la  travesía  de  caer  en  ma- 
nos de  los  españoles  y  perecer;  y  para  impedir  nue- 
vas manifestaciones  y  sofocar  sus  quejas,  se  le  redujo 

á  prisión.  Al  irse  á  embarcar,  se  presentaron  los 
agentes  de  la  aduana  marítima,  con  intento  de  re- 

gistrar su  equipaje:  agravio  que  Bravo  impidió.  Re- 
cibió una  visita  de  Victoria  y  otra  de  D.  Pedro  del 

Paso  y  Troncóse,  comerciante  de  Veracruz,  á  quien 
exhortó  á  salir  del  pais,  anunciándole  la  serie  de 
revoluciones  que  iban  á  sobrevenir  sobre  él,  hasta 
la  completa  estincion  de  la  raza  española.  Embar- 

cóse por  la  Antigua  en  la  fragata  Rowlins,  direc- 
tamente á  Liorna,  el  dia  11  de  mayo  (823)  con  su 

esposa,  ocho  hijos,  su  sobrino  D.  José  Ramón  Ma- 
lo, dos  eclesiásticos,  su  secretario  D.  Francisco  do 

Paula  Alvarez,  y  su  servidumbre. 
Su  viaje  fué  feliz,  aunque  lento,  llegando  á  Liorna 

el  2  de  agosto;  obligado  á  guardar  cuarentena,  no 
saltó  á  tierra  hasta  el  2  de  setiembre.  Puso  allí  casa, 
pero  no  habiendo  obtenido  carta  do  seguridad  mas 
que  para  un  mes,  hizo  un  viaje  á  Florencia,  donde 
lo  recibió  con  grande  consideración  el  gran  duque 
de  Toscana.  Pretendió  pasar  á  Roma,  y  no  le  fué 
concedido,  por  influjo  del  ministro  español  en  aquella 
corte.  Uiiiósele  desde  Liorna  I).  Mariano  Torren- 

te, liberal  español,  destituido  del  empleo  que  te- 
nia, á  consecuencia  de  los  recientes  sucesos  de  Es- 

paña, y  mostróselo  muy  adicto,  no  obstante  que  lo 
ha  tratado  de  una  manera  muy  desfavorable  en  la 

historia  de  la  "Revolución  Hispano-Americana" 
que  escribió  después,  por  congraciarse  con  Fernan- 

do VIL  Regresó  Iturbide  á  Liorna;  pero  vigila- 
do allí  por  la  autoridad  pública,  y  no  considerándo- 
se seguro,  se  embarcó  para  Londres.  IJn  fuerte  tem- 

poral lo  hizo  venir  por  tercera  vez  á  Liorna.  Salió 
finalmente  do  allí  el  10  de  diciembre  por  tierra,  y 
pasando  por  Suiza,  las  riberas  del  Rhin  y  la  Bélgi- 

ca, se  dirigió  á  Ostende,  dándose  allí  á  la  vela  pa- 
ra Londres,  adonde  llegó  el  l.°de  enero  de  1824. 

Alvarez  y  Torrente  se  le  separaron.  A  pocos  dias 
se  le  uiúó  su  familia,  fijándose  todos  en  Londres, 
y  publicó  un  manifiesto,  que  fué  luego  traducido 
en  inglés  y  francés. 

Tenia  el  gobierno  de  México  noticias  circunstan- 
ciadas de  estos  viajes  por  medio  de  sus  agentes  en 

líuropa;  y  las  tenian  también  los  masones  por  me- 
dio del  P.  Marchena,  comisionado  por  ellos  para 

espiar  y  seguir  todos  los  pasos  del  desterrado.  Las 
noticias  que  llegaban  á  Londres  y  las  que  comu- 

nicaban a  Iturbide  sus  amigos,  pintaban  á  la  Re- 
pública en  un  estado  de  anarquía  y  aun  de  disolu- 

ción, con  la  guerra  que  se  hablan  declarado  los  fe- 
deralistas y  centralistas.  Hablábase  ademas  mucho 

sobre  los  proyectos  de  la  Santa  Alianza,  para  re- 
conquistar las  colonias  españolas,  dándose  gran 

importancia  á  estas,  que  eu  la  realidad  no  eran 
mas  de  quimeras;  pero  que  servia  para  erogar,  á 
título  do  defensa  grandes  gastos  con  que  medraban 
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muchos  interesados.  Iturbide,  sea  que  participase 
de  este  error  común,  sea  que  sus  amigos  en  Méxi- 

co le  pintasen  muy  fácil  reliacerse  del  peder  que 
Labia  perdido,  comunicó  al  congreso  sn  llegada  á 
Londres,  en  una  esposiciou  fechada  allí  el  13  de 
febrero,  ofreciendo  su  persona,  sus  servicios  y  armas, 
municiones  y  dinero.  El  congreso,  vengativo  é  in- 

capaz de  sentimientos  generosos,  como  lo  son  por 
lo  común  esta  clase  de  corporaciones,  dio  por  úni- 

ca contestación  un  decreto,  declarando  "traidor  y 
"  fuera  de  la  ley  á  D.  Agustín  de  Iturbide,  siempre 
"  que  bajo  cualquier  titulo  se  presentase  en  algún 
"  punto  del  territorio  mexicano,  en  cuyo  caso,  y 
"por  solo  este  hecho,  quedaba  declarado  enemigo 
"  público  del  Estado."  Se  fulminó  también  un  de- 

creto terrible  contra  sus  parciales,  y  contra  cuan- 
tos por  escritos  encomiásticos,  ó  de  cualquiera  otro 

modo  favoreciesen  su  regreso  a  la  República,  de 
manera  que  un  artículo  en  alabanza  del  autor  de 
la  independencia,  hubiera  costado  la  cabeza  al  que 
hubiera  tenido  la  temeridad  de  publicarlo.  Increí- 

ble parecería  este  furor,  á  no  verse  constantemen- 
te que  él  es  por  lo  común  el  fruto  que  producen  las 

doctrinas  liberales.  Precisamente  en  estos  dias,  una 

de  las  naciones  mas  civilizadas  de  Europa,  ha  exi- 
gido al  gobierno  griego,  que  declare  fuera  de  la  ley, 

es  decir,  que  condene  á  muerte  sin  audiencia  y  sin 
defensa  á  la  mayor  parte  de  sus  subditos,  porque 
opinan  y  obran  á  favor  de  los  rusos  en  la  tal  cues- 

tión de  Oriente. 
Iturbide,  ignorando  estas  feroces  disposiciones  y 

esperando  ser  bien  recibido,  vino  á  la  República. 
Las  muchas  cartas  que  recibía  continuamente  de 

sus  amigos  y  parciales,  le  hacian  concebir  las  es- 
peranzas mas  halagüeñas.  Embarcóse  eu  Londres 

el  dia  4  de  mayo  ( 1824)  con  su  esposa,  sus  dos  hi- 
jos menores D.  Salvador  y  D.Felipe,  D.  J.  R.  Malo, 

los  eclesiásticos  López,  Treviño  y  Morandini,  y  el 
teniente  coronel  polaco  Beneski.  Alegre  se  aproxi- 

mó á  las  costas  de  su  patria,  no  habiendo  en  sn  con- 
cepto causa  legal  que  se  lo  impidiese,  é  ignorando 

de  todo  punto  la  bárbara  ley  que  acababa  de  dic- 
tarse. Tocó  el  21  de  junio  en  la  bahía  de  San  Ber- 
nardo, de  la  provincia  de  Tejas,  eu  busca,  á  lo  que 

Re  cree,  del  coronel  Tres  Palacios,  que  le  era  muy 
adicto,  y  que  Labia  intentado  un  aflo  antes  hacer 
una  revolución  á  su  favor:  no  encontrando  allí  á 
éste  ni  á  otro  alguno,  se  dirigió  á  Tampico,  mas 
siéndole  contrarios  los  vientos  ancló  en  Soto  la 

Marina  el  14  de  julio.  Saltó  Beneski  á  tierra  su- 
poniendo que  traia  un  proyecto  de  colonización,  en 

unión  de  sus  compaileros,  y  pidió  licencia  al  coman- 
dante militar  D.  Felipe  de  la  Garza  para  desem- 

barcar, ocultando  cuidadosamente  que  venia  Itur- 
bide con  ellos.  Desembarcó  éste  coa  Beneski.  fil 

disfraz  qne  traia,  y  el  modo  espcdito  y  airoso  con 
que  montó  al  momento  á  caballo,  lo  hicieron  sos- 

pechoso al  cabo  que  cuidaba  aquel  punto.  Confir- 
mó sus  sospechas  D.  Juan  Manuel  de  Azúnzolo, 

comerciante  de  Durango,  que  estaba  allí  casual- 
mente y  conocía  á  Iturbide.  El  cabo  destacó  en  su 

seguimiento  varios  soldados,  que  lo  aprehendieron 

en  el  paraje  do  los  Arroyos,  y  lo  presentaron  á  Gar- 

za en  la  mañana  del  16.  Iturbide  no  ocultó  la  cau- 
sa de  su  venida:  y  se  dio  á  conocer  manifestando 

que  solo  lo  acompañaba  su  esposa,  que  estaba  en 
cinta,  y  dos  hijos  niños  pequeños,  y  que  venia  á 
ofrecer  sus  servicios  á  su  patria. 

Garza  debia,  en  cumplimiento  de  su  deber,  ha- 
berlo hecho  sabedor  del  decreto  del  congreso,  y  obli- 

gádolo  á  reembarcar  al  momento,  notificándole  que 
de  volver  á  tierra,  seria  condenado  á  la  última  pe- 

na. En  vez  de  esto,  le  condujo  á  la  villa  de  Soto  la 
Marina.  Preguntóle  Iturbide  por  el  camino,  qué 

suerte  se  le  preparaba,  y  aquel  le  contestó  seria- 
mente:-— la  muerte.  Llegados  á  la  villa  durmió  el 

reo  tranquilamente,  y  habiéudose  levautado  tarde 
el  dia  n,  se  le  notificó  se  preparase  á  morir  dentro 
de  tres  horas.  Lo  oyó  con  serenidad,  enviando  al 
que  así  lo  condenaba,  sin  oírlo,  el  borrador  de  una 
esposicion  que  estaba  formando  para  el  congreso, 

y  pidiendo  viniese  á  auxiliarlo  su  capellán  que  ha- 
bla quedado  á  bordo.  Garza,  movido  entonces  á 

piedad  con  un  hombre  que  habla  venido  solo  é  in- 
defenso, que  ignoraba  la  ley  que  lo  proscribía,  á 

quien  debia  México  su  independencia,  y  él  eu  lo 
particular  muchas  consideraciones  y  favores,  sus- 

pendió la  ejecución,  dando  cuenta  al  congreso  del 
Estado  de  Tamaulípas,  residente  eu  Padiila,  adon- 

de condujo  él  mismo  al  reo.  En  el  camiuo,  bien  fue- 
se porque  Iturbide  lo  persuadiese  de  la  rectitud 

de  sus  intenciones,  ó  por  otro  motivo  imposible  aho- 
ra de  averiguar,  tomó  una  resolución  estraña:  for- 

mó su  tropa:  la  puso  á  las  órdenes  de  Iturbide,  y 

dejó  que  éste  marchase  con  ella  á  ponerse  á  dispo- 
sición del  congreso.  Así  lo  prometió  el  prisionero, 

convertido  ya  en  comandante  militar,  cuando  al 
acercarse  á  Padilla  en  la  mañana  del  día  19,  pidió 

licencia  al  congreso  para  presentársele.  Este,  con- 
vertido en  tribunal,  habia  decretado  algunas  horas 

antes  (al  saber  la  noticia  de  su  arribo)  que  se  le 
ejecutase,  sin  apelación  ni  recurso  de  ninguna  clase. 
Cuando  Iturbide  esperaba  una  respuesta  satisfac- 

toria, se  víó  repentinamente  sorprendido  por  Garza, 
que  revolvió  sobre  él:  le  quitó  el  mando  qne  le  ha- 

bia dado  antes,  y  lo  metió  á  Padilla  eu  calidad  de 

preso:  mudanza  inesperada  y  terrible  que  no  sa- 
bia el  proscripto  á  qué  atribuir.  Reunióse  el  con- 

greso, y  asistiendo  Garza  á  la  sesión,  manifestó  que 
á  Iturbide  no  obligaba  la  ley  de  proscripción,  ni  es- 

taba incurso  en  sus  penas,  porque  la  ignoraba,  al 
tiempo  de  desembarcar;  y  que  sus  intenciones  no 
eran  hostiles,  como  lo  comprobaba  el  haber  veni- 

do con  sn  esposa  y  sus  niños  chicos.  El  congreso, 
sordo  á  toda  razón,  cruel  é  insensible,  mandó  lle- 

var adelante  su  acuerdo,  repitiendo  la  orden  que 
tenia  antes  dada  al  gobernador  D.  José  Bernardo 
Gutiérrez  de  Lara  (á  quien  se  ha  visto  después  ha- 

cer traición  á  su  patria,  capitaneando  á  los  aven- 
tureros de  Tejas)  para  decapitarlo.  Ahora  fué  Gar- 

za el  encargado  de  la  ejecución.  A  las  tres  de  la 
tarde  se  intimó  al  prisionero  esta  terrible  senten- 

cia, dándole  tres  horas  para  disponerse.  Suspendió 
éste  la  esposicion  que  continuaba  escribiendo  para 
el  congreso,  preguntando  en  ella  la  causa  por  qué 
so  le  hacia  morir.  Se  confesó  con  el  presidente  del 
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congreso,  que  era  eclesiástico  (y  que  en  unión  de 
otro  diputado,  salvó  su  voto,  y  con  él  su  concien- 

cia y  su  reputación  del  reato  de  aquel  crimen),  pi- 
dió por  único  favor  se  defiriese  la  ejecución  basta 

el  día  siguiente,  á  fin  de  oir  misa  y  comulgar  en  la 
madrugada,  pero  se  le  negó  tan  justa  solicitud.  A 
las  seis  de  la  tarde  se  le  sacó  al  suplicio.  Al  enca- 

minarse a  él,  dijo:  "Daré  al  mundo  la  ultima  vista:" 
la.  volvió  sosegadamente  á  todas  partes:  se  vendó 
por  sí  mismo  los  ojos:  pidió  una  poca  de  agua  que 
apenas  probó:  al  atarle  los  brazos,  manifestó  no 
ser  necesario,  pero  instado  por  el  ayudante,  no  hi- 

zo oposición ;  y  en  seguida  caminó  por  una  estension 
de  80  pasos,  con  pié  firme  y  voz  entera,  hasta  el 
lugar  que  le  esperaba,  manifestando  los  sentimien- 

tos de  un  fervoroso  cristiano.  Llegado  allí  entre- 
gó al  eclesiástico  que  lo  acompañaba,  su  reloj  y  el 

rosario  que  llevaba  al  cuello,  para  que  se  enviase  a 
su  hijo  mayor,  y  una  carta  para  su  esposa  ( 1 ) :  repar- 

tió á  la  tropa  tres  onzas  y  media  de  oro  que  lleva- 
ba en  el  bolsillo;  y  pidiendo  permiso  para  hablar, 

(1)  Cuando  Itiirbide  se  despidió  de  su  hijo  mayor  en 
Londres,  le  dirigió  una  carta,  qne  manifiesta  bien  su  carác- 

ter religioso,  doméstico  y  político,  y  sus  consejos  altamente 
inleresantes,  forman  un  noble  contraste  con  las  ideas  y  doc- 

trinas de  una  gran  parte  de  sus  enemigos,  nutridos  con  las 
doctrinas  de  Rousseau  y  de  los  enciclopedistas  modernos. 
Creemos  que  la  lectura  de  este  documento  será  grata  á 
nuestros  lectores:  dice  así: 

Carta  de  despedida  del  general  IturHde  á  su  hijo 
mat/or. 

"Vamos  á  separarnos,  hijo  mió  Agustín;  pero  no  es  fácil 
calcular  el  tiempo  de  nuestra  ausencia;  ¡/al  vez  no  volvere- 

mos á  venios!  Esta  consideración  traspasa  el  corazón  mió, 
y  casi  aparece  mayor  mi  pesar  á  la  fuerza  qne  debo  opo- 

nerle; ciertamente  me  faltaría  el  poder  paia  obrar,  ó  el  do- 
lor me  consumiría,  si  no  acudiese  á  los  auxilios  divinos, 

únicos  capaces  de  animarme  en  circunstancias  tan  esquisí- 
tas  y  tan  críticas. — A  tiempo  mismo  que  mi  espíritu  es  mas 
débil,  conozco  que  la  Providencia  divina  se  complace  en 
probarme  con  fuerza:  sí,  hijo  mió,  quisiera  entregarme  á 
meditaciones  y  £i  cierto  repuso,  cuando  los  deberes  me  im- 

pelen y  el  amor  me  obliga  á  hablar,  porque  nunca  necesi- 
tas mas  de  mis  consejos  y  advertencias,  que  cuando  no 

podrás  oirme,  y  es  preciso  que  te  proporcione  en  pocos 
renglones,  que  leas  frecuentemente,  lus  recuerdos  mas  sa- 

ludables y  mas  precisos,  para  que  por  tí  mismo  corrijas 
tus  defectos  y  le  dirijas  sin  estravío  al  bien.  Mis  consejos 
aquí  serán,  mas  que  otra  cosa,  una  indicación  que  recuer- 

de lo  que  tantas  veces,  y  con  la  mayor  eficacia  te  he  dado. 
— Te  hallas  en  la  edad  mas  peligrosa,  porque  es  la  de  l»s 
pasiones  mas  vivas,  la  de  la  irreHexiou  y  de  la  mayor  pre- 

sunción; en  ella  se  cree  que  todo  se  puede;  ármate  con  la 
constante  lectura  de  buenos  libros  y  con  la  mayor  descon- 

fianza de  tus  propias  fuerzas  y  de  tu  juicio. — No  pierdas 
jamas  de  vista  cuál  es  el  fin  del  hombre:  estando  firme- 

mente en  él.  recordándolo  frecuentemente,  tu  marcha  se- 
rá recta:  nada  te  importe  la  crítica  de  los  impíos  y  liberti- 

nos: compadece  de  ellos,  y  desprecia  sus  máximas  por  li- 
sonjeras y  brillantes  que  se  te  presenten. — Ocupa  todo  el 

tiempo  en  obras  de  moral  cristiana  y  en  tus  estudios,  así 
vivirás  mas  contento  y  mas  sano,  y  i©  encontrarás  en  po- 

cos años  capaz  de  servir  á  la  sociedad  á  que  pertenezcas, 
á  tu  familia,  y  á  tí  mismo.  La  virtud  y  el  saber  son  bienes 
de  valor  inestimable,  y  nadie  puede  quitar  al  hombre;  los 
demás  valen  poco  y  se  pierden  con  mayor  facilidad  que  se 
adquieren. — Es  probable  que  cada  dia  seas  mas  observado, 
por  consiguiente,  tus  virtudes  ó  tus  vicios,  tus  buenas  cua- 
lidailes  ó  tus  defectos,  serán  conocidos  de  muchos,  y  esta 

dijo  á  la  concurrencia,  con  voz  tan  entera  y  clara, 

que  se  oyó  distintamente  en  toda  la  plaza :  "¡  Mexica- 
"  nos !  en  el  acto  mismo  de  mi  muerte,  os  recomiendo 
"  clamor  á]a.patriaj  observancia  de  nuestra sniiíj 
"  religión  (Iturbide  era  un  firme  creyente,  como  lo 
"  son  todos  los  hombres  grandes) :  ella  es  quien  os  ha 
"  de  conducir  á  la  gloria.  Muero  por  haber  venido 
"  á  ayudaros,  y  muero  gustoso,  porque  muero  entre 
"  vosotros:  muero  con  honor,  no  como  traidor:  no 
"  quedará  á  mis  hijos  y  su  posteridad  esta  man- 
"  cha:  no  soy  traidor,  no.  Guardad  subordinación 
"  y  prestad  obediencia  á  vuestros  jefes,  que  hacer 
"  lo  que  ellos  os  mandan,  es  cumplir  con  Dios:  no 
"  digo  esto  lleno  de  vanidad,  porque  estoy  muy  dis- 
"  tante  de  tenerla."  Esta  breve  alocución  espresa 
bien  cuáles  eran  los  sentimientos  dominantes  en  el 
corazón  de  Iturbide,  la  Religión,  la  Patria  y  el 
Honor.  Rezó  en  seguida  el  credo:  hizo  un  acto  fer- 

voroso de  contrición:  besó  el  crucifijo  que  le  pre- 
sentó el  sacerdote,  y  haciendo  fuego  sobre  él  su  es- 
colta, cayó  atravesado  con  una  bala  en  la  cabeza  y 

es  otra  razón  auxiliar  para  conducirte  en  todo  lo  mejor 
posible. — Es  preciso  que  vivas  muy  sobre  tu  genio:  eres 
demasiado  seco  y  aun  adusto;  estudia  par.i  hacerte  álable, 
dulce,  oficioso;  procura  servir  á  cuantos  puedas;  respeta 
á  tus  maestros  y  gentes  de  la  casa  en  que  vas  á  vivir,  y 
con  los  de  tu  edad  sé  también  comedido  sin  familiarizarte. 

— Procura  tener  por  amigos  á  hombres  virtuosos  é  instrui- 
dos, porque  en  su  compañía  siempre  ganarás. — Ten  una 

deferencia  ciega,  y  observa  muy  eficaz  y  puntualmen- 
te las  reglas  y  plan  de  instrucción  que  se  te  prescriban. 

Sin  dificultad  te  persuadirás,  que  varones  sabios  y  ejerci- 
tados en  el  modo  de  dirigir  y  enseñar  á  los  jóvenes,  sabrán 

mejor  que  tú  lo  que  te  conviene. — No  creas  que  solo  pue- 
de aprenderse  aquello  á  quesoiiios  inclinados  naturalmen- 
te: la  inclinación  contribuye,  es  verd:td,  para  la  mayor  fe- 

licidad; pero  también  lo  es  que  la  razón  persuade,  y  la  vo- 
luntad obedece.  Cuando  el  hombre  conoce  la  ventaja  que 

le  ha  de  producir  una  obra  y  se  decide  á  practicarla  con  el 
estudio  y  el  trabajo,  vence  la  repugnancia  y  destruye  los 
obstáculos. — ¿Qué  te  diré  de  tu  madre  y  hermanos?  In- 

numerables ocasiones  te  he  repetido  la  obligación  que  tie- 
nes de  atenderlos  y  sostenerlos  en  defecto  mió.  Dios  na- 

da hace  por  acaso,  y  si  quiso  que  nacieses  en  tiempo  opor- 
tuno para  instruirte  y  ponerte  en  disposición  de  serles  útil, 

tú  no  debes  desentenderle  de  tal  obligación,  y  debes  por 
el  contrario,  ganar  tiempo  con  la  multiplicación  de  tareas, 
á  fin  de  ponerte  en  aptitud  de  desempeñar  con  lucimiento 
los  deberes  de  un  buen  hijo  y  de  un  buen  hermano.  Si  al 
cerrar  los  ojos  para  siempre,  estoy  persuadido  de  que  tu 
madre  y  tus  hermanos  encontrarán  en  tí  un  buen  apoyo, 
tendré  el  mayor  consuelo  de  que  es  susceptible  mi  espíri- 

tu y  mi  corazón;  pero  si  por  desgracia  fuere  lo  contrario, 
mi  niiieríe  seria  ert  cstremo  amarga,  y  me  borrarla  tal  con- 
iideracion  mucha  parte  de  la  tranquilidad  de  espíritu  que 
en  aquellos  momentos  es  tan  importante,  y  tú  debes  de- 

sear y  procurar  á  tu  padre  en  cuanto  de  tí  dependa. — En 
otra  carta  te  diré  las  personas  á  quienes  con  tus  hermanos 
te  dejo  especialmente  recomendado,  la  manera  con  que 
debes  conducirte  con  ellas,  con  otras  instrucciones  para  tu 
gobierno;  y  concluiré  esta,  repitiéndote  para  que  jamas  lo 
olvides:  que  el  temor  santo  de  Dios,  hueva  instrucción  y  ma- 

neras corteses,  son  las  cualidades  que  harán  tu  verdadera 
felicidad  y  tu  fortuna;  para  lograrlas;  hiunos  libros  y  com- 

pañías; mucha  aplicación  y  sunto  cuidado.  Adiós,  hijo  mío 
muy  amado,  el  Todopoderoso  le  conced;i  los  bienes  que 
te  deseo,  y  á  mí  el  inesplicable  contento  de  verte  adorna- 

do de  todas  las  luces  y  requisitos  necesarios  y  convenien- 
tes para  ser  un  buen  hijo,  un  buen  hermano,  un  buen  pa- 

triota, y  para  desempeñar  dignamente  los  cargos  á  que  la 
Providencia  Divina  te  destine.  Bury  Street  en  Londres,  á 

27  de  abril  de  \82i.— Agustín  de  Iturbide." 
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cuatro  en  el  pecho.  El  concurso,  que  era  numero- 
so, se  deshacía  en  lágrimas,  y  condujo  el  cadáver 

amortajado  con  el  hábito  de  San  Francisco,  á  la 
sala  de  sesiones  del  congreso,  donde  estuvo  espues- 

to toda  la  noche  alumbrado  por  cuatro  velas.  A  la 
mañana  siguiente  se  hicieron  sus  funerales  costea- 

dos por  el  general  Garza,  á  que  asistió  la  tropa  y 
mucha  gente  del  pueblo:  los  diputados  no  tuvieron 
empacho  en  concurrir,  y  uno  de  ellos,  que  era  cura 
del  lugar,  y  habia  votado  la  muerte  de  Iturbide, 
cantó  la  misa.  Concluida  ésta,  se  trasladó  el  ca- 

dáver, haciendo  cuatro  posas,  á  una  iglesia  vieja 
destechada,  donde  se  le  dio  sepultura. 

Su  familia  habia  desembarcado  el  dia  18  en  Soto 

la  Marina,  alojándose  en  la  casa  del  general  Gar- 
za. Allí  se  dio  á  su  infeliz  esposa  la  funesta  noticia, 

con  orden  de  quedar  arrestada  con  sus  nifios,  hasta 
que  el  gobierno  dispusiese  lo  conveniente.  Cuánta 
angustia  y  cuánta  pena  inundaría  su  corazón,  en 
aquel  lugar  y  en  aquellos  dias,  fácil  es  concebirlo. 
Beneski,  juzgado  en  un  consejo  de  guerra,  fué  es- 
pnlso  para  siempre  de  la  República.  El  gobierno 
ordenó  que  la  familia  de  Iturbide  se  trasladase  pre- 

cisamente á  Colombia,  asignándole  la  escasa  pen- 
sión de  8.000  pesos  anuales.  Habia  entonces  el 

error  en  México,  de  que  su  gobierno  tenia  facultad 
de  fijar  puntos  de  destierro,  fuera  de  su  territorio ; 
y  que  tanto  así  se  estendia  su  jurisdicción.  Al  fin, 
no  habiendo  buque  para  Colombia,  se  le  permitió 
ir  á  los  Estados-Unidos  del  Norte,  donde  fijó  su 
residencia. 

Así  acabó  el  primer  hombre  que  ba  producido 
Mé.^ico:  el  que  mejor  conoció  lo  que  le  convenia;  y 
el  que  si  bien  cometió  graves  errores  en  su  gobier- 

no, dio  grandes  muestras  de  generosidad  y  desin- 
terés. Él  valia,  como  ya  hemos  dicho,  mas  que  todos 

sus  enemigos.  Los  liberales  se  gozaron  en  su  muer- 
te: el  congreso  de  un  estado  mandó  escribir  con 

letras  de  oro,  en  el  salón  de  sus  sesiones,  los  nom- 
bres de  los  diputados  de  Tamaulipas:  todos  publica- 

ron proclamas  y  manifiestos:  no  pocas  autoridades 
y  escritores  asalariados  prodigaron  felicitaciones  é 

impreso?,  llenando  de  improperios  al  guerrero  di- 
funto: por  último,  el  poder  ejecutivo  ofreció  á  Gar- 

za el  empleo  de  general  efectivo,  en  la  primera  va- 
cante que  hubiese,  en  premio  del  que  entonces  se 

reputó  eminente  servicio.  Sin  embargo,  la  masa 
entera  de  la  nación  lo  calificó  desde  entonces  de  un 
asesinato. 

Algún  escritor  estimable  ha  calificado  este  acon- 
tecimiento, como  "uno  de  aquellos  sucesos  desgra- 

"  ciados,  que  el  curso  de  las  revoluciones  hace  in- 
"  evitables,  y  en  que  todos  tienen  parte,  sin  que  se 
"  pueda  acusar  en  particular  á  ninguno;"  y  lo  dis- 

culpa hasta  cierto  punto,  con  la  necesidad  que  el 
gobierno,  entonces  existente,  tenia  de  atender  á  su 
propia  conservación  y  defensa.  Que  el  gobierno 
impidiese  la  vuelta  de  Iturl)ide,  se  comprende  muy 
bien :  que  el  congreso  hubiese  fulminado  una  ley  ter- 

rible, contra  él,  no  es  estrafio:  pero  que  se  le  apli- 
case esta  ley  sin  comprenderle,  por  la  ignorancia  en 

que  estaba  de  ella,  sí  es  cosa  que  pugna  abiertamen- 
te con  los  principios  de  justicia  y  de  razón.  En  cuan- 
to á  que  todos  hayan  tenido  parte  en  el  suceso,  sin 

que  ninguno  pueda  ser  acusado  en  lo  particular,  no 
hay  mucha  exactitud;  por  el  contrario,  pueden  y 
deben  ser  acusados  cuantos  tomaron  parte  en  él. 
La  multitud  de  concurrentes  á  un  crimen,  no  dismi- 

nuye la  culpa  de  ninguno. 
El  nombre  de  Iturbide  permanecía  proscripto  y 

sus  cenizas  olvidadas,  hasta  el  año  de  1833,  en  que 

siendo  presidente  el  general  Santa-Anua,  investido 
de  facultades  cstraordinarias,  mandó,  por  decreto 

de  3  de  noviembre,  que  "las  cenizas  de  D.  Agus- 
"  tiu  de  Iturbide  fueran  conducidas  á  México,  y 
"  conservadas  en  la  urna  destinada  á  los  primeros 
"  héroes  de  la  independencia."  Esta  fué  la  primera 
rehabilitación  que  se  hizo  á  su  memoria.  Sin  em- 

bargo, el  decreto  quedó  entonces  sin  cumplir,  hasta 
que  en  agosto  de  1838,  gobernando  D.  Anastasio 
Bustamante,  obtuvo  del  congreso  nuevo  decreto, 
confirmatorio  del  anterior.  Sacáronse  los  huesos 
de  Iturbide  del  humilde  sepulcro  en  que  estaban,  y 
trasladados  á  México,  fueron  sepultados  con  mag- 

nífica pompa  en  un  sepulcro  que  se  erigió  en  la  ca- 
pilla de  la  catedral  dedicada  á  San  Felipe  de  Jesús. 

Antes  se  habia  levantado  á  su  familia  la  prohi- 
bición de  venir  á  la  República,  restituyéndosele  las 

concesiones  de  tierras  y  dinero  que  se  le  habiau  he- 
cho. Siendo  Iturbide  el  autor  de  la  independencia 

de  México,  aun  no  le  consagra  su  patria  una  esta- 
tua, ni  hay  en  ella  un  departamento  que  lleve  su 

nombre.  Quiera  Dios  que  este  olvido,  que  parece 
casual,  no  sea  profético,  anunciándose  con  él  la 
triste  suerte  que  amenaza  á  la  raza  española  en 
México. 



*  IXTLILXOCHITL  (Fernando  de  Alva):  es- 
critor mexicano,  de  fines  del  siglo  XVI  ó  principios 

del  XVII,  el  mas  ilustre  de  su  raza  por  su  prosapia  y 
por  sus  obras,  á  la  vez  que  el  menos  conocido  de  sus 
compatriotas.— Descendia  en  línea  recta  de  Ixtlüxo- 
chitl,e\  ardiente  partidario  y  fiel  aliado  de  Cortés,  y 
que  fué  la  parte  principal  de  la  ruina  de  Motecuhzoma 
y  de  su  imperio.  D.  Diego  García  Panes,  que  hizo 
inyestigaciones  muy  escrupulosas  en  pos  de  noticias 
de  nuestro  historiador,  dice  (1)  que  era  trasnieto 
del  último  rey  de  Tezcuco  y  que  procedía  del  ma- 

trimonio que  éste  celebró  con  D."  Beatriz  Papan- 
ízin,  hija  de  Cuitlahuac,  penúltimo  rey  de  México; 
de  manera  que  en  aquel  se  encontraba  mezclada  la 
sangre  de  las  dos  mas  antiguas  é  ilustres  dinastías 
del  continente  mexicano. — No  obstante  esta  cali- 

dad y  los  estraordinarios  servicios  de  su  trasabuelo, 
la  suerte  de  su  familia  fué  tal,  que  al  morir  aquel, 

— "sus  dos  hijas  legítimas,  decia  el  historiador,  no 
"  tenian  á  nadie  de  su  parte,  y  sus  descendientes, 
"  pobres  y  arrinconados,  apenas  tenian  casas  en  que 
"  vivir,  y  esas  cada  dia  se  ¡as  guitaban." — Nada,  pues, 
hay  de  estraño  que  hoy  carezcamos  de  noticias  su 
yas.  La  pobreza  tiende  sobre  los  hombres  un  velo 
impenetrable. 

Las  únicas  que  tenemos  de  los  primeros  años  del 
autor  se  encuentran  en  un  segundo  título  ó  porta- 

da añadido  al  de  su  Hisloria  Ckichimeca,  no  se  sabe 
por  quién,  y  en  el  cual  se  dice  que  fué  uno  de  los 
primeros  y  mas  aprovechados  alumnos  del  colegio 
de  Santa  Cruz,  que  fundó  en  Tlaltelulco  el  primer 
virey  D.  Antonio  de  Mendoza.  De  esta  época  leja- 

na es  necesario  dar  un  salto  hasta  el  año  de  1G02, 
fecha  de  una  Real  cédula  que,  según  D.  Diego  Gar- 

cía Panes  (2),  declaró  en  favor  de  IxtUlxodiUl  la 
succcsion  de  un  pequeño  señorío  que  el  sobera- 

no habla  concedido  a  los  herederos  del  finado  rey  de 
Tezcoco. — Por  Becerra  Tanca  (3)  que  lo  conoció 
en  sus  últimos  años,  sabemos,  sin  determinación  de 
época,  que  fué  intérprete  del  Juzgado  de  indios  del 
vireinato;  y  en  fin,  por  las  noticias  del  P.  Floren- 

cia, que  escribía  entre  los  años  de  1685  y  86,  pe- 
demos conjeturar  aproximadamente  las  épocas  de 

(1)  Teatro  déla  Nueva-España  en  su  gentilidad  y  con- 
quista, &c.,  MS. — Panes  lu  llama  biznieto;  mas  por  sus 

propias  noticias  sale  una  generación  mas. 
(2)  Teatro  de  la  Nueva-España  en  su  gentilidad  y  con- 

quista, &c.,  tomo  6?,  al  fin,  Mtí. 
(3)  Felicidad  de  México  en  la  admirable  Aparición  de 

la  Virgen  María  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe,  &c  En  la  Colee, 
de  Opuse.  Guadal  úpanos,  t.  I,  p.  551. 

SU  nacimiento  y  muerte; — "habrá,  decia  enton- 
"  ees  (1),  mas  de  treinta  y  €Íete  años  que  murió,  de 
"  ochenta  años  ó  mas." — Esta  remiiiiscencia  nos  da 
aproximadamente,  para  la  primera,  el  de  1568  y 
para  la  segunda,  el  de  1C48. — He  aquí  todo  lo  que 
se  sabe  de  la  vida  del  historiador  mexicano,  que  sin 
embargo  de  haber  obtenido  grandes  elogios  de  los 
que  supieron  apreciar  sus  obras,  estas  han  quedado 
sepultadas  por  casi  dos  y  medio  siglos,  pudiéndose 
todavía  juzgar  poco  menos  que  inéditas,  puesto  que 
solamente  se  encuentran  en  la  colección  de  lüngs- 
borough,  que  no  está  al  alcance  de  les  fortunas  me- 

dianas.— Mereciendo  ser  mejor  conocidas  y  presen- 
tando por  otra  parte  graves  dudas  y  aun  dificultades 

su  identidad,  su  cronología  y  la  justa  apreciación 
de  su  carácter,  ellas  serán  el  asunto  principal  de  este 
artículo. 

La  mayor  de  las  dificultades  enunciadas  es  la  va- 
riedad con  que  las  citan  los  bibliógrafos,  lo  que  no 

solo  impide  reconocer  su  identidad,  sino  que  induce 
en  graves  errores,  cuyo  resultado  puede  conducir, 
ó  á  desechar  los  escritos  genuinos  del  autor  ó  á 
emprender  inútiles  investigaciones  en  pos  de  obras 
que  nunca  han  existido.  Parece,  pues,  que  la  pri- 

mera inspección  debe  dirigirse  á  identificarlas,  y 

como  para  esto  se  requiere  indispensablemente  co- 
nocer todas  las  variantes  que  presentan  los  epígra- 

fes ó  títulos  con  que  corren  los  escritos  del  autor, 
comenzaremos  por  dar  sus  catálogos,  según  se  en- 

cuentran en  los  bibliógrafos  que  los  citan,  y  en  el 

orden  con  que  se  han  publicado.  En  cada  uno  aña- 
diremos las  indicaciones  que  dan  ellos  mismos,  por 

lo  que  pueden  servir  para  discernirlos. 

Catálogo  de  Botürini. 

1.  Relaciones  históricas  de  la  Nación  Tul- telca  (2). 

Dice  que  las  trasladó  de  propio  puño  en  13  fojas, 
y  que  su  autor  las  escribió  por  los  años  de  1600. 
Conteníanse,  con  las  siguientes,  en  el  tomo  2?  de  los 
MSS.  del  mismo  Botürini. 

2.  Historia  de  los  Señores  Chiclümecos  (Z). 

Copia  sacada,  también  de  propio  puño,  de\  origi- 
nal de  Ixllilxochitl.   A  ellas  seguían 

( 1 )  La  Estrella  del  Norte  de  Mésico   en  la  Historia 
de  la  milagrosa  imagen  de  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe.  Colee. 
cit.  t.  2,  n.  160. 
(2)  Catálogo  del  Museo  histórico  indiano,  (J  II,  n.  1. 

(3)  Ibi.  í  IV,  n.  1. 
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3.  Ordenanzas  de  Netzahualcóyotl  (1). 
4.  Relaciones  históricas  (2), 

"que  hizo  el  mismo  autor  (añade  Boturini)  á 
"  uno  de  los  vireyes  de  la  Nueva-España,  y  dan 
"  compendiosas  noticias  de  la  historia  tulteca,  chi- 
"  chimeca  y  mexicana.    Copiado  del  original." 

5.  Sumaria  Rdadon  de  los  reyes  Chichi- 
mecos  (Z). 

"Trata  (dice)  de  ellos  en  particular,  aunque  dice 
"  algo  de  los  primeros  pobladores  Hulmecosy  Xica- 
"  láñeos,  de  los  Tultecos  y  Mexicanos.  Se  copió  de 
"  otro,  no  del  puño  del  autor." — En  el  núm.  2  del 
§  II  había  adelantado  la  siguiente  noticia  que  se 

refiere  á  este  y  al  anterior  artículo: — "Se  hallan 
"  también  fragmentos  de  la  misma  historia  (tulte- 
"  ca),  en  otras  Relaciones  que  dicho  autor  hizo  á 
"  uno  de  los  vireyes  de  la  Nueva-España,  y  en  la 
"  Sumaria  relación  de  los  reyes  Chichiniecos  que  se 
"  referirán  después." 

6.  Historia  general  de  la  Nueva-Espa- 
ña (i). 

"Tiene  76  capítulos  y  no  está  completa.  Es  co- 
"  pia." — En  el  tomo  3.°  de  sus  MSS. 

7.  Compendio  histórico  del  reino  de  Tez- 
cuco  (5). 

"Se  copió  de  otra  y  se  halla  en  el  mismo  tomo 
"  3.°,  y  por  del  mismo  autor  la  reconoció  D.  Carlos 
"  de  Sigüenza  y  Góngora." — 

8.  Dos  cantares  de  Netzahualcóyotl  (ñ). 

"Traducidos  de  lengua  náhuatl  en  la  castellanai 
"  que  redujo  á  poesía  dicho  D.  Fernando  de  Alva.'' 
En  el  tomo  3." 

9.  Pedazo  de  historia  de  la  vida  de  Netza- 
hiMlcoyoU  (1). 

Boturini  conjeturaba  ser  del  mismo  autor. 

10.  Fragmentos  en  que  se  trata  de  la  cro- 
nología, caracteres  y  símbolos  de  los  mexi- 

caiws  (^). 

Encuadernados  en  el  tomo  16  de  los  MSS.  de 
Boturini. 

11.  Historia  de  Ntra.  Sra.  de  Guada- 
lupe (y). 

De  este  opúsculo,  y  con  relación  á  unos  fragmen- 
tos que  habia  encontrado  Boturini  sobre  la  Histo- 
ria Guadalupana,  dccia: — "También  por  dichos 

"  fragmentos  descubrí  otro  MS.  de  la  misma  histo- 
"  ria  en  lengua  castellana,  su  autor  D.  Fernando 

(1)     Catálogo  del  Museo  histórico  indiano,  $  IV,  n.  1. 
(2) Ibi.   n.  2. 
(3) Ibi   n.  3. 
(4) Ibi   n.  4. 
(5) Ibi   n.  5. 
(6) Ibi. 

5  V. 
(7) Ibi. 
(8) Ibi. $  XXVIII,  n. 
(9) Ibi. 5  XXXV,  n.  6 

"  de  Aira  Jrtlihochitl ,  cuya  letra  conozco,  el  que  an- 
"  do  buscando  con  las  mayores  diligencias." 

Catálogo  de  Clavijero  (1). 

1.  Historia  de  la  Nueva^España. 

2.  Historia  de  los  Señores  Chichiniecos. 

3.  Compendio  histórico  del  reino  de  Tezcuco. 

4.  Memorias  históricas  délos  Tultecasyde 
otras  naciones  de  Aiiahuac. 

Clavijero  dice  que  estas  obras  se  escribieron  á 
petición  del  virey  de  México,  que  se  conservaban 
en  la  librería  de  los  jesuítas  de  México,  y  que  de 
ellas  habia  sacado  muchos  materiales  para  escribir 

su  historia. — Añade,  que — "el  autor  fué  tan  cauto 
"  en  escribir,  que  para  alejar  la  menor  sospecha  de 
"  ficción,  hizo  constar  ¡egalmente  la  conformidad  de 
"  sus  narraciones,  con  las  pinturas  históricas  que 
"  habia  heredado  de  sus  ilustres  antepasados." — 
Esta  indicación  alude  á  un  interesante  y  curioso  do- 

cumento que  se  verá  mas  adelante. 

Catálogo  de  Beristain  (2). 

1.  Histm-ia  de  la  Nueva-España.  En  76 
capítulos. 

2.  Historia  de  los  Señores  Chichimecos. 

3.  Ordenanzas  de  Netzahualcóyotl. 

4.  Relaciones  históricas  de  la  nación  Tul- teca. 

5.  Fragmentos  históricos  varios. 

6.  Compendio  de  la  Historia  de  los  chichi- 
mecas,  tultecas  y  mexicanos. 

7.  Compendio  histórico  del  reino  de  Tez- cuco. 

8.  Cantos  del  emperador  Netzahualcóyotl, 
traducidos  al  castellano  de  la  lengua 
nahiialt. 

9.  Relación  de  la  Aparición  de  Ntra.  Sra. 
de  Guadalupe,  en  mexicano. 

Es  indudable  que  Beristain  no  conoció  mas  que 
uno  solo  de  estos  escritos,  pues  en  el  artículo  donde 
da  noticia  de  ellos  lamenta  que  el  Sr.  Revilla  Gi- 
gedo  hubiera  enviado  á  Madrid  sus  originales,  sin 
dejar  siquiera  copia  de  ellos.  Esta  es  una  equivo- 

cación, pues  á  aquel  magistrado,  ilustre  por  mil  tí- 
tulos, se  debe  la  colección  de  MSS.  que  posee  el  Ar- 
chivo Nacional,  destinado,  como  lo  indica  su  títu- 

lo, para  servir  á  la  formación  de  la  historia  general 

de  México  antigua  y  moderna.  Los  tomos  4.°  y  13* 
se  componen  de  los  solos  escritos  de  Ixtlilxochitl,  y  el 

3.°  contiene  también  algo  que  le  pertenece.  La  ma- 

(1)  Noticia  de  los  escritores  de  la  Historia  antigua  de 
México.  Siglo  XVI. — Al  principio  del  tomo  I  de  su  His- toria. 

(2)  Vid.  el  artículo  Alea,  D.  Fernando,  en  su  Bibliof 
Hisp.  Mexic. 
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ñera  vaga  con  que  Btristain  habla  del  único  que 
conoció,  y  que  dice  se  encontraba  original  en  un 

MS.  del  colegio  de  San  Ildefonso,  intitulado  Frag- 
mentos de.  historia  mexicana,  hace  dudar  cual  sea  de 

los  contenidos  en  su  propio  catálogo,  deduciéndo- 
se por  conjeturas  que  sea  el  que  intitula  Fragmen- 
tos históricos  varios.  Afortunadamente  le  ocurrió 

copiar  su  conclusión  desde  las  palabras— -Eíte  rela- 

ción he  sacado,  Exmo.  Sr.,  ij-c,  y  mediante  ellas  se 
puede  identificar  de  una  manera  inequívoca  con  el 

genuino  del  autor.  Resulta  de  todo,  que  el  Catalo- 
go de  Bcristain  es  un  simple  resumen  de  los  de  Bo- 

turiniy  Clavijero,  con  escepcion  solamente  del  üS. 
de  S.  Ildefonso. 

Cat.ílogo  de  Kingsborough. 

El  Archivo  general  de  la  nación  posee,  según  ya 
se  dijo,  una  colección  de  todas  las  obras  que  nos 
quedan  de  IxÜilxochitl,  distribuidas  en  los  tomos  4 

y  13  de  sus  MSS. — Como  esta  es  una  copia  idén- 
tica, salvos  ligeros  accidentes,  á  la  que  se  ha  publi- 
cado en  el  tomo  IX  de  las  Antigüedades  de  Kings- 

borough, daremos  su  catalogo  en  el  orden  con  que 
allí  se  encuentran,  sin  otra  alteración  que  la  de 

comenzarlo  jDor  la  colección  de  memorias  históri- 
cas que  forman  el  tomo  13  de  los  MSS.  del  Archi- 
vo intitulado: 

Relaciones  (1). 

Bajo  este  título  se  coutienen  las  piezas  siguien- 

1.*  Sumaria  Rdadon  de  todas  las  cosas 

que  han  sucedido  en  la  Nueva— España 
y  de  muchas  cosas  que  los  tultecas  alcan- 

zaron II  supieron,  desde  la  creación  del 
mundo  hasta  su  destrucción,  y  venida  de 
los  terceros  pobladores  chichimecas,  hasta, 
la  venida  de  los  españoles,  sacada  de  la. 

Original  Historia  de  la  Nueva^Fspa- 
ña.  En  5  Relaciones. 

La  serie  concluye  con  la  siguiente  atestación  del 
autor. — "Esta  es  la  verdadera  historia  de  los  tulte- 

"  cas  según  yo  la  he  podido  interpretar,  y  los  viejos 
"  principales  con  quien  lo  he  comunicado  me  lo  han 
"  declarado  y  otros  muchos  memoriales  escritos  de 
"  los  primeros  que  supieron  escribir  me  lo  han  da- 
"  do,  así  de  esto  como  de  los  chichimecas  &c." — A 
continuación  pone  una  nómina  de  las  personas  con 

quienes  habia  conferenciado  sus  noticias,  notables 
por  sus  calidades  personales  y  ancianidad,  pues  que 

algunos  hablan  alcanzado  la  conquista.  Añade  tam- 
bién la  nota  de  las  Memorias  históricas  que  tuvo  á 

la  vista. 

2.*  Historia  de  los  señores  chichimecas  has- 

ta la  venida  de  los  españoles.  Eu  12  Re- 
laciones. 

(IJ  El  Museo  Nacional  posee  una  copia  de  la  mayor 
put«  de  estaa,  sacada  por  Panes,  de  laque  existia  en  Ma- 
drid. 

Tomo  IV. 

La  última  concluye  así:  "Con  esto  acabó  el  au- 
"  tor  ó  autores  que  esta  original  y  antigua  histo- 
"  ria  pintaron,  por  no  haber  sucedido  mas,  y  en  lo 

"  que  se  sigue  son  de  otras  Historias  y  Relaciones. 
"  — Fix."  Aquí  se  percibe  claramente  que  lo  que 
IxtUlxMhitl  llamaba  Original  historia  era  un  MS. 

geroglífico  que  él  interpretaba,  auxiliado  con  la 
tradición  oral  de  los  que  alcanzaron  las  monarquías 
de  México  y  de  Tezcuco  y  con  las  memorias  de  los 

primeros  mexicanos  que  supieron  escribir.  Conclu- 
yendo, ademas,  esa  Original  historia  con  la  de  las 

primeras  peregrinaciones  del  famoso  Netzahualcó- 
yotl, justamente  se  le  llamaba  antigua,  pues  estas 

subían  hasta  la  época  de  la  muerte  de  Chimalpopo- 

ca,  tercer  rey  de  México,  acaecida  en  1427.  Des- 
pués de  aquella  advertencia  se  encuentran  los  opús- 

culos ó  piezas  siguientes: 

3.°  Co^ilinuacion  de  la  Historia  de  Méxir/). 

Este  epígrafe  ó  título  no  se  halla  ni  en  el  MS. 
del  Archivo,  ni  en  el  del  Museo,  pero  sí  existe  en 
ellos  la  narración  histórica  á  que  se  refiere.  Esta 

comprende  la  continuación  de  los  sucesos  de  Netza- 
hualcóyotl hasta  su  entrada  en  México,  después  de 

la  guerra  de  Xuchimilco.  Eu  este  lugar  parece  vio- 
lentamente interrumpida  la  narración  por  el  siguien- 

te documento: 

4.*  Pintura  de  México. 

Esta  es  una  simple  lista  de  154  nombres  de  pue- 
blos distribuidos  en  cuatro  series  desiguales  y  que 

presenta  muchas  y  muy  notables  variantes,  tan- 
to con  el  MS.  del  Archivo  como  con  el  del  Museo. 

Si,  como  parece,  era  la  esplicacion  de  algún  anti- 

guo mapa  topográfico,  el  documento  seria  de  gran- 
de importancia,  poseyéndose  aquel;  mas  su  pérdi- 
da lo  inutiliza.  Sigúese  una  pequeña  tabla  crono- 

lógica que  comprende  algunos  sucesos  ocurridos 
desde  el  año  1427  hasta  el  de  1515,  prosiguiendo 

sin  interrupción  alguna  la  relación  de  los  de  Net- 
zahualcóyotl. Este  evidente  anacronismo,  y  la  cir- 

cunstancia de  que  esa  tabla  cronológica  r.o  se  en- 
cuentra inserta  en  la  copia  del  Archivo,  sino  que 

corre  en  una  foja  aislada  de  diverso  y  mas  antiguo 

carácter  de  letra,  hace  presumir  que  ambos  docu- 
mentos andaban  en  hojas  sueltas,  y  que  el  compi- 

lador de  la  colección  las  intercaló  allí  á  la  ventu- 

ra sin  cuidarse  de  su  congruencia. — El  resto  de  la 
narración  histórica  prosigue  hasta  la  instalación 

de  Netzahucdcoyvtl,  eu  el  trono  de  sus  mayores,  con- 
cluyendo con  un  bosquejo  de  las  instituciones  po- 

líticas que  estableció.  De  este  son  una  continua- 
ción natural, 

5.*  Las  Ordenanzas  que  hizo  Netzahualr 

cayotl. 
Este  documento  concluye  coa  una  noticia  de  la 

numerosa  prole  de  su  hijo  Netzahualpilli,  su  muer- 

te y  funerales. 

6.*  La  orden  y  ceremonia  para  hacer  un 
Señor,  la  cual  constituyó  Topiltzin,  <Se- 
ñor  de  Tula. 108 
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7.*  La.  venida  de  los  españoles  á  esta  Nue- 
va—üspaíia. 

8.'  Entrada  de  los  españoles  en   Tezcuco. 

Estos  tres  opúsculos  son  una  brevísima  narra- 
ción del  asunto  indicado  cu  sus  epígrafes.  El  lílti- 

mo  concluye  con  una  peroración  en  que  el  autor 
encarece  los  grandes  é  importantes  servicios  que 

sus  mayores  prestaron  á  la  corona  de  España  pa- 
ra la  conquista  y  pacificación  del  pais,  haciéndolos 

contrastar  con  la  infeliz  y  misérrima  condición  á 

que  se  veian  reducidos  sus  descendientes.  "Lo  cual 
"  pensado  por  S.  M,  (decia),  sabiendo  quien  noso- 
"  tros  somos  y  servicios  que  le  hemos  hecho,  nos 
"  hubiera  hecho  mercedes  y  nos  hubiera  dado  mas 

"  de  lo  que  teníamos,  y  veemos  que  nos  han  despo- 
"  seido  de  lo  nuestro  y  desheredado  y  héchonos  tri- 
"  butarios,  cuando  no  lo  éramos;  y  que  para  pagar 
"  los  tributos,  nuestras  mujeres  é  hijos  trabajan,  y 
"  asimismo  nosotros,  que  no  tenemos  de  donde  ha- 
"  ber  lo  que  hemos  menester;  y  que  los  hijos  y  hi- 
"  jas,  nietos  y  parientes  de  NctzaJiualcoyotzin  y  Nct- 
"  zahualpiltzintli  andan  arando  y  cavando  para  te- 
"  ner  que  comer  y  para  pagar  cada  uno  de  nosotros 
"  diez  reales  de  plata,  y  media  fanega  de  maiz  á  S. 

"  M.,  porque  después  de  habernos  contado  y  hecho 
"  la  nueva  tasación,  no  solamente  están  tasados 

"  los  mazchualcs,  que  pagan  el  susodicho  tributo, 
"  sino  también  todos  nosotros,  descendientes  de  la 

"  real  cepa,  estamos  tasados  contra  todo  el  dere- 

"  cho  y  se  nos  dio  una  carga  incomportable." — 
Aquí  concluye,  sin  firma,  fecha  ni  dirección,  esa 
succesion  de  opúsculos,  la  mas  antigua,  y  en  clase 
de  Relación,  la  mas  estensa  obra  de  IxtlUxochitl,  no 

pudiéndose  decidir  cuáles  formaban  nn  solo  cuerpo 

ó  si  erau  diversos  ó  separados. — En  el  MS.  del  Mu- 
seo termina  su  colección  con  la  nota  siguiente: — 

"  Es  toda  esta  Iiistoria  de  puño  de  D.  Fernando 
"  de  Alva  Istlilxochitl,  que  la  compuso  en  los  años 
"  de.  .  . ." — Los  rastros  que  quedan  de  la  antigua 
fecha  indican  el  año  de  1522;  mas  pareciendo,  y 
con  razón,  á  D.  Carlos  María  Bustamante,  que  era 

muy  remota  para  convenir  á  los  escritos  del  autor, 

la  corrigió,  y  no  por  medio  de  una  advertencia,  si- 
no enmendando  los  guarismos,  convirtiendo  el  núm. 

5  en  6;  con  lo  que  resultó  la  de  1622,  tan  errada 
como  la  otra. — Si  esa  nota  se  encontraba  ó  no  en 

el  original  de  que  Panes  sacó  su  copia,  ó  si  fué  con- 
jetura suya,  no  es  fácil  de  acertar,  pues  Fanes  solia 

también  hacer  en  el  testo  intercalaciones  y  correc- 
ciones de  su  propio  caletre.  Ella  no  se  encuentra 

ni  en  la  copia  del  Archivo,  ni  en  la  de  Kingshorovgh. 

— Más  adelante  se  tratará  especialmente  este  pun- 
to.— Prosigamos  con  el  catálogo  de  IxtlUxochitl. 

9.*  Noticias  de  los  pobladores  y  tiaáones  de 
esta  parte  de  América,  llamada  Nueva 
España.  En  13  Relaciones. 

Este  opúsculo  no  es  mas  que  un  compendio  sus- 
tancial de  todos  los  anteriores,  resumiéndose  en 

nwve  fojas  de  la  edic.  de  Kingshorovgh  las  noticias 
que  en  aquellos  ocupan  setenta.  Contieue  de  mas 
las  relativas  al  rey  Netzahualpilli  y  una  estensa  y 
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elaborada  Memoria  sobre  la  conquista  y  sucesos 

posteriores  hasta  la  vuelta  de  Cortés  de  la  espedi- 
cion  de  Honduras.  Estas  partes  adicionales  forman 

las  Eelaciones  12.*  y  13.';  aquella  en  poco  mas  de 
una  página  y  ésta  en  37  de  la  mencionada  edición. 
Intitúlase — De  la  venida  de  los  españoles  y  prinápio 

de  la  Ley  Evangélica,  siendo  el  único  de  los  escri- 
tos del  autor  impresos  en  México. — D.  Carlos  Ma- 
ría Bustamante  que  tuvo  la  estraña  ocurrencia  de 

truncar  la  Historia  del  P.  Sahagun  suprimiendo  el 

libro  12,  porque  lo  habia  impreso  meses  antes,  con- 
sumó la  estravagancia  añadiéndole,  por  vía  de  su- 

plemento, esta  Relación  13.°  de  IxtlUxochitl  que  bau- 
tizó con  el  siguiente  título  de  su  invención: — Uor- 

ribles  cruddades  de  los  conquistadores  de  México  y  de 
los  indios  que  los  auxiliaron  para  subyugarlo  á  la 

corona  de  Castilla;  ó  sea  Memoria  escrita  por  D.  Fer- 
nando de  Alva  Lxtlilxocbitl.  PuMicala  por  suple- 

mento ala  Historia  del  P.  Sahagun,  C.  M.  de  B.,  y 

la  dedica,  al  supremo  gobierno  general  de  la.  federación 

mexicana. — México,  1829,  en  118  pág.  4."  esp. — 
Da  fin  á  esta  obra  una  certificación  del  Alcalde  y 

Regidores  del  pueblo  de  San  Salvador  Qwatlacinco, 
que  dan  fe  y  testimonio  de  la  verdad  y  fidelidad  de 

los  escritos  históricos  que  les  habia  presentado  Ix- 
tULiochill,  sujetándolos  á  su  revisión.  De  este  im- 

portante y  curioso  documento  se  dará  razón  en  su 
propio  lugar,  reservando  para  él  la  transcripción 
de  su  título. — Esta  obra  falta  en  el  MS.  del  Museo, 

y  la  que  existe  en  el  Archivo  no  tiene  título,  al  pa- 
recer por  descuido  del  copiante,  que  dejó  en  blanco 

la  foja  destinada  á  él. 

10.°  Relación  sucinta  enferma  de  memo- 
rial de  las  Historias  de  Nueva  España, 

y  sus  señoríos,  hasta  el  ingreso  de  los  es- 
pañoles. En  11  relaciones. 

Este  opúsculo  desempeña  perfectamente  su  títu- 
lo, pues  en  menos  de  siete  páginas  de  la  edición  de 

Kingsborough  se  resume  toda  la  historia  de  Tezcu- 
co, desde  los  tul  tecas  hasta  Netzahualpilli. — La  que 

propiamente  puede  llamarse  conclusión  de  la  Re- 
lación 11."  termina  así: — "Este  (el  último  rey  de 

"Tezcuco)  y  los  demás  sus  hermanos  tienen  des- 
"  cendientes,  aunque  muy  pobres  y  arrinconados, 

"  aguardando  la  misericordia  de  Dios  y  que  >S'.  M. 
"  se  acuerde  de  ellos." — El  párrafo  siguiente  contie- 

ne una  noticia  cronológica  de  los  reyes  mexicanos, 
desde  Acamapic  hasta  Quauhtemoc,  con  espresion  de 
las  fechas  de  sus  reinados,  dándose  fin  con  ella  á 

dicha  Relación.  Sígnenle  dos  noticias  intituladas: 

a. — Relación  de  los  demás  señores  de  Nue- 
va España. 

b. — Relación  del  ctrigen  de  los  Xuchimücas. 

La  obra,  ó  sea  la  Relación  sucinta,  termina  con 

la  siguiente  y  sencilla  conclusión  (1).— "Esta  rela- 
"  cion  he  sacado,  E.rmo.  Sr.,  de  los  nueve  libros  que 
"  cs/ni/  escribiendo  de  las  cosas  de  la  tierra,  de  mas 

"  de  dos  mil  años  á  esta  parte,  según  está  en  la 

(1 )  Es  la  misma  copiada  por  Beiistain  y  anunciada  en 
su  catálogo. 
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"  ORIGINAL  HISTORIA  de  los  Rcñorcs  de  esta  tierra, 

"  conforme  lo  he  inlcrprdado;  y  los  viejos,  personas 
"  principales  y  doctos,  con  quien  yo  he  comuiiica- 
"  do,  me  lo  han  declarado;  y  para  quien  lo  entien- 
"  de  es  tan  claro  como  nuestras  letras. — Suplico  á 
"  V.  B.  reciba  este  pequeño  servicio  y  se  acuerde  de 
"  los  'pobres  descendientes  de  estos  scTiores,  cuando  se 
"  ofrezca  ocasión  y  Y.  E.  escriba  á  S.  M.,  que  en 
"  ello  recibiremos  muchos  bienes. — Humilde  cria- 

"  do  de  V.  E.  Q.  S.  iVÍ.  B. — Fernando  de  Alva 
"  IsTLiLxocHiTL." — A  coutinuacion  se  halla  en  el 
MS.  del  Mu.seo  la  siguiente  nota  de  puño  de  D. 

Carlos  M.  Bustamante. — "En  el  supuesto  de  que 
"  este  autor  escribió  en  los  años  de  1622,  este  ra- 

"  zonamiento,  lo  dirijíió  al  Esmo.  Sr.  Marqués  de 
"  Gelves,  virey  de  México,  que  gobernó  desde  21 
"  de  setiembre  de  1621,  hasta  1."  de  noviembre  de 
1624,  &c." — El  supuesto  no  tenia  otro  fundamento 
que  la  enmienda  hecha  por  el  mismo  Bustamante 
en  la  fecha  que  marcaba  la  nota  puesta  al  fin  del 
opúsculo  núm.  8. 

11.°  Sumaria  Relación  de  la  historia  gene- 
ral de  esta  Nueva  España,  desde  el  orí- 

gen  del  mundo  hasta  la  hora  de  agora  ( 1 ), 

colegida  y  sacada  de  las  historias,  pintu- 
ras y  caracteres  de  los  naturales  de  ella 

y  de  los  cantos  antiguos  con  que  la  obser- 
varon. 

La  obra  corresponde  perfectamente  á  su  título. 
Es  un  estracto  muy  somero  que  solo  ocupa  cinco 
fojas  de  la  edición  de  Kingshorovp:h;  bien  que  aquí 

está  incompleta,  pues  termina  en  la  época  del  na- 
cimiento de  Nclzahuaipilli.  Las  copias  del  Archivo 

y  del  Museo  adelantan  hasta  la  de  su  reinado,  con- 
cluyendo con  este  compendio  histórico  la  colección 

conocida  con  el  nombre  de  Relaciones. — Prosiga- 
mos con  sus  otras  obras. 

12.°  Historia  chichimeca.  En  95  capítulos. 

Este  es  el  escrito  mas  cstenso,  metódico,  y  cni- 
dadosamente  elaborado,  y  su  título  el  mismo  en  el 

vo!.  4.°  de  los  MSS.  del  Archivo.  Con  él  comienza  en 
Kinshoroii.gh  la  colección  de  las  obras  del  autor.  En 

los  precitados  MSS.  lleva  ademas  la  siguiente  por- 

tada.-— "Historia  de  la  ilación,  chicjiimeca,  su  pobla- 
ción y  establecimiento  en  el  pais  de  Anáhuac,  conocido 

hoy  por  el  reino  de  Nueva  España;  principio  y  pro- 
gresos del  poderoso  imperio  tezcucano  y  sucesión  de  sus 

moTiaruís,  hasta  su  destrucción  por  el  ingreso  de  los 

españoles  que  le  conquistaron.  Escrita  por  D.  Fernan- 
do de  Alva  Ixtlilxochitl,  descendiente  de  los  mismos 

emperadores  de  Tezcuco,  y  uno  de  los  alumnos  del  co- 
legio de  Santa  Cruz  de  esta  ciudad,  que  mereció  sin- 

gular aplauso  por  su  gran  literatura  y  erudición; 

muy  bien  instruido  en  la  historia  antigua  de  este  rei- 
mo,  por  la  perfecta  inteligencia  que  tenia  de  sus  gero- 

glijícos  y  mapas  históricos." — Nadie  desconocerá  que 
este  título  no  ha  sido  escrito  por  IxiUlxochill.  Él 
se  agregó  después,  quizá  por  D.  Carlos  de  Sigüenza 
y  Góngura,  heredero  de  sus  escritos,  ó  por  Veytia. 

(1)     Hastn  1.1 /-TO  de  ngora,  &.C.    (MS.  dd  Museo.) 

La  obra  comienza  por  una  Dedicatoria,  sin  direc- 
ción ni  fecha,  y  en  la  cual  se  da  frecuentemente  al 

Mecenas  el  tratamiento  de  Señoría  Ilustrísima.  El 

autor  hace  mérito  de  las  penosas  investigaciones 

que  babia  emprendido  para  reunir  las  antiguas  Me- 
morias y  escritos  geroglíficos  de  la  historia  del  pais 

y  de  los  progresos  obtenidos  en  su  compaginación  c 

inteligencia.- — "Solo  me  resta  ahora,  anadia,  el  am- 

"  paro  y  protección  de  un  príncipe  tan  grande  como 
"  lo  es  Vuestra  Señoría  Ibistrisima,  debajo  del  cual 
"saldrá  á  luz  mi  trabajo,  á  quien  be  querido  ofre- 
"cery  dedicar  esta  Relación  Sumaria  de  lahisto- 
"  ría  general  de  esta  Nueva  España,  como  á  quien 

"  le  pertenece  y  viene  de  derecho  &c." — Sigue  el 
Prólogo  al  Lector  reducido  á  dos  puntos  principa- 

les; á  dar  noticia  del  sistema  que  observaban  los 
tezcucanos  para  la  redacción  de  sus  monumentos 

histórico.-?,  y  a  lamentar  la  destrucción  de  estos  por 
la  ignorancia  de  los  conquistadores.  Con  tal  moti- 

vo dice: — "y  lo  que  escapó  de  los  incendios  y  cala- 
"  midades  referidas,  que  guardaron  mis  mayores, 
"  vino  á  mis  manos,  de  donde  he  sacado  y  traduci- 
"  do  la  Historia  que  prometo,  aunque  al  presente  en 
"breve  y  Sumaria  Relación,  alcanzada  con  harto 
"  trabajo  y  diligencia   la  cual  irá  sucinta 
"  y  llana,  sin  adorno  ni  ayuda  de  ejemplos   
"  Y  así  pido  inui  encarecidamente  al  discreto  lec- 
"  tor,  supla  los  muchos  defectos  que  hubiere  en  mi 
"modo  de  narrar;  que  lo  que  es  la  historia,  puede 
"  estar  seguro  que  es  mui  üdedigna  y  verdadera  y 
"  aprobada  por  tal  de  toda  la  gente  principal  é  ilus- 
"  tre  de  esta  Nueva  España. — Comienza  en  seguida 
el  testo  de  la  Historia  Chichimeca,  que  ó  no  con- 

cluyó el  autor,  ó  se  ha  truncado  posteriormente, 

pues  aun  quedó  incompleta  la  última  oración. 
Hé  aquí  las  obras  de  Ixtlilxochitl  contenidas  en 

los  mencionados  volúmenes  de  los  MSS.  delarciii- 

vo,  é  impresas  en  el  tomo  IN  de  Kingsborough.  Cí- 
tanse  ademas  como  suyas  las  siguientes: 

lo.*   Cantares  de  Netzahualcóyotl. 

14."  Fragmentos  históricos  déla  vida  dd mismo. 

Estas  dos  piezas  forman  parte  del  tomo  3.°  de  loa 
precitados  MSS.  del  Archivo,  intitulado — Varias 
piezas  de  orden  de  Su  Mageslad;  no  teniendo  en  fa- 

vor de  su  origen  otra  autoridad  que  las  conjeturas 
de  Büturini. 

Completo  así  el  catálogo  de  los  escritos  del  au- 
tor, resta  solamente  identificarlos,  supuesta  la  va- 

riedad de  los  títulos  con  que  se  les  cita.  Para  este 

efecto  y  para  algunos  otros  de  no  menor  interés, 

sirve  la  certificación  délos  Concejales  de  que  se  ha- 

bló en  la  pieza  núm.  9  del  catalogo  de  Kingsbo- 
rough, y  cuyo  objeto  enuncia  suficientemente  su 

encabezado  ó  titulo.  Dice  así: — "Testimonio  que 
"  dan  el  Gobernador,  Alcaldes  y  Regidores  del 
"Pueblo  de  San  Salvador  Quatlacinco,  del  año  de 
"  1608,  el  día  18  de  Noviembre,  á  D.  Fernando  de 
"  Alva  Cortés  Ixtlilxochitl,  aprobando  su  Historia 

"  que  escribió  del  origen,  grandezas  y  hazañas  de 
"  los  tultecas,  chichimccasy  nacionessujetas  á  ellos 
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"  hasta  la  conquista  de  México  y  pacificación  de  las 
"  tres  provincias;  declarando  que  dicha  Historia 
"  concuerda  con  las  qne  tienen  los  Pueblos  de  Otum- 
"  ba,  con  otras  muchas  particularidades." — Aun- 

que en  este  encabezado  suenan  solamente  los  Con- 
cejales de  una  municipalidad,  en  la  nómina  con  que 

comienza  figuran  ademas  los  "Principales,  Regido- 
"  res  y  Ancianos  de  la  cabecera  de  la  Provincia  de 
"  Otumba,  y  los  Alcaldes  de  Ahuaiepcc,  Tizayiica, 
"  Aztaqinmeca,  T/amapan,  Tepnyuca  y  Axnloayan" 
que  unánimes  y  conformes  declaran  "que  habiendo 
"  visto,  leido  y  considerado  las  Historias  y  Cróni- 
"  cas  que  tenia  escritas  el  autor   "  encon- 

traban— "que  todo  lo  que  contenían  los  diez  libros 
"  de  la  dicha  Historia  y  Crónica,  habla  salido  mui 
•'  bueno  y  verdadero,  sin  ningún  defecto   
"  Y  asimismo,  anadian,  hemos  visto  cinco  Historias 
"  y  Crónicas  de  los  dichos  Reyes  y  Señores  (Tul- 
"  tecas  y  Chichimecas),  antiquísimas,  escritas  en 
"pinturas  y  caracteres,  sin  otros  muchos  papeles  y 
"  recaudos  de  donde  se  ha  sacado  la  dicha  Histo- 
"  ria  j  Crónica,  las  cuales 

"  La  1."  se  intitula  Historia  y  Ckónica  de  los 
TULTECAS." 

"  La  2.'  se  nombra — Crónica  de  los  Reyes  Chi- 
"  CHIMECAS;  en  donde  se  contienen  todos  sus  hechos 
"  y  hazañas,  hasta  el  Rey  Nclzakualcoyotzin  al  tiem- 
"  po  qne  juntó  todo  su  ejército  con  que  destruyó  la 
"  antigua  ciudad  que  era  de  Azc^piUzalco  y  Heyno 
"  de  los  Tepanecas  y  las  tierras  y  provincias  de  sus 
"  aliados." 

"  La  3.'  se  nombra — Las  Ordenanzas  del  gran 
"  Netzahualcoyotzin." 

"  La  4,'  es  de — Los  Padrones  y  Tributos  Re.\- 
"  LES  que  pagaban  las  Provincias  de  esta  Xueva 
"  España." 

"  La  5.*  es  una  Historia  larga  en  que  se  trata 
"  de  diversas  cosas   
'•     todo 

"  lo  cual  hemos  visto  y  considerado,  y  no  tiene  nin- 
"  guna  falta  y  defecto,  yes  mui  cierta  y  verdadera 
"la  dicha  Historia,  y  así  lo  tenemos  de  memoria 
"  heredada  de  nuestros  Padres  y  Abuelos. ...... 
"y  se  halla  pintado  y  escrito  en  nuestras  antiguas 
"  historias  y  crónicas  de  las  pocas  que  han  queda- 
"  do  &c.'' — Este  curioso  documento,  que  entra  en 
varios  detalles  históricos  pertenecientes  á  la  época 

de  la  conquista,  tiene  la  siguiente  y  no  menos  inte- 
resante conclusión: — "Y  asimismo  doi  fee  yo  d  Es- 

"  cribano  nombrado  por  el  E.  S.  Virei  que  es  fecho 
"  en  el  Cabildo  de  San  Salvador  Quatlacinco  de  es- 
"  ta  Provincia  de  Otumba,  hoi  Martes  ú  diez  y  ocho 

"  de  Noviembre  de  mil  y  seiscientos  y  ocho  años." — 
(Signen  las  firmas). 

Antes  de  entrar  en  ningún  e.xámen  es  necesario 

fijar  ciertas  ideas,  ó  mejor  dicho  hechos,  algo  obscu- 
ros ó  confusos  en  el  documento  anterior,  para  no  en- 

redarse en  dificultades  mayores  que  las  qne  se  quie- 
ren desatar.  Aquellos  son:  L"  que  Ixtlilxoddtl  pre- 

sentó á  los  censores  varias  Memorias  que  ellos,  en 
su  lenguaje  llamaban  Historias  y  Crónicas,  una  de 
las  cuales  era,  inconcusamente,  la  que  lleva  á  su  cal- 

ce el  Tfí^íOTOíiioy  aprobación  de  los  concejales  men- 
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clonados;  es  decir,  la  pieza  núm.  9  de  las  Relacio- 
nes, intitulada  Noticias  de  los  Pobladores  SfC. — 2.° 

que  estas  se  decían  sacadas  de  los  diez  libros  de  la 

Historia  y  Crónica  que  escribía  el  autor:  3.°  que 
ademas  de  estas  piezas  presentó  las  cinco  Historias 

y  Crónicas  cuyos  títulos  é  indicaciones  quedan  co- 
piados: 4.°  que  esto  pasaba  en  18  dt  Noviembre  de 

1608,  y  que  por  consiguiente  en  esa  fecha  estaban 
ya  escritas  todas  las  Memorias  históricas  á  que  se 
refiere  el  Testimonio. — Partiendo  de  estos  datos, 
veamos  cómo  se  puede  establecer  su  identidad  con 
las  obras  que  conocemos  bajo  tan  variados  títulos, 
á  la  vez  que  fijar  aproximadamente  su  cronología. 

Comenzando  por  el  paralelo  entre  las  cinco  His- 
torias y  Crónicas  citadas  en  el  Testimonio  de  los 

Concejales,  con  las  piezas  que  forman  la  colección 

intitulada  Relaciones,  tenemos  que  las  1.',  2.' y  3.* 
de  aquel  son,  incuestionablemente,  las  marcadas  1*, 
2.*  y  5."  de  estas. — La  4.',  ó  sean  los  Padrones  y 
Tributos,  no  existe,  ó  no  se  conoce.  De  la  5.'  de- 

nominada Historia  larga,  se  hablará  después. 
Es  indudable,  como  ya  se  dijo,  que  Beristain  no 

conoció  mas  que  uno  solo  de  los  escritos  del  autor, 
citando  los  otros  sobre  las  noticias  de  Boturini  y 
de  Clavijero;  y  lo  es  también  que  éste  solamente 
conoció  los  cuatro  que  menciona.  Haremos,  pues, 
la  identificación  de  sus  citas  con  el  catálogo  At  Bo- 

turini, que  los  poseyó  todos,  para  reducir  el  núme- 
ro de  las  discordancias.  Este  intento  lo  desempe- 

ñará con  mas  claridad  y  menos  molestia  del  lector 
la  siguiente  tabla,  para  cuya  inteligencia  solo  hay 
que  advertir  que  los  números  representan  los  títu- 

los de  los  escritos  del  autor,  según  están  citados  eu 
los  precedentes  catálogos. 

TABLA  de  correspojidencia  de  los  escritos  de  Ixllil- 
xochitl  según  sus  citas  en  los  catálogos  dt 

liOTURINI. CLAVIJERO. BERISTAIN. 

Núm.  1 
:        Núm 4 

Núm.  4 2 2 2 
3 3 
4 
5 6 
fi I 1 1 
1 S 1 
8 8 
9 

10 j 
11 \ 9 

La  taljla  precedente  nos  da  completa  la  corres- 
poiulonciadel  catálogo  de  Cfaryero faltando  un  nú- 

mero en  la  de  Beristain.  Este  es  el  5  que  él  intitula 
Fnigmcntos  históricos  varios. — Las  noticias  que  da 
de  él  en  su  Biblioteca  (1)  convienen  inequívoca- 

mente, segnn  se  ha  visto,  con  la  Relación  sucinta; 
en  tal  virtud  su  identidad  quedará  fijada  en  la  si- 

guiente 
(1)     Artículo  X/k«,  D.  Fernando.  ^ 
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Tabla  de  correspondencia  entre  los  catálogos  de 

KlNGSBOROUGH.  jN" 
BOTÜRINI. 

1  Sumaria  Relación  &c. 

2  Historia  de  los  Seño- 
res Chichimecas  &c. 

3  Contin.  de  la  Historia' 
de  México.  5 

4  Pint.  de  México.         ; 

5  Ordenanzas  de  Net-j! 
zalinalcoyotl.  ;■ 

6  Orden  y  cerem.  para: 
hacer  un  Señor.       í 

7  La  Venida  de  los  Es-; 
pañoles.  í 

8  Entrada  de  los  Espa- 
ñoles en  Tezcuco. 

9  Noticias  de  los  Pobla- 
dores &c. 

10  Relación  sucinta  &c. 

11  Sumaria  relación  &c.  j 
12  HisT.  Chichimeca  en| 

95  capítulos. 
13  Cantares   de   Netza- 

hualcóyotl. 
14  Fragmentos  de  la  vi- 

da del  mismo.  i 

1  Relaciones  &c.  délos 
Tultecas. 

2  Historia  de  los  Seño- 
res Chichimecas. 

(En  la  misma.) 

(En  la  misma.) 
3  Ordenanzas  de  Net- 

zahualcóyotl. 

(En  la  misma  Histo- 

ria.) 

(En  la  misma.) 

(En  la  misma.) 

\  4  Relaciones  históri- 

[       cas. 5  Sumaria  relación  &. 
6  Hist.  general  de  N. 

E.  en  76  capítulos. 

8  Cantares  &c. 

9  Pedazo  de  historia 
del  mismo. 

Quédanos  solamente  sin  identificar  los  núms.  7, 
10  y  11  del  catálogo  de  Boturmi.  Veamos  lo  que 
puede  conjeturarse  ó  decirse  sobre  ellos. 

Parece  que  el  vacío  que  deja  en  el  núm.  9  está  in- 
dicando por  sí  mismo  que  él  es  el  intitulado  Com- 

pendio histórico  del  Reino  de  Tezcoco,  que  en  el  MS, 
del  Archivo  quedó  sin  epígrafe  y  en  Kingshorough 
lleva  el  de  Noticias  de  los  pobladores  S¡-c.  Por  su  asun- 

to podría  muy  bien  asumir  el  otro,  pues  no  es  mas 
que  la  historia  de  Tezcoco,  desde  los  primeros  tiem- 

pos, continuándose  con  la  de  los  Gigantes,  los  Tol- 
tecas  y  Chichimecas,  hasta  la  conquista  española  y 
total  estincion  de  la  monarquía  tezcucana. 

El  núm.  10,  ó  Fragmentos  de  cronología  me- 
xicana no  se  conoce  hoy  mas  que  por  la  mención  de 

Botiirini  y  por  algunos  pasajes  que  de  ellos  cita 
Gama  (1).  Habiendo  examinado  estos  atentamen- 

te, conjeturo  que  ambos  escritores  se  equivocaron 
atribuyéndolos  á  Ixllilxochitl.  Fúndeme  en  que 
esos  pasajes  citados  se  encuentran  literalmente  en 
el  P.  Snhagun  (2),  y  no  puede  presumirse  que  una 
tan  perfecta  conformidad  de  ideas  y  aun  de  palabras 
sea  obra  de  la  casualidad. — No  es  este  el  primer 
fragmento  de  aquel  historiador  que  he  encontrado 
en  antiguos  papeles,  los  unos  anónimos,  los  otros 
con  nombres  ajenos. 

(l)  Descripción  de  las  dos  piedras  &c. — Núm.  141,  no- 
ta 3.  «,  y  núm.  166. 
(i)  Ilist.  gener.  de  la  N.  E.,  Lib.  2  cap.  14  al  fin,  y  cap. 

10,  «8. 

El  núm.  lió  Historia  de  Ntra.  Sra.  de  G^ia- 

dalupe,  me  parece  que  no  ha  existido,  pues  el  mis- 
mo Boturini,  á  quien  se  cita  como  autoridad,  dice 

muy  esplícitamente  que-'7a  andaba  buscando  con  las 
mayores  diligencias;  lo  cual  prueba  que  no  llegó  á 
verla.  Beristain  es  el  único  que,  contra  el  sentir 
uniforme  délos  numerosos  escritores  Guadalupanos 
que  le  hablan  precedido,  dio  el  hecho  por  cierto.  Lo 
único  que  resultó  depurado  en  la  famosa  contro- 

versia que  se  suscitó  sobre  el  verdadero  autor  de  una 
antigua  relación  escrita  en  mexicano  y  atribuida 
a  distintas  personas,  fué  lo  siguiente,  que  referiré 
con  las  mismas  palabras  de  D.  Carlos  de  Sigüen- 

zay  Góngora  (1). — "Digo  y  juro  que  esta  relación 
"hallé  entre  los  papeles  de  D.  Fernando  de  Alva, 
"que  tengo  todos,  y  que  es  la  misma  que  afirma  vio 
"el  Lie.  Luis  de  Becerra  en  su  libro,  haber  visto 
"en  su  poder.  El  orignal  en  mexicano  es  de  letra 
"de  D.  Antonio  Valeriano,  indio,  que  es  su  verda- 
"dero  autor,  y  al  fin,  añadidos  algunos  milagros  de 
"la  letra  de  D.  Fernando,  también  en  mexicano.  Lo 
"que  presté  al  Rmo.  P.  Francisco  de  Florencia, 
"fué  una  tradiicáon  parafrástica  que  de  uno  y  otro 
"hizo  D.  Fernando,  y  también  está  de  su  letra." 
Escritor  ha  habido  (2)  que  no  le  conceda  otro  par- 

ticipio que  el  de  un  mero  copista. 

Para  completar  las  investigaciones  relativas  á 
la  identidad  de  los  escritos  del  autor  es  necesario 
añadir  algunas  palabras  sobre  la  Historia  Chi- 

chimeca. Yo  no  dudo  que  su  propio  título  fuera  el 
de  Historia  de  la  Nueva  España  que  le  dan  Botu- 

rini y  Clavijero  y  que  su  alteración  se  hiciera  pos- 
teriormente, siguiendo  quizá  el  de  la  segunda  por- 

tada agregada  después,  despojándola  solo  de  su 
parte  histórica  y  encomiástica.  Las  copias  que  po- 

seemos no  fueron  sacadas  ni  del  original  ni  de  las 
de  Boturini,  sino  de  un  ejemplar  de  Tcytia  que 
tampoco  se  conoce.  En  consecuencia  no  hay  otros 
medios  para  identificar  la  obra  que  los  títulos  ci- 

tados por  Boturini  y  Clavijero,  que  tienen  todos 
los  caracteres  de  fidelidad. — Esta  misma  historia  es, 
muy  probablemente,  la  que  los  Concejales  de  Qua- 

¿/acinco  llamaban  en  su  Testimonio  Sf-c.'B.isioí.ik-LAU- GA,  no  concluida  en  esa  época,  ó  a  lo  menos  reto- 
cada en  tiempos  posteriores,  según  se  verá  clara- 

mente en  la  parte  destinada  al  examen  de  la  cro- 
nología de  los  escritos  del  autor. 

Pero  lo  que  hay  digno  de  notar  en  ella  son  la  De- 
dicatoria y  Prólogo  qne  llevan  actualmente,  tanto  en 

los  MSS.  del  Archivo,  como  en  la  edición  de  Kings- 
borongh.  Examinados  atentamente  parece  no  caber 
duda  alguna  en  que  ellos  pertenecían  á  otra  obra 
que,  auncjue  sobre  el  mismo  asunto,  era  de  un  ca- 

rácter enteramente  diverso.  Véase  el  cstracto  que 
antes  se  ha  dado  de  aquellas  piezas,  y  por  ellas  se 
vendrá  en  conocimiento,  que  si  bien  el  autor  anun- 

cia una  historia,  tal  cual  la  que  ahora  lleva  el  titu- 
lo de  Historia  chichimeca,  á  ésta  no  |jodian  convenir 

ni  el  Prólogo  ni  la  Dedicatoria  mencionados,  y  sí, 

(1)  De  esta  cflebre  controversia  hablan  Cabrera  (Es- 
cudo de  Armas  de  Alcxico,  núm  663),  Florencia,  Bartola- 

che  y  üribe  en  sus  historias  Guadalupanns. 
(2)  Bartolache,  Opúsculo  Gtiadalupano,  Núm.  10. 
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á  la  que  él  dice  allí  mismo — '"presentaba  entonces 
en  bn've  ?/  sumaria  i-dacion." — Antes  la  liabia  deno- 

minado en  la  Dedicatoria— ivcfacioíi  sumaria  de  la 
hisloria  general  de  esta  Nueva  Espa7ia;  título  qne 
con  la  sola  diferencia  de  la  trasposición  de  las  dos 

primeras  palabras,  es  literalmente  el  mismo  que  lle- 
va la  pieza  núm.  11  del  catálogo  de  Kingshorough. 

Quizá  se  habían  desprendido  de  ella  la  Dedicatoria 
y  el  Prólogo,  y  encontrando  sus  fojas  sueltas  el  co- 

lector de  los  MSS.  juzgó,  por  su  carácter,  que  ellas 
solamente  podían  formar  parte  de  la  precitada  his- 

toria. Se  ha  notado  este  accidente,  que  á  primera 
vista  parece  una  minucia,  porque  él,  como  se  verá 
adelante,  es  uno  de  los  muy  pocos  datos  que  quedan 
para  fijar  la  cronología  de  los  escritos  del  autor. 

Los  que  han  hecho  un  estudio  de  ellos  no  pue- 
den esplicar  satisfactoriamente  el  intento  que  lo 

condujo  á  reproducir,  bajo  tantas  y  tan  semejantes 
formas,  un  mismo  asunto  y  pensamiento,  pues  que 
en  todas  sus  obras  no  se  encuentran  mas  que  las 
tradiciones  Tol  tecas  y  Chíchimecas  escritas  con  mas 
ó  menos  ostensión,  pero  girando  siempre  en  el  mis- 

mo círculo.  Esta  observación  ha,  en  lo  general,  per- 
judicado mas  que  favorecido  á  su  buen  nombre. — 

Una  conjetura  ocurre  para  esplicar  aquella,  que 
parece  la  manía  de  un  hombre  de  poco  ingenio, 
dándonos  á  la  vez  un  criterio  precioso  para  juzgar 
de  sus  escritos,  hasta  ahora  no  bien  apreciados  por 
la  tosca  corteza  que  los  cubre. 

Las  primeras  obras  de  I.iilil.rocJntl  fueron  muy  pro- 
bablemente las  dos  primeras  series  de  Relaciones 

que  tienen  por  asunto  la  historia  del  establecimien- 
to de  la  monarquía  Tolteca  y  Chichimeca,  trabajo 

que  seguramente  emprendió,  parte  por  gusto  al  es- 
tudio de  la  antigüedad  y  de  los  monumentos  gero- 

glíficos  que  comenzaban  á  ser  ininteligibles,  y  par- 
te porque  en  ellos  veia  reflejar  la  gloria  y  la  gran- 

deza de  sus  antepasados,  cuyos  descendientes  se 
encontraban  entonces  reducidos  á  la  miseria,  que 

él  mismo  nos  pinta  con  tan  vivos  colores.  Este  pri- 
mer estudio  se  hizo  principalmente  sobre  la  antiquí- 
sima pintura  que  él  cita  a  cada  paso  y  que  denomi- 

na Historia  original.  Las  dificultades  que  pulsaba 
para  su  interpretación  lo  condujeron  á  las  investi- 

gaciones de  que  también  nos  dá  noticia,  guiándo- 
se por  otros  documentos,  memorias  y  tradiciones 

de  ancianos  que  alcanzaron  á  ver  el  esplendor  de 
las  cortes  de  México  y  de  Tezcoco,  bajo  los  reina- 

dos de  Blotecibhzotna  y  de  JVetzahualpilli. — Esta 
obra  quedó  concluida;  siendo  por  su  origen  y  carác- 

ter, la  interpretación  de  varios  monumentos  geroglí- 
íicos,  hoy  perdidos;  ypor  su  ejecución,  el  trabajo  de 
un  literato  que  buscaba  en  el  estudio  el  solaz  y  el  ol- 

vido de  su  miseria.  Estas  dos  primeras  obras  com- 
prendían, como  apéndices  ó  episodios,  todas  las  pie- 

zas contenidas  en  los  ocho  primeros  números  de  su 
catálogo. 

La  familia  de  IxtlUrochitl  proseguía  todavía  en 
la  tercera  generación  las  gestiones  pendientes  des- 

de en  vida  de  su  progenitor,  no  ya  para  obtener  la 

proporcionada  recompensa  de  sus  servicios,  sino  pa- 
ra sustraer-se  siquiera  á  la  mendicidad.  La  corte 

no  la  oyó  sino  hasta  el  año  de  1551  en  que  espidió 

la  curiosa  cédula  que  se  pondrá  al  fin  de  este  artí- 
culo, y  por  la  cual  hacia  á  los  herederos  del  últi- 

mo rey  de  Tezcoeo  unas  pequeñas  concesiones  de 
tierras  con  ciertas  prerogativas  y  privilegios,  uno 
de  los  cuales  era  la  exención  de  tributos  por  cin- 

cuenta años.  Es  de  presumirse  que  esa  gracia  ha- 
bía espirado,  puesto  que  el  autor  lamentaba  al  fin 

de  la  segunda  de  sus  precitadas  Relaciones  ( 1 ),  la 
mísera  condición  de  su  familia,  reducida  aún  a  la 
clase  tributaria.  Por  esta  última  circunstancia  pue- 

de presumirse  que  el  autor  escribía,  ó  á  lo  menos  re- 
tocaba su  obra,  después  del  año  de  1601,  en  el  cual 

espiraba  el  privilegio  de  la  exención  del  tributo  por 
cincuenta  años,  que  habia  concedido  á  su  familia  la 
cédula  de  1551  (6). 

A  la  muerte  de  su  hermano  mayor,  que  era  ei 
poseedor  del  señorío  aplicado  á  sus  antepasados, 
se  suscitaron  litigios  que  lo  volvieron  á  la  miseria. 
El  autor  se  presentó  diciendo  derecho  á  él,  y  ha- 

cia este  tiempo  escribió  probablemente  el  Opúscu- 
lo núm.  10,  intitulado  Relación  sucinta ,  y  cuya  con- 

clusión manifiesta  con  toda  evidencia  que  fué  dirigi- 
da al  virey.  Ella  es  un  estracto  de  las  precedentes 

Relaciones,  ó  como  él  decia,  de  los  nueve  libros  que 
estaba  escribiendo,  concluyéndola  con  suplicar  á  S. 
E.  que  se  acordara  de  los  pobres  descendientes  de  los 

antiguos  señores  del  pais,  y  que  cuando  hubiera  oca- 
sión, escribiera  á  S.  M.  recomendándolos. — Desde 

luego  se  comprende  que  este  patético  recuerdo  era 
una  apelación  á  los  sentimientos  generosos  y  cora- 
pasivos  del  monarca  y  de  su  representante,  espresa- 

da con  la  conmemoración  de  los  títulos  y  blasones 
acumulados  en  la  cabeza  del  suplicante. 

Parece  que  no  fué  perdido  su  esfuerzo,  pues  en 

16  de  mayo  de  1G02  se  espidió  la  cédula  que  roeo- 
nocia  los  derechos  de  Ixtlilxockitl,  declarándolo  le- 

gitimo succesor  del  señorío  qne  disfrutaba  su  her- 
mano. Por  esta  declaración  puede  también  conjetu- 

rarse que  la  Relación  sucinta,  fué  de  la  misma  época, 

y  que  por  consiguiente  está  mal  colocada  en  el  lu- 
gar que  actualmente  se  le  da  entre  sus  escritos. 

No  se  conoce  el  testo  de  esta  cédula  de  1602;  mas 
por  las  noticias  de  Panes  se  sabe  que  Ixtlilxochitl 
tuvo  necesidad  de  producir  en  1610  una  informa- 

ción de  testigos  para  probar  su  recta  y  legítima  des- 
cendencia de  los  reyes  de  Tezcoco.  Es  muy  proba- 

ble que  para  preparar  favorablemente  el  espíritu 
del  virey,  y  ministrar  todas  las  noticias  que  nunca 
puede  dar  un  testigo,  ni  contenerse  en  una  informa- 

ción judicial,  escribiera  el  Opúsculo  núm.  9,  intitu- 
lado Noticias  de  los  pobladores,  &c,,  en  el  cual,  si  bien 

vuelve  á  referir  las  de  las  monarquías  tulteca  y  chi- 
chimeca, lo  hace  de  una  manera  sumamente  com- 

pendiosa, y  como  quien  no  quiere  mas  que  recordar 
ciertos  hechos  que  dan  los  precedentes  necesarios 
de  otra  obra  que  forma  el  principal  intento.  Este  se 
encontraba  en  la  13.'  Relación,  intitulada:  La  ve- 

nida de  las  españoles  y  principio  de  la  ley  evangélica; 

epígrafe  sencillo  y  hábilmente  concebido,  que  Bus- 
tamante  subvirtió,  trocándolo  por  otro  apasionado 

(1)     Viil.  sup.  el  nfira.  8  del  Catál.  de  Kingsbor. 
(i)     Botiirini  dice  que  escribía  en  J60n. 
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y  rencoroso.  ( 1 )  Este  opúsculo,  ocho  veces  mas  es- 
tenso que  las  noticias  antiguas  que  forman  su  pre- 
ludio, no  es  en  el  fondo  mas  que  la  historia  de  los 

servicios  prestados  á  la  España  por  el  rey  D.  Fer- 
nando Ixtlilxochitl,  presentado  en  primer  término 

en  todos  los  sucesos  de  la  conquista,  y  como  un  au- 
xiliar siu  el  cual  aquella  hubiera  fracasado.  El  au- 

tor, por  otro  rasgo  en  que  campean  la  habilidad,  á 
la  par  que  la  buena  fe,  quiso  dar  á  su  narración 
todo  el  carácter  y  vigor  de  una  atestación  judi- 

cial, y  al  efecto  la  hizo  autorizar,  no  solo  por  los 
municipales  mencionados  en  la  pieza  que  lleva  el 
título  de  Testimonio,  sino  por  un  escribano  púlHco 
nombrado  por  el  mismo  virey,  para  que  diera  fe  de 
la  atestación  de  aquellos. — Esta  era,  por  consiguien- 

te, la  mejor  base  que  podia  dar  á  la  probanza  que 
se  le  exlgia  de  sus  títulos  y  derechos  a  la  succesion 
que  reclamaba,  como  descendiente  de  los  antiguos 
reyes  de  Tezcuco. — Esa  probanza,  según  Panes,  se 
produjo  dos  afios  después  del  Testimonio  dado  en 
favor  de  sus  obras  por  los  Concejales  de  Quatlacin- 
co;  es  decir,  el  de  1610. 

Las  investigaciones  precedentes  nos  dan,  con  las 
mejores  probabilidades,  la  succesion  cronológica 
de  los  escritos  de  Ixtlilxochitl,  en  el  orden  mismo 

con  que  se  han  mencionado  en  el  Catálogo  de  Kings- 
horovgh,  sin  otra  alteración  que  la  de  anteponer  el 
núm.  10.°  ó  Relación  sucinta,  al  9." — Este  cambio, 
autorizado  con  las  consideraciones  espuestas,  tiene 
ademas  en  su  favor  la  otra  conjetura  que  ministra 
la  comparación  del  número  de  libros  que  se  decia 
tenia  escritos  el  autor  en  sus  respectivas  épocas:  en 

la  1."  se  contaban  niieix,  y  en  la  2.'  diez;  luego  aque- 
lla precedió  á  ésta,  y  todas  esas  obras  estaban  con- 

cluidas en  IGOS. 

Se  ha  visto  que  la  Dedicatoria  y  Prólogo,  que 
hoy  corren  al  frente  de  la  Historia  Chichimeca,  apa- 

recen dirigido.s  á  una  autoridad  que  tenia  el  trata- 
miento de  Sttwría  llustrisima,  y  se  han  espuesto  tam- 

bién los  fundamentos  que  hay  para  juzgar  que  aque- 
llas piezas  correspondían  al  núm.  11,  ó  sea  Suma- 

ria, Relación.  Ei  tratamiento  áe,  llustrisima  solamen- 
te lo  tenian  en  México  los  Arzobisposy  Obispos;  así 

es  que  el  concurso  de  ambas  circunstancias  hace  su- 
mamente probable  que  dicha  Relación  fuera  dedi- 

cada al  Arzobispo  Virey  D.  Fray  García  Guerra, 
que  gobernó  desde  19  de  junio  de  1611,  hasta  22 
de  febrero  de  1612;  periodo  en  el  cual  debió  hllil- 
xodiitl  doblar  sus  esfuerzos  en  pos  del  cumplimien- 

to de  la  cédula  de  1602,  que  habla  logrado  adelan- 
tar hasta  hacer  recibir  la  prolmnza  de  su  filiación 

en  el  año  anterior  do  IGIO. — Por  consiguiente,  la 
época  de  la  redacción  de  ese  escrito  es  una  de  las 
mejor  determinadas,  pues  que  no  comprende  mas 
que  un  periodo  de  ocho  meses. 

Si  algunas  dudas  pudieran  quedar  sobre  el  hecho 
que  sirve  de  fundamento  á  esta  conjetura,  convie- 

ne á  saber,  el  de  que  la  precitada  Dedicatoria  y 
Prólogo  no  pertenecían  originalmente  ni  podían  per- 

tenecer á  la  Historia  Chichimeca,  nos  las  quitarla 
el  autor  con  el  capitulo  90  de  la  Historia  Chichime- 

(1)     V.  el  núm.  9  del  Catál.  de  Kingsbor. 

ca  misma.  Prosiguiendo  en  él  la  narración  de  los  su- 
cesos de  la  conquista,  después  del  desbarato  que 

sufrió  Cortés  en  la  Noche  triste,  hace  la  siguien- 
te advertencia  sobre  las  fuentes  históricas  de  quo 

se  proponía  sacar  la  continuación  de  su  historia: 

". . .  .todo  lo  demás  que  he  escrito  y  adelante  es- 
"  cribiré,  es  según  las  relaciones  y  pinturas  que  es- 
"  cribieron  los  señores  naturales,  recien  ganada  la 
"  tierra,  que  se  hallaron  en  los  lances  acontecidos 
"  en  aquellos  tiempos;  porque  en  cuanto  á  las  cosas 
"  de  nuestros  españoles  y  mas  notables  en  aquestos 
"  tiempos,  Francisco  de  Gomara,  en  su  historia  de 
"  las  Indias,  Antonio  de  Herrera  en  su  Crónica,  el 
"  R.  P.  Fr.  Juan  de  Torquemada  en  su  I\Ionarquia 
"  Indiana   todos  lo  tratan  muy  especificada- 
"  mente,  &c." — Esta  cita  del  P.  Torquemada  es 
terminante  para  la  prueba  de  aquella  conjetura,  por- 

que su  I\loniirquia  Indiana  uo  se  imprimió  sino  has- 
ta el  año  de  1615;  y  puesto  que  Irtliirochitl  la  men- 

cionaba en  su  Historia  Chichimeca,  rectamente  se 
deduce  que  la  escribió  posteriormente  á  aquella 
fecha. — Ademas,  no  debe  perderse  de  vista  que  la 
Dedicatoria  se  referia  á  una  Sumaria  Relación,  cu- 

yo carácter  en  manera  alguna  corresponde  á  la  otra ; 
y  que  en  ella  se  anunciaba  también  una  mas  esten- 

sa y  formal  Historia,  que  no  podia  ser  mas  que  la 
mencionada  en  los  catálogos  de  Boturini  y  de  Cla- 

vijero con  el  título  do  Historia  general  de  la  Nueva 
Espa/ia,  sustituido  después,  por  una  mano  descono- 

cida, con  el  de  Historia  Chichimeca. — Esta  sustitu- 
ción existia  ya  en  tiempo  de  Veijtia  que  la  cita  (1) 

con  su  actual  título. 

Como  todas  las  conjeturas  formadas  sobre  la  su- 
cesión cronológica  de  las  dos  últimas  obras  de  Ix- 

tlilxochitl descansan  en  el  supuesto  de  que  la  Suma- 
ria Relación  hiera,  dedicada  al  Arzobispo  Virey  D. 

Fr.  García  Guerra,  podrían  tal  vez  considerarse 
destruidas  con  otro;  con  el  de  que  la  Dedicatoria 
se  hiciese  al  Arzobispo  de  México  ú  á  otro  Obispo. 

No  lo  disputaré;  mas  en  el  terreno  de  las  probabi- 
lidades, las  mayores  son  de  que  aquella  se  dirigiera 

al  que  reunia  accidentalmente  las  dos  supremas  dig- 
nidades, civil  y  eclesiástica,  que  habla  en  México, 

pues  ni  el  arzobispo,  ni  menos  un  obispo,  podiau 
otorgar  lo  que  se  pedia;  esto  es,  el  reconocimiento 
de  los  derechos  que  tantos  años  hacia  perseguía  Ix- 
tUlrochitl  pacientemente,  sin  otro  auxiliar  ni  otra 
recomendación  que  el  recuerdo  de  la  gloria  de  sus 
abuelos.  Esa  reunión  de  dignidades  solamente  se 
encontró,  durante  la  larga  vida  del  autor,  en  los 
Illmos.  D.  Pedro  Moya  de  Contreras,  que  gober- 

nó de  1583  á  1585;  en  D.  Fr.  Garda  Guerra,  de 
junio  de  1611  á  febrero  de  1612  y  en  el  V.  D.  Juan 
de  Palafox,  de  10  de  junio  á  23  de  noviembre  de 
1642. — La  época  primera  es  demasiado  lejana,  y 
contra  ella  obran  las  razones  que  probabilizan  la 
redacción  de  los  escritos  del  autor,  después  del  año 
de  1601.  La  tercera  es  demasiado  próxima,  pues 
éste  murió  hacia  el  año  de  1648,  en  una  edad  muy 
avanzada  (2)  y  cuando  seguramente  hacia  mucho 

(1)  Historia  antigua  de  México,  lih.  I,  cap.  4. 
(2)  Becerra  Taiico  y  Florencia,  ubi  sup. 
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tiempo  había  colgado  su  pluma,  dejando  quizá  sin 
concluir  su  última  obra;  la  Hütoria  Ghichimcca. 

Ixtlürochitl  adolece  de  los  defectos  que  se  notan 
en  los  escritores  de  su  época;  mas  sus  obras  reve- 

lan tal  sinceridad  y  tantas  y  tan  laboriosas  inves- 
tigaciones, que  justamente  le  han  granjeado  el  aplau- 

so de  los  que  eran  capaces  de  conocer  su  carácter 
y  de  apreciar  su  mérito.  El  célebre  Dr.  Egidara 
lo  llama  (1)  indi/tus  in  paucis;  y  el  último  ilustre 
historiador  de  la  Conquista  de  México  (2)  hace  su 
elogio  en  términos  que  lisonjearían  al  mas  descon- 

tentadizo.— "El  historiador  tezcucano,  dice,  tiene 
"justos  derechos  á  nuestra  admiración  por  la  esten- 
"  sion  de  sus  iuvesligaciones  y  por  la  sagacidad  con 
"  que  las  desempeña.  Él  nos  da  á  conocer  el  pne- 
"  blo  mas  culto  del  Anáhuac,  cuyas  tradiciones, 
"  aunque  conservadas,  no  podían  ser  bien  compren- 
"  didas  en  tiempos  mas  lejanos;  ministrándonos  así 
"  un  término  de  comparación  que  realza  mucho  las 
"  ideas  que  pudiéramos  haber  formado  sobre  laci- 
"  vilizacion  americana.  Su  lenguaje  sencillo,  es  á 
"  veces  patético  y  elocuente:  sus  descripciones  pin- 
"  torescas  y  animadas.  La  abundancia  de  anécdo- 
"  tas  familiares  con  que  sazona  sus  relaciones,  y  las 
"  gracias  naturales  de  estilo  con  que  relata  los  acon- 
"  tecimientos  mas  salientes  de  la  historia  y  las  aven- 
"  turas  personales  de  sus  héroes,  le  dan  títulos  pa- 
"  ra  asumir  el  renombre  de  Livio  del  Anákiiac."  Un 
tal  juicio  y  de  un  juez  tan  competente,  dispensan  de 
entrar  eu  mas  amplificaciones. 

Pero  no  debo  omitir  otro,  que  aunque  de  muy 
diverso  carácter,  sirve  para  mejor  conocer  al  autor. 
El  comisionado  por  el  ilustre  conde  de  Revilla  Gi- 
gedo  para  formar  la  colección  de  MSS.  del  Archi- 

vo, decia  con  respecto  á  las  Selaciones  de  LrJlilxo- 
chitl. — "Algunos  borrones  se  encontrarán  en  esta 
"  obra;  queremos  decir,  que  en  su  contesto  hay  al- 
"  gunos  párrafos  y  espresiones  duras,  odiosas  y  de 
"  mal  sahor.  Agitado  el  espíritu  del  autor  délas 
"  ocurrencias  de  aquel  tiempo,  dejó  correr  la  plu- 
"  ma  con  inconsiderada  libertad." — Eu  efecto,  I.r- 
tlUxorJiitl,  aunque  sumamente  respetuoso  y  comedi- 

do en  la  elección  de  sus  palabras,  se  espresaba  con 

grandísima  libertad  y  energía  sobre  los  hechos,  con- 
denando las  violencias  y  crueldades  de  los  conquis- 
tadores. Su  lenguaje  sorprende  y  confunde  cuando 

uno  recuerda  que  esos  escritos  eran  dirigidos  al  Vi- 
rey  y  que  se  le  dirigían  para  demandar  su  favor  y 
protección.  El  autor  juzgaba  que  no  debía  sacrifi- 

car la  verdad  histórica  á  su  conveniencia  personal ; 
y  este  rasgo  que  nos  descubre  el  temple  elevado  de 
sn  alma,  ministra  también  un  seguro  criterio  para 
apreciar  sus  narraciones. 

Las  obras  de  Ixtlilxochitl,  según  antes  se  dijo, 
permanecen  cuasi  inéditas  para  todos  los  que  ha- 

blan la  lengua  castellana,  porque  solamente  se  en- 
cuentran completas  en  la  costosa  colección  de  Kings- 

horough. — La  literatura  francesa,  que  recoge  dili- 
gente todas  las  producciones  escogidas  de  los  otros 

pueblos,  ha  aumentado  sus  inagotables  tesoros  con 
la  traducción  de  la  Historia  Chichimcca  y  con  la 

Bibliotheca  Mexicana,  art.  Carolas  de  Sigüenza. 
PrescotViib.  1?  al  fin. 

13.*  Rclücion  de  las  noticias  de  los  pobladores,  que 
trata  de  la  conquista.  En  México  no  se  ha  publi- 

cado mas  que  esta  Relación,  desfigurada  por  Busta- 
mante.  En  España  nada  se  ha  impreso. — Conti- 

núan, pues,  sus  obras  en  espera  de  una  mano  amiga 
que  las  saque  del  polvo;  y  digo  mano  amiga,  por- 

que lo  que  requieren  no  es  precisamente  la  publici- 
dad, que  ya  tienen,  sino  un  grande  y  cuidadoso  es- 
mero en  la  edición.  Las  cuatro  copias  que  de  ellas 

conozco,  entre  impresas  y  MSS.,  están  sumamente 
corrompidas  y  mutiladas,  debiéndose  en  mucha  par- 

te á  estos  defectos  el  feo  lunar  que  desluce  los  escri- 
tos del  autor  y  que  le  han  acaiTcado  las  mas  acres, 

á  la  vez  que  fundadas  censuras.  Hablo  de  su  con- 
tradictoria cronología,  de  la  cual  justamente  ha  di- 

cho Prescott  "que  es  confusa  y  embrollada,  hasta 
"  el  punto  de  ser  imposible  desenmarañarla."  Asi es  eu  verdad. 

Yeytia,  que  no  hizo  en  sn  Historia  antigua  de  Mé- 
xico, mas  que  poner  en  mejor  orden  y  mas  correcto 

lenguaje  los  trabajos  de  Ixtlilxochitl,  acometió  la  ar- 
dua empresa  de  conciliar  los  cómputos  cronológicos 

de  sus  varios  escritos,  resumiéndolos  en  unas  Tablas 

que  el  Museo  Nacional  posee  originales,  y  que  intitu- 
ló :  "Épocas Jijas  sobre  qiie  se  ha  deformar  la  historia 

"  general  de  la  Nueva  España,  ajustados  sus  años  con 
"  los  nuestros  por  las  Tablas  Cronológicas  que  he  for- 
"  mado." — Veytía,  según  parece,  se  equivocó  en  la 
elección  del  camino,  tomando  otro  que  lo  metió  en 
un  tan  inestricable  laberinto,  que  al  fin  tuvo  que 
abandonar  hasta  la  Tabla  de  las  Épocas  fijas,  en  que 
ciertamente  impendió  mucho  tiempo  y  trabajo,  pre- 

firiendo arreglar  las  épocas  de  su  historia,  á  los  cóm- 
putos de  Sigüenza,  algo  mas  acertados  que  los  de  iz- 

tlilxochitl.  "Una  edición  crítica  de  las  obras  de  este 
historiador,  cuidadosamente  colacionada  con  todas 
sus  copias  y  basada  sobre  un  sistema  uniforme  de 
cronología,  á  que  no  es  imposible  reducir  sus  varios 
y  hoy  discordantes  cálculos,  seria  un  servicio  im- 

portante á  la  literatura  nacional  y  un  tributo  jus- 
tamente debido  á  la  memoria  del  mas  ilustre  de  los 

historiadores  de  raza  indígena. 

La  cédula  que  se  ofreció  dar  al  fin  de  este  artí- 
culo y  que  contiene  las  gracias  tardías  concedidas  á 

los  descendientes  del  rey  de  Tezcoco,  es  la  que  se  po- 
ne á  continuación.  Debémosla,  aunque  con  grandes 

incorrecciones  de  copia,  á  las  laboriosas  investiga- 
ciones de  D.  Diego  García  Panes,  quien,  ú  olvidó, 

ó  no  encontró  notado  el  día  y  mes  de  su  espedicion. 
Bustamante  la  publicó  en  uno  de  sus  folletos  el  año 
de  1821  sin  dar  noticia  de  su  procedencia,  apro- 

piándose las  observaciones  de  Panes  y  con  descui- 
dos tipográficos  que  se  han  corregido  conforme  á 

aquel  testo.  El  redactor  de  la  cédula  incurrió  en 
varias  equivocaciones  históricas  que  se  rectificarán 
por  medio  de  notas. 

CÉDULA. 

"Don  Carlos  V,  por  la  gracia  de  Dios,  &c.  Ha- 
biendo visto  eu  mi  consejo  de  las  Indias  los  infor- 

mes del  Marqués  del  valle  i?í)«-Ft'r«fl?íí/o  Cortés  de 
]\Ionroy,  conquistador  de  la  Nueva-España,  me  hi- 

zo presente  un  Mapa  de  la  ciudad  de  Tezcoco,  sus 
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barrios,  sus  pueblos  y  demás  jurisdiccioues;  y  pi- 
diendo que  honre  á  los  indios  caciques  de  la  sangre 

Real  de  Nopallzin,  fundador  de  la  ciudad  de  Tezco- 
co,  pues  desde  la  primitiva  fundación  de  la  ciudad 
fué  profetizada  la  entrada  de  mis  españoles;  pues 

los  indios  informaron  á  Cortés  que  el  Rey  Nczahunl- 
coyotl  (1),  que  gobernaba  siete  imperios,  les  profe- 

tizó la  entrada  quince  años  antes,  y  les  mandó  á  sus 

hijos  (2)  Nezn liualpillzintli,  Ixtídxochitl,  Cohiuvim- 
cotzin,  Alcomirtle,  Cocoyoatzin,  Cacainafzin  y  Cil- 
ilapile,  que  luego  que  vieran  hombres  blancos  que 

iban  de  donde  sale  el  Sol,  luego  renunciaran  la  co- 
rona en  el  Rey  de  los  hijos  del  Sol:  habiendo  muerto 

el  Rey  sin  saberlo  los  Tezcucanos  de  qué  modo  ha- 
bía muerto,  hubo  entre  los  hermanos  competencias 

sobre  empuñar  el  cetro;  mas  Cacamafzin  contra 

toda  razón  fué  Rey  de  Tezcoco,  que  fué  el  que  Cor- 
tés halló  reinando;  Citlapik  estaba  en  México  ar- 

rimado á  la  sombra  del  Emperador  Motheuzovia 
su  tio:  Ixflilxofhitl,  y  Nczahxudpintzintli  tenian  su 
gobierno  en  Otompan  y  la  sierra;  éstos  en  cuanto 
supieron  que  estaban  ya  los  hijos  del  Sol  dijeron,  que 

ya  se  habían  cumplido  las  profecías  de  Nezahual- 
coyotl,  y  de  la  reyna  Papantzin,  que  habiendo  muer- 

to volvió  á  decirles  que  en  cuanto  viniesen  los  hijos 
del  Sol  se  dieron  á  su  ley,  y  la  corona  á  su  Rey; 
pues  I.rfl¿l.r,ockit¿  luego  fué  á  ver  á  Cortés,  y  le  dijo 
las  profecías  de  su  padre,  y  le  entregó  la  corona 
y  el  cetro  ofreciéndole  á  su  rey,  y  pidió  el  agua  del 

bautismo,  y  se  llamó  Don  Fernando  Pimentel  Ix- 
tídxochitl, su  hermano  Don  Carlos  Maldowido;  pues 

cuando  Cortés  tenia  preso  al  Emperador  Mot/icii- 
zoma,  Ixtülxochill  le  prometió  ayudarle  con  cien  mil 

Indios  de  guerra  (3),  cuando  Cacamalzin  con&'pxv ó 
contra  mis  Españoles,  y  contra  su  tio  que  se  quiso 

hacer  memoraljle  entre  los  Reyes  de  Tezcoco  sacan- 
do la  cara  por  los  mexicanos,  y  sacando  al  Empe- 

rador de  la  prisión  que  por  esta  causa  fué  preso  en 
Tezcoco  por  mandado  del  Emperador;  y  puesto 

(1)  Léase  Netzahualpilli,  de  cuyos  descendientes  úni- 
cainente  se  ocupa  la  cédula.  NetzuhuaLcoyod  fué  su  padre. 

(2)  IxllUxochUl,  á  quien  debemos  suponer  bien  instrui- 
do en  los  negocios  de  su  familia,  nos  da  las  noticias  siguien- 

tes de  los  hijos  é  hijas  legítimos  de  NetzahualpUli. — "El 
"  mayor,  y  succesorque  había  de  ser,  Huexutzicatzin,  que 
"  lo  mandó  matar  su  padre  por  ciertas  cosas:  2?    Tiyaca- 
"  patzin   3?  TetlahurhuezquizUiizin,  que  después 
*'  se  llamó    f).    Pedro:   49    Quauhtíii/zíaccic,  que  se  llamó 
"  D.  Juan;  59  Tlacoyehuatzin   69  Tet/ecuitzin:  79 
**  Xocotzin:  8?  Cohuanacotzin,  que  fué  señor  de  Tezcuco, 
"  á  quien   mandó  matar  Cortés   juntamente  con 
"  Ciuauhtemuc  de  México   el  cual  se  llamó  D.  Pedro: 

"  99  IxTLii,xocHiTL,  que  se  llamó  D.  Fernando,  median- 
"  te  quien,  después  de  Dios,  so  ganó  esta  tierra,  y  á  quien 
"  los  Españoles  llaman  D.  Fernando  de  Tezcuco:  10'.'  Nono- 
"  hualcalzin.  á  quien  dejó  por  succesor  el  Rey  su  Padre, 
"  por  hallar  mas  capacidad  en  él  que  en  los  demás  sus  her- 
"  manos.  (Noticia  de  los  Pobladores^  S\'c.  Relación  12^) — 
Las  variantes  son  tan  notables  que  es  difícil  formar  un  jui- 

cio acertado  sobre  ellas,  no  estrañándose,  por  consiguiente, 
los  liiigios  suscitados  sobre  la  posesión  de  las  gracias  que 
les  concedió  el  soberano.  Izüilxochitl  enumera  á  Caca- 

viatzin  entre  los  numerosos  hijos  ilegítimos  de  eu  tras- 
abuelo. 

(3)  El  historiador  añade  que — "D.  Femando  de  Tezcu- 
"  €0  es  el  que  habia  hallado  en  su  aslrología  que  habla  de 
"  beber  su  propia  sangre  y  ser  en  favor  de  los  hijos  del  Sol, 
"  ayudándoles  con  su  persona  y  vasallos." 

Tomo  IV. 

en  Tezcoco  á  pedimento  de  Cortés,  volvió  de  allí 
á  un  año  a  poner  cerco  al  imperio  mexicano  (a), 
que  llegó  á  Tezcoco  pensó  hallar  á  Zitlapüc,  y  ya 
gobernaba  Coanacotzin  que  fué  el  que  le  envió  la 
bandera  á  Hucrotla  y  se  huyó  luego  á  la  Ciudad 
de  México.  Entonces  Cortés  restituyó  la  corona  á 
el  legítimo  Rey  de  Tezcoco,  y  le  bautizó,  y  le  puso 
Don  Fernando  Cortés  de  Monroy,  á  Ixtídxochitl  que 
se  llamó  Don  Fernando  Pimentd,  hermano  de  este 

Rey  y  de  los  demás  Príncipes,  pidió  Cortés  que  en 
los  que  habia  de  honrar,  habia  de  ser  éste  uno  de 

los  mas  principales,  pues  lo  quitó  tros  veces  del  po- 
der de  los  mexicanos,  la  una  en  Xochimdco;  la  otra 

en  Iztapalapnm;\a,  otra  en  la  Calzada  de  Tlncopam 
entre  él  y  Chüh.vmccatl;  que  aquel  dia  lo  quitó  otra 
vez  Cristóbal  de  Olea,  que  murió  por  defender  á 

Cortés;  y  cuando  los  mexicanos  estaban  en  Tlate- 
/o/co  retirados  con  el  Emperador  Quauhtcmotzin,  un 

capitán  Tlatelolca  quitó  á  mi  alférez  real  el  Estan- 
darte, y  lo  tuvo  en  su  poder  una  noche;  otro  dia 

aquel  indio  entró  triunfando  á  los  pies  de  Quaiihte- 
motzin  con  el  estandarte,  y  entre  mis  Españoles  la- 

mentándose la  pérdida  tan  grande  como  perder  el 
Estandarte,  á  este  Don  Fernando  Ixtlilxochitl,  que 
avanzó  hasta  dentro  de  Tlatclolco  y  mató  al  indio, 

y  le  volvió  á  ganar  el  Estandarte  y  lo  trajo  á  po- 
der de  Cortés;  por  estos  servicios  pidió  Cortés  que 

le  hiciera  merced,  y  como  cristianísimo  Rey  debo 
mirar  por  los  indios  como  padre  de  ellos:  mando  á 
mi  Virey  que  reside  en  la  Ciudad  de  México,  á  los 
alcaldes  mayores,  curas  que  son,  y  que  serán  en  to- 

dos mis  dominios,  que  donde  fuere  D071  Fernando 
Pimcntel  Ixtlilxochitl,  ó  alguno  de  sus  hermanos  que 

hay  ó  por  haber,  los  tengan  por  grandes,  por  se- 
ñores, los  atiendan,  los  miren  ai  tanto  que  si  mi 

misma  majestad  fuera:  y  mando  que  tengan  armas 

en  su  puerta  que  sea  un  Coyote  con  un  Estandar- 
te en  la  boca,  las  armas  con  que  peleaban,  y  los 

siete  imperios;  y  les  doy  las  siete  caballerías  de  tier- 
ra con  merced  de  seis  días  de  agua.  A  los  otros  her- 

manos que  después  se  bautizaron,  y  tomaron  los 
nombres  de  sus  padrinos;  Coanacotzin  Don  Pedro 
Alrarado:  Cocoyoatzin  Don  Francisco  de  Ayala: 
Alcomixtle  Don  Manuel  de  Lwna:  Zítlalpile  Don 
Pablo  Santa  María,  que  fué  el  primer  fiscal  de  la 
santa  Iglesia:  dos  hijos  de  Nezahualpiltzintli,  uno 
Totomiaxca  AcamapiehtU,  se  llamó  Don  Diego  de 
Candía:  el  otro  llamado  Aquelquexca.,  se  llamó  Don 
Juan  Vdazquez.  Las  tierras  son:  á  los  Cortezes,  las 

de  H-nexotla:  á  los  Pimenteles,  las  de  C'kiautla:  á 
los  Ayalas,  las  de  Ateneo:  á  los  Alvarados,  las  de 
Tlacatdco:  á  los  Velazquez,  las  de  Tenoxco:  á  los 
Maldon/idos,  las  de  Chimalpan:  á  los  Candías,  las 

de  Xolasco:  y  les  doy  trescientos  pesos  de  mis  cajas 
reales  por  cada  un  año  por  cada  un  siglo,  y  los  de 
la  ciudad  no  paguen  tributo  hasta  que  pasen  cincuenta 

años,  y  que  sean  gobernadores  y  fiscales  los  succe- 
sores  de  estos  linajes;  y  á  los  Santa  María  les  doy 
las  tierras  de  Iluexonahuac,  y  todos  los  caciques  an- 

den con  vara  alta,  aunque  no  ejerciten  justicia;  no 
solo  en  Tezcoco  puedan  ser  gobernadores  y  fiscales 

(a)     Aquí  parece  trunco  el  leslo,  y  en  lo  que  sigue  hay 
una  algarabía  difícil  de  comprender. 109 
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]03  succesores,  sino  también  en  Tlascalan,  como  los 
de  Tlascalan  en  Tezcoco,  que  por  la  nobleza  de  con- 

quistadores los  hago  hermanos  en  cuantas  tierras 
se  reconozcan  bajo  de  mi  dominio.  Mando  qne  en- 

tren con  vara  alta,  sin  que  lo  impida  justicia  ningu- 
na; y  si  en  algún  tiempo  algunos  de  estos  incurrie- 
ren en  delito  alguno  leve  que  no  sea  contra  Denm, 

ni  contra  mí,  Les(Bmajestatis,Yitír3.  que  entre  mi  jus- 
ticia, deje  el  bastón  setenta  pasos  fuera  de  la  casa, 

recordando  en  esta  acción  la  nobleza  de  su  sangre, 
los  servicios  que  hicieron  en  la  conquista;  merced 
que  yo  les  hago,  y  en  falleciendo  alguno,  aunque  sea 
por  delito  grave  en  un  cadalso,  se  entierre  con  Ma- 
ceros  y  acompañamiento  de  Regidores  y  Alcaldes 
de  Corte:  y  en  Otompan,  donde  mi  Yirey  recibe  el 
bastón  en  el  Palacio  Real,  todos  los  gobernadores 
de  aquellas  comarcas  estén  sujetos  al  gobernador  de 
Tezcoco;  y  el  primer  Xcchitl  (\)  querai  Yirey  reciba 
sea  el  de  Tezcoco,  y  lo  nombre  de  hermano,  y  en  habien- 

do jura,  asista  al  lado  derecho  con  el  gobernador  de 
Tlascalan,  San  Juan  Tenochtitlan  y  Santiago  Tla- 

(1)  Nombre  del  ratnilete  que  se  ofreria  á  losvireyesy 
personas  de  distiuciou,  como  una  ofrenda  de  estimación 
y  de  respeto. 

telolco;  y  mando  á  los  demás  indios  gobernadores 
y  jueces,  alcaldes  de  otros  pueblos,  que  donde  quie- 

ra que  fuere  alguno  de  estos  caciques,  los  atiendan, 
los  respeten,  y  los  miren  como  señores  conquista- 

dores por  los  servicios  que  hicieron  en  la  conquis- 
ta (1):  los  pidió  Cortés  á  mi  consejo  después  del 

P.  Fray  Juan  de  Torqncnmda,  de  la  orden  de  San 
Francisco,  jurando  ó  sus  manos  consagradas  ser 
verdad  lo  que  Cortés  decia,  y  mundo  que  esta  cé- 

dula se  guarde  en  el  archivo,  y  cada  cacique  tenga 
una  copia  (2)  pura  que  en  la  parte  que  fuere,  lleve  sus 
armas,  y  la  cédula  para  su  resguardo,  juntamente 
con  la  fe  de  bautismo,  con  certificación  del  cura  de 
la  ciudad,  y  pase  por  el  escribano  real  y  público; 
y  en  la  tierra  que  llegare  se  la  muestre  al  escriba- 

no, al  justicia  y  al  cura,  y  que  éstos  firmen  el  pase 
que  le  dieren  para  otra  parte.  Dada  en  Madrid, 
año  de  mil  quinientos  cincuenta  y  uno.  Yo  el  Rey  — 
Juan  Rodríguez  de  Fonseca,  Presidente  de  Indias." 

(!)     Vide  la  nota  («). 

(2)     De  una  de  estas  dice  Panes  haber  sacado  la  pre- sente. 
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